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I N T R o D u e e I o N 

Desde los orígenes de la humanidad se utilizan los rg_ 

cursos naturales renovables para poder subsistir como tal, 

desa rrollarse, progresar y perpetrarse en el mundo como e§ 

pecie; y de s de que se organizó como ente social, se dió 

cuenta el hombre que la explotaci6n excesiva le ocasiona 

dificultades en su habitat natural. 

Es asi como desde esos oriienes surgen normas con ca

racteres de estricto cumplimiento, las ~uales tienden a 

proteger l a existencia de los recursos nat~rales renova

bles, tales como las con enidas en el Código de Hammurabi, 

así como también en la Sagrada Biblia. 

Actualmente, el desarrollo económico y social de cual

qui e r pais ;/ e&pecialment.e los de reducida extensión terri-. 
torial y alta densidad demográfica conlleva a ~a destruc

ción de los bosques, de las fuentes de agua, de la destruf 
• 
' , . , 

cion de la tierra con vocación agricola, flora, fauna, etc. 

pues se da prioridad a la necesidad de la vivi~nda, la le

ña, etc. sin un diseño qUJe tienda a implementar una verda-
"M • • 

dera política agraria con fuerte arraigo conservacionista. 

Razón por la que se ha llegado a un momento en que si no 

se busca revertir el proceso, indefectiblemente se llegará 

a convertir un lugar r,rtil y abundante en recursos, en un 

desierto que tienda a extinguir la existencia humana. 

En los últimos años, numerosos y diversos organismos 

i 



públicos y privados, nac·ional e s e internacional es y aún los 

medios de comunicación social, han incrementado las campa

fia s tendientes a detener la acelerada destrucción de los r~ 

curso s naturales renovables; en ese sentido se ha visto lel 

do y escuchado las part~cipaciones de muchas asociaciones e 

cologicas supuestamente creadas para luchar por tan noble 

objetivo; pe ro los escasos resultados saltan a la vista pu

di~ndose obs ervar por doquier: ~reas desforestadas, quema

da s , fu ent e s de agua contaminadas, dest,ruídas, etcétera. 

T<' ste traba j o de. tesis tiende a plantear s oluciones deg 

de una 6ptica eminentemente jurídica, sin emba rgo se inser-
" ta en ~l un amplio an¿lisis de carácter politi ce, s ociológi 

co, t~cnico y económico. La razón de e~te propósito estriba 

en l a visión de los grandes estragos sµ-scitados, pues en El 
' ' Salvador, y sobre todo en 'la Zona Oriental del mismo, la e~ 

plota~ión a que han sido sometidos los recurso~ naturales 

es éinorme, unos con fines de lucro y otros por prácticas de 
' 

subsistencia. Según datos manejados por organt smos guberna

mentales, antes de la década del ochenta, los bosques del 

• paí s constituían s6lo el it l.•5::'1 del terri to io na c:i,onal, y de2 

de entonces la cantidad ha ido en constante decrecimiento 

no s 6lo por las faltas contra la ley sino por las constan

tes nec esidades de una población en constante crecimiento . 

Dicho lo anterior, cabe agregar, que los objetivos g~ 

nera les de e ste trabajo de tesis radica en determinar la 

incidencia del factor económico en la explotación, destru2_ 

ii 



ción y depredación de los recursos naturales renovables 

en la 7ona Oriental de El Salvador; ubicar las causas que 

impiden la aplicabilidad de las leyes, reglamentos y ord~ 

nanzas, tendientes a regular la explotaci6n y uso racio

nal de los recursos naturales renovables en la Zona Orieg 

tal de El Salvador: orientar a una correcta y efectiva o~ 

servación y aplicación del cuerpo legal que protege y re

gula la preservación de los recursos naturales renovables 

en la 7ona Oriental de El Salva~or. Aaimismo se pretende: 

conocer directaments la realidad en la que se encuBntran 

los recursos naturales renovables,., mediante la_ observa

ción directa en lugares ~especificos y orientar a la soci~ 

dad de que solamente el uso racional de los recursos ref~ 

ridos" pueden garantizar su conservación. aportar elemen

tos de juicio para sentar . las bases de politicas económi

cas adecuadas a la preservación de los recursQs naturales 

renovables. y ha cer un estudio de la legislación que tieg 
f 

' de a' proteger los recursos naturales renovables, analizag 

do su observancia, aplicabilidad o ineficacia de las mis

mas, sugiriendo la creación de los Tribunales Agrarios en 
• .. 

el pais y específicamente en la 7ona Oriental. 

Para el ue sarrollo de los anteriores objetivos, este 

trabajo de tesis ha sido distribuido en tres partes, con 

un capitulo inicial que versa sobre un Marco de Referen

cia de la 7ona Oriental del pais. 

iii 



La Primera Parte, versa sobre la historia de las nor

mas jurídicas qu i"! han reg,ulado el uso y conservación de los 

recursos na turales renovables; las contradicciones socioec~ 

n6micas y políticas en su aplicaci6n; asi como la inciden

cia de l derecho extranjero en la legislación salvadorefia. 

La Segunda Parte, versa sobre la realidad de los recu~ 

sos naturales renovables en la zona Oriental de El Salvador ; 

asi como sobre los factores que han incidido en la depreda

ción de tales recursos en la Zona. 

La Tercera Parte, se concreta sobre la citación de la 
.. 

Legislac.ión Nacional vigente, reg.uladora de J_a protección , 

uso y explotación de los recursos naturales renovables; asi 

como sobre lo s beneficios que para la ~omunidad significa-

' ria la observancia de tales leyes; los entes jurisdicciona-

les para la aplicaci6n de las mismas. 

'' . 
Finalmente se citan Conclusiones sobre las investiga-

ciones que necesariamente se han realizado para la elabora-. 
ción de este trabaj,o de itesis. 

El pre r3 ente trabajo tiene a su vez, . la pretensión de 
"Mol 

minimizar la problemática estudiantil, en cuanto a la exi2 

tencia de una. bibliog,rafia adecuada, que responda a las i!! 

qui e tudes planteadas. 

iv 



CAPITULO UNICO 

MARCO DE REFERENCIA DE LA ZONA 
ORIENTAL DE EL SALVADOR 

Usulutan, San Miguel, La Unión y Morazán, son Departa

mentos de la Republica de El Salvador, que por estar situa

dos en su extremo oriente, reciben en su conjunto la denomi 

nación de "7,0NA ORIENTAL DE EL SALVADOR", departamento.s que 

comparten entre si, no s6lo su ubicaci6n, sino también as

pectos culturales, una enorme y variadisima gama de activi

dades agrícolas, ganaderas, y una ya muy escasa actividad 

fores tal. 

La iona Oriental de El Salvador limita al Norte, con 

le República de Honduras; al. sur, con el Océano Pacifico, 

formando esteros y bahías; al Oriente, con la República de .. 
Honduras y el Gol fo de F'onseca en el Oceano Pacifico: y al 

roniente, con el resto del territorio nacional de El Salva-
• 

dor, '· casi total y perfectamente delimitado por el otrora 

caudaloso Río Lempa. 

La 7ona Oriental de El Salvador posee un Are, territo-
"* • 

rial de 7.729.30 kil6metros cuadrados; y conforme a Encues-

ta · de Hogares de Prop6sitos Múltiples, real~zada en 19b8, 

por la Unidad de Investigaciones Muestrales, MIPLAN, a esa 

fecha contaba con una población urbana de 342t767 habitan

tes; y conforme a F.ncuesta de Hogares de Prop6sitos Múlti

ple s , realiza da por el mismo Organismo en 1985, contaba a 

esa fecha con una población rural de 742. 866 habitantes, 

5 



P R I M E R A P A R T E 

R[SGULACION J,EGAL SODRE EJ, 1JSO Y CON~)ERVACION 

DE LOS RECURSOS NATURAL.ES RENOVABLES 

OBSíJ.1ACULOS EN SU APLICACION 

CAPITULO I 

EVOLUCION HISTORICA 

\. 

Cu:mdo el hornLre aparece sobre la faz de la tierra, ya 

lor· recurros naturales renovablqs habían sido creados. 

Este hecho ha. sido científica e históricamente compro

barlo, encontrándose ~orroborada tal afirmación , a trav~s de 

su relRción en los libros místicos o religiosos de muchos 
" 

pueblos o culturas , destacándose entre ellos "el Popul-vuh, 

po .1.' ser un libro que reco E, e las tradiciones y orígenes de 

nuestra raza origin2l, por una pa rte y por otra , l a Sagrada 
.. 

B1lili2., Libro del Cristianismo cuya influencia e import:.-m-

ci~ en e l hacer de l a vid~ del hombre o su cultura está de 

mJs íljscuti r en este trabajo de tesis. 

A- P01?1JL-VUH. 

El I'o JTtü Vuh (Tradu cción de Ar:ri/n Recinos, 1H Edic:Lón , ,,. • 
r,¡jnü,tcrio rle Cultura y Comunicac5.ón, San :. ~; J.v;1.do1', 1985) 

en cu p(gina 22 dice: 

Primero se fo rmaron la tierra, las montufia s y los 
v:,~•Jlcr, ; E,e d ivid1eron 1Ds corrientes el.e agua , los 
2rroyos se fueron corriendo libremcn·te en t re los 
cerros y las agu::rn queclé,. ron sepa.rDdP. s cu: ndo apa 
r ecieron l ~s a lt2s rncntafias. 

L~ rn1sm~ Obra contin~a diciendo: 



L:.' ere · ción; l uego h i c :ie ron a los anirnnlcs pc:c,u_s:_ 
¡,n:~ r'lel 1nonte 1 l es cu~1rdié:•ner-, c1 e todos 101' bos
ques , 1cr g enios de l n montafia , lo~ venados , los 
p:f;j2r0r,, .1 eone:c; , tigres , f,erpientes, cule1,rr:.s , 
C¿111t.i.les (víbor:1s ) ":u 1 rrJi;mer; de loe b :--, jucos. 

8 

J.;,_ misrn; obra en m.12 C:1.p _(tvl c•s II y III mo ;·ca como el 

Pro~':en i to .refi , form,'.n tod2.s l :· s p l a nte , r, , e: nima.ler, y co_sas 

que er; 10::-, :¡ue se · conoc e corno Hecurr;c:c:: J.;:,J tura lef, nenovablcs ; 

y Jue vo e~ ta 1 crcución y formacifn del hombre , que pasó 

gar :· ,;er un r:; er hurné1no ' " o sea. e1 J-10rnbre q UC' lor; Dioses 

querían p2.rc:1 .. qus r-;obernara. sobre l ;.=i. tierra, con bondad y 

13- DI13I~A ... 

T,a 2,a nt;:s Bilüia, int0gra(,':l po 0
• cliv r" rr,os Libros ;~agra -

1 ] d D . ( 1· 'TI ' . . ' o;c:, porq1L" versan so )re __ ar; cosé:u, e _ J.os, JA. e(J lCJ_on , 
'' 

L·· tLnoc1 mer:i. c :· n;1 , 1 9f35 ) narra e n e l Lit'- ro Gén('nis , co11 0 Dios 

creó el mundo , y d ice: 

I'-ror;uzc2. la U.0 rr;--, 12c1r:·to v li:Lerl)3.ro oue rien 1::;~rr>i-
1_12. y árb0leF frvtal~~' , q;e den c·obre léJ. berra 
frute con su semill& dentro . Lléncn~e l as aguas 
de seren vivient e s y revoloteen aves sol re la 
tierro y hajo el firmamento , cre6 Dios ~os gran 
der~ Monstruos marinos y todon lo:-~ seref, que vi-= 
ven en el ~gu a y todas las a ves . Y vi6 Dios que 
está bien, Lm: bend i.jo diciendo : Crezc :, n, multi
plíquense y llenen l Bs a guas de l mar y multipJi
quense asimismo l as aves en l a tierra. Y ~t a rde
¿ió y Rmaneció el día Quint o . 
Dijo Dios: " produzca l a ti e rra anima l es vivien
tes de ~iferentes espec ies, bes tia s y r eptiles y 



a nirnnles salva jes" y as í fué. E hizo Dios l a s 
rlistin~as clas es de an ima l es sulvaJes, d~ bes 
tias y reptiles. Y vi6 Dios que esto era bueiiu. 
Dijo Dios: "Hágase el h.omb1·e ;:-1 nuestra. imagen 
lns aves del c i elo , a l ns bestias , a las f i e 
ras s 2 lvaj es y a l oH teptiles que se a rras tran 
por el sue l o•· y creó Dios a l bomure a su ima
gen . 

9 

La a¡,sricultura tiene su origen en lus a lbores oe la hu 

ffi i: '11 tclaci ; e r: d c)cir , que ~urge con el hombre . La relación tie 

l b 
, 

rré1 - . 1o rJ · re 8n osa é~poca era ar ,,, oniosa y pro 1~uncJ.amente 

ffiás r e berente , y a DBf,:"r el e l a r; upuesta abuncl;mcia de 1~·0cur 
• 

ses, r: é'...l incno:·, l a í n firr.a cl en:- idiHl demogn~fica , se encuen

" tra en l :· c :i vj_ l izacj_ ones ant j_, uas, sa bü1.s y• pruc1 entes regE 

l aci.oner: ac ::rca d81 l:rncn ur,.o de lo,; r ecurroG natur:.iJes reno 

vat ·1 es . 

' .. 
C . ISll.AEl. 

ll110 d ,:; .lO é' e;\ern plos de J ,.Js civilizecione2 a.ntir,;u;cis que 

' r ~R1fia r on el buen uso 0e los recursos naturaJes renovables , 

C'C cn cuc11tL·a e1 1 Ja cu·i_tura Israelita o Hebrea : Po,üblemente 

ello fu6 producto rle que Isr~el ocupaba un 6rido ~ des6rt i-
lll!tw • 

c o lue;'lr , o bur;c ;• b~i fll.- ·; ntener entre la g ente ele ,,11 pueblo un 

cjnr•-l;o cr,v.J.Li.l ,i:·io e c onómico o :? c:;2,O nonnl(: 1).17 ~;er :: ,upcr.ior 

di· · ·ct: ,;r1cnL0 J r:,: r:ictó étcorca de llior, . J,o c ic:r l. o e,: q ll C en. 

lo: , !:J Ti rrt c! rr ,G Lil, ros del 11.nti r;uo 
1
'.l1er;t.:,.rnento, r;e encue.ntran 

numcro;;::-i::-: y rl i ven,.-,.f: dj_spo ,' iciones , m{::, 11 técnic :• r, y cientí 

fic " s 11 , 1.H:; rnuchric, de Lrn düipocd_c iones ,1ue i ntc.r:-ra n loG mo -
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dernos cuerpos de leyes, códigos, reglamentos, leyes agra

rias, etcétera. 

El verdadero dueño de la tierra es Jehová y de ninguna 

manera los hombres: "La tierra no se venderá a perpetuidad, 

porque la tierra es mía y vosotros sois en lo mío pequeños 

y e x tranjeros". ( Levi tic o 25; 23). 

De igual manera, durante el Año 11 SABATIC011 se debía 

dar descanso a la tierra; se trabajaba durante un periodo 

de seis afias, pero ~urante el afio séptimo o SABATICO, no se 

podía sembrar los campos, ni tan siquiera recoger lo s fru-
" 

tos. Se vivía de lo producido en años anteriores, y de ello 

qui en tenia debia repartir entre los pobres. 

El descanso de la tierra en este a:ñ'o sabático debió .. .. 
ser muy provechoso, sobre 'todo si se considera lo árido de 

la tierra de Israel y el muy probable desconocimiento en e

sa é,poca el uso de los abonos en la agricultura o cultivos • 
• 
"Sembrarás tu tierra seis años y recogerás sus cose

chas, a l séptimo la dejarás descanzar, que coman los po-
• bre s de tu pueblo y lo qu& quede lo coman las bestias del 

campo. Eso harás tambi&n con las viñas y olivares. (Leviti 

co 25 ; 1.7). 

Yahve hablo a Moises en el Monte Sinai, dici~ndole: 

"Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubieren entr§:. 

do en la tierra que tahve os da descansará la tierra; será 

un descanso en honor a Yahve. Seis años sembrarás tu campo, 
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y seis años vendimiareis tu vifia y recogerás sus productos, 

pero el séptimo año será un sábado de descanso para la tie

rra, sába do en honor a Yahve. Ni sembrarás en el campo, ni 

poda rás tu vifia, ni recogerás lo que de sí dieren; ni el 

trigo que de tu campo, ni l a s uvas que dé tu viña las vendi 

meará s; se r á par a la tierra a ño de desca nso. Lo que l a tie

rra diere de si os servirá de c omida a ti, a tu siervo y a 

tu s ierva, a tu j ornalero y al extranjero que habita conti

go, a tu s bestias y a los animales de tu tierra. Todo ese 

producto os servirá de alimento. 

" Uno de los aspectos que ha influenciado .mu cho en el d~ 

terioro de l o s recursos naturales renovables es el hecho de 

que el hombr e ha tratado de mantener sus . ventajas econ6mi-
.. 

ca s a toda cos t a, ya sea por egoísmo u o tros aspectos. Los 

Israelitas c omo que lo s a bian y tenían leyes al r e specto CQ. 

mo 1,8. 
' 

que s e encuentra en Deuteronomio 0:5; 1-3 y 12-15): 

Cada séptimo año ha rás la remisión. He aqui como se ha de . 
hac er l a remisibn. Todo acreedor que haya prestado condon~ 

, , . 
ra a l de udor lo presta do ~~º lo exigirá J amas a . su prójimo, 

una vez public a da la remisión de Yahve 1' 
11 .Si uno de tus her-

mano s ,un hebreo o una hebrea, se te vende, te servirá seis 

año s , pero el s~ptimo la despedirás libre de tu casa, y al 

de s r edirla de tu casa no lo ma ndarás vacío, sino que le d~ 

rás a l go de tu ganado, de tu era, y de tu lugar, ha ci~ndole 

pa r ticipe de los biene s con que Yahve, tu Di os te bendice a 
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tí. Acuérdate de que esclavo fuiste en la tierra de Egipto 

y de que Yahve, tu Dios, te libró; por eso te doy este man 

dato. 

Otra Ley Judia que probablemente trataba Je evitar la 

concentración de riqueza en pocas manos es la del Afio de 

Jubileo o Año Jubilar, que se encuentra en Levítico 25;8-

34. "La tierra no puede venderse· para siempre porque la 

tierra es mia y ustedes están en mi tierra como forasteros 

y huéspedes (Lev. 25~23). Los Israelitas deben mirarse co

mo simples colonos de su ~Dios, que les dió posesión de la 

tierra, pero no una propiedad perpetua . . Por esto a los cin 

cuenta años establece en la Ley una plena restitución de 

la tierra a ~us originales dueños, a los días de la con-

qui s ta, cuan do se repartió la tierra y en Lev. 25; predice: 

"Contarás siete semanas de años, es decir, cuarenta y nue-

' ve añ.os. Entonces el día diez del séptimo mes, haras reso-

nar el cuerno por toda la tierra; lo harás en la Fiesta 

del Perdón 11
• Declararás Santo el año cincuenta y :¡;iroclam-ª 

• * • . 
rás la liberación para todos los habitantes de la tierra. 

Ser¿ para ustedes un afio de jubileo. Los que habían tenido 

que empeñar su propiedad, la recobrarán. Los e s clavos re

gresarán a su familia. Este afio cincuenta ser& un atto de 

Tubileo. No sembrarás ni segarás los rebrotes, ni vendi

mi a rás la viña sin cultivar, pues es año Jubilar, que será 

sagra do para ustedes, corneras de l o que el campo produce 
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por sí. 

Los israelitas como pueblo politica mente organizado, e~ 

nacían y aceptaban instituciones basadas en el "Estado de 

Necesidad", el que tenía hambre estaba autorizado a tomar de 

la vifla, de los olivares, de los trigales, etc. lo necesario 

para saciar su apetito, no da para ser llevado. 

Observando el área geográf~ca que este pueblo Judío oc~ 

pó, se pue ci e admitir que era una franja de tierra ubicada eg 

tre la cuenca de los ríos Eufrates y Nilo, cuyo valor más 

que económico era estrat~gico, ya que era codiciado por los 
" 

ej~rcitos de varios países, por ser el paso ·obligado de sus 

caravana s y ejércitos. Por ello sufrió muchas ocupaciones, 

pues fue conquistado por unos y otros, · padeciendo largos pe-.. . .. 
ríodos de dominio extranj~ro, que paradójicamente lo fueron 

convirtiendo en el alumno de las más ciiversas ·civilizacio

ne s\. conjugándose en ellos las más variadas influencias. Se

rá eso el por qu~ de sus leyes? o porque Dios se los dictó 

directamente?. Los Judíos entendieron haber establecido un 

• orden justo, a través dé • este tipo de ihsti tuc:iones, de las 

cua l e s sólo se han mencionado algunas. 

Jsaias, uno de los profetas que más influencia ha teni

do en el pensamiento Judío, decía: "La paz será obra de la 

jus ticia; y el fruto de la justicia, el reposo, y la seguri 

dad para siempre. (Isaías. 32; 17). 
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D- GRECIA. 

Las primeras regulaciones de la sociedad, era c onside

rada c omo producto soci al, y no por origen divino. Tal ase

vera ci6n s e encuentra en los escritos de los antiguos lite

rato s griegos, como por ejemplo los poemas de Homero, que 

data n del Siglo I Y o Y Despu~s de Cristo. 

Para Eesío do: de los Dioses surgen la seguridad, la 

jus tic i a y l a paz; pero el papel principal es el de la jus

tic i a, ya que habi endo jus ticia hay seguri dad y hay paz. Di

ke, la diosa de la Just cia, e s quien preside a sus hermanas, 

y no sólo e s la encarnación de la justicia, sino también el 

~inistro del Derecho. 

Para HesÍQdO y los p~nsadores de esa §poca, las reglas 

de conducta y l a s costumbres tienen que estar ~oncretados e~ 

mo a lgo supe rior. El hombre griego es dependiente o esclavo 
f' 

de una voluntad y poder sup erior, tenia su propio "Destino" • . 
Salón, el primer gran legislador griego, ejerció un p~ . 

der absoluto en Atenas, emprendiendo reformas a l a Constitu-
• 

ción At eni ense, tendientes a evitar una revolución social.P§l 

ra mejorar las condiciones de la plebe llevó a ca bo 3 refor-

mas, así: 

1- Canc eló todas las deudas públicas y privadas, y pro

hibió en a delante todo pré stamo garantizado con la 

persona misma. 

2- Aboli6 todas las leyes de Drac6n, exceptua ndo las de 
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homicidio; y 

3- Reviso toda la Constitucion de manera que todos los 

ciudadanos tuvieran participación en la administra

ción publica. 

Solón decía: "La justicia es a la sociedad, como la S§.. 

lud al cuerpo". Se cuenta que mandó a cambiar las monedas 

por otra muy grande y pesada, de manera que nadie pudiera 

llevar consigo mucho dinero o acumular excesiva fortuna,por 

l a dificulta d en el manejo. Consideraba la desigualdad so

cial como fuente de des<q,rden o "Disonomía" el cual es a su 
. 

vez una obligada y natural consecuencia de la injusticia. 

Fara los griegos el orden humano era como una parte o 

aplicación ~el orden universal. El orden humano no es un a~ .. 
tificio, ni un capricho, sino que es un reflejo de algo mu

cho más alto. 

~. En Grecia la justicia apareció primero como una noción 

de equilibrio, de evitar la demasía y de que este orden hu-
. 

mano, fundado en la jus1ücia no es sino reflejo del orden u . -
niversal. Desgraciadamen 1 en Grecia, c J mo en nuestros dias, 

este concepto varió por la ambición desmedida del hombre, h~ 

cho que hace ver la impotencia de las nociones humana contra 

la des enfrenada codicia de poder. 

Heráclito de Bfeso sostenla que hay que apagar la dema

sía con tanta celeridad como se apaga el fuego, pues tiene 

el papel del mismo: lo debora todo. 



Aristóteles sostenía que la ley es la razón desprovista 

de la pasión. 

Aunque en Grecia la ley no fué la primera expresión de 

norma de conducta, sino que antes hubo regulaciones genera

les mezcladas: morales, religiosas, jurídicas y políticas, 

etcétera. ~ran los llamados "'remistes" o regulaciones. Se 

basaban en su concepto "Justicia" para buscar el equilibrio 

en todo; no sólo en lo social, o politice, o económico, sino 

también en el entorno que rodea al hombre. Hesíodo en su o

bra "Los Trabajos y los J)ias", dice: "Pero los que hacen una 

justicia recta a los extranjeros como a sus ~onciudadanos, y 

no se salen de lo que es justo, contribuyen a que prosperen 

las ciudades y los pueblos. La paz, mait~nedora del hombre 
' .. . 

joven, estA sobre la tierra, y ieus que mira a lo lejos, no 

les envía jamás la guerra lamentable. JamAs el hambre ni la 

inj~ria ponen a prueba a los hombres justos, que gozan de 

sus riquezas en los festines. "La tierra les da alimento a

bundante" en las montañas, la encina tiene bellotas en su CQ. 
• 

pa y abejas en la mitad de su altura. Sus ovejas están cargª 

das de lana y sus mujeres paren hijos semejantes a sus pa

dres. Abundan perpetuamente en bienes y navegan en sus naves, 

porque la tierra fecunda les prodiga sus frutos. En este peª 

samiento de Hericlito de Efeso, se ve el principio conserva

cionista basado en la justicia. 

0 ero este concepto de orden natural de la justicia fu~ 
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variando , pues Arist6teles sostenla que existía lo justo por 

naturaleza y lo justo por convenci6n o justo legal. 

El Derecho como disciplina cientifica, como objeto de 

estudio, surgen con los ramos, y ~stos partieron de los est~ 

dios filosóficos de los gran des pensadores como los Estoicos, 

quienes sostenían la existencia de una raz6n universal. Larª 

zón del hombre no es sino una parte. 

Por e s to lo s filóso fos juristas romano s que se mueven 

dentro de la cosmovisi6n estoica, seg6n la cual hay algo nat~ 

ral en el hombre y en la sociedad~ ,como realizaci6n de una rª 

" zón co smica. O sea que los estoicos romanos ~ tilizaron la fi-

loso fi a para articular la ciencia del Derecho para reducir y 

s os tener l a conducta juridica a grandes -princi pios, a partir 
' de los cuales ~uede conéiderarse definitivamente construido 

el Dere cho como ciencia. 

•, E- ROt·1A. 

En las definiciones que del Derecho proporcion~rn los pr;i;_ 

meros juri s consultos romanos, se aprecia el afto concepto de 
• 

justicia. qu e ellos teniañ:,: es así como e elso lo define dicieg 

do que es el arte de lo que es bueno, y de lo que es equitat1 

vo. Ul piano establece los tres grandes preceptos del Derecho: 

"vivir hones tamente", "no dañar a otro", "Dar a cada uno lo 

suyo". 

rentro de esa concepción del Derecho y l a Justicia, los 

Roma nos qu e desarrollaron un Derecho Civil que ha llegado ha§ 

ta los presentes dias, y descuidaron desarrollar el Derecho 
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Público, aunque sí establecieron esta primera gran divisisión 

del Derecho. 

En este contexto los Romanos llegaron a determinar que 

algunos recursos naturales renovables eran "Res Comunis" y o

tros "Res Privates". 

Despu~s de la destrucci6n o desaparecimiento del ~ran Im 
perio Romano el mundo entra en un periodo de crisis en todos 

sus derechos, como tabla de salvaci6n a esto surge el pensa

miento jurídico Cristiano. 

F- CRISTIANISMO. ~ 

El pensamiento cristiano ha quedado revelado por diver

sas obras como las de San Agustín, quien sostenía que para eg 

tender la Bi,blia se necesita de la historia, la geografía, bQ. 
' . 

tAnica, física, etc§tera. 

Aunque la fundamentación del Derecho retomo su formula

ci6n teológica, siempre ~qued6 un hacer para el estudio cien

tífico de esta di s ciplina. 

Ya San Agustín en su obra "Contra to Fana tun"• dice: "La 
"* • 

ley eterna oraena conservar el orden natural y prohibe alte-

rarlo". Vive dos grandes epocas, y el mayor .naufragio cultu

ral ue que se tenga noticia. Como par~ntesis se quiere esta

blecer aqui, que el deterioro actual de los recursos natura

les renovables, está planteando condiciones similares a esas, 

si ya no actualmente, si se vislumbran para un futuro no le

jano. 
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Un signo de la nueva &poca es un g§nero literario que 

ha tenido pocos cultores. Rousseau, Amniel, Erique de Kleist, 

vasconcelos, lo que abre el interés social por la intimidad 

y ha ce emerger la individualidad irrepetible, lo que es un 

alta r de lo que será el marco moral de referencia, y la aut~ 

nomia jurídica de la persona. 

F.l Agustinismo y el Cartes_ianismo abren las puertas a g_ 

na nueva idea del hombre como individuo y el Derecho cientí~ 

fic a mente deriva de . un yo sustantivo · e intransferible. 

Fste individualismo es lo q~e marca el caricter absolu
" 

tista del Derecho Privad.o y es asi como se cresarrolla en Es-

pafia de donde proviene a Am~rica y por en de a El Salvador • 

.. 
Cuando los espafloles llegaron a tierra cuzcatleca, en

contraron cacicasgos, los que fueron sometidos a su poder y . . 
con ' ello empezaron las primeras leyes de la Corona Española 

en nuestro suelo. Fundaron poblados y alreded6r de ellos B§ 

tablecieron tierras comunales para las explotaciqnes de ti! 
.. . .. 

rras, bosques, agua, gana o, etc. La ganadería l a introduje 

ron los españoles, ya que nuestros ancestro~ lo de s conocían 

como actividad humana comercial. Las aguas eran de uso co

m6n en los ejidos que crearon como propiedad de los munici

pios. ~l Sistema Ejidal lo estableció en Am~rica Felipe II 

desde 1573. 

En las tierras que eran propiedad del Rey, los recur-
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sos naturales renovables eran propiedad del Rey, sólo el a

gua era de uso com6n. Asilo establecían la Ley de Indias, 

Las Siete Partidas, y las C~dulas Reales. 

Aqui se da una doble situaci6n: las Comunidades y Eji

dos fueron creados para los indoamericanos a fin de que ~s

to s no se mezclaran con los espafioles, se puede concluir 

que las aguas que estaban dentro de las tierras de lo·s Bur

gos (sefíores feudales instituidos en América) y las tierras 

de los Encomenderos, eran propiedad de estos mismos. Es vi

lido tambi~n concluir que asiera en la tierra asignada a 
.. 

lon soldados de Caballería, a quienes les daban una exten-

sión asi llamada "Caballería" que ahora conocemos como med;!:_ 

da s uperficial de origen espafiol equivalente a 64 manzanas. 

Tambi~n el ~gua era del duefio de la tierra equivalente a u

na 11 peoneria" ,. que era la quinta parte de unF.t caballería, y 

que se le daban a los soldados de a pi~, ahora de infante-
•' 

ria. 

Las leyes de Indias, las Siete Partidas J las C~dulas 

Real es, han tenido infl ue.ucia decisiva ~n el Dert cho Ameri

cano. Y en cuestiones de Aguas es notoria esta influencia. 

En El Salvador como en toda Am~rica se creaion los Jueces 

de Aguas para controlar las acequias derivadas de los rios, 

y re partir los vol~menes de agua equitativamente. La gran 

diferencia con los jueces del tribunal de aguas de Valen

cia, es que éste depende del propio tribunal con autonomía. 
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J~n J\méric:1 hn.n dependido siempre de las a lc;:1 1.clías municipa

l es, □ ue l os h2n m8nej odo con criterio pol1tico o de f avori 

ti r mo; e ene ralmen Le nombran a pe r ~onas que na da s a ben d~ la 

pr oblem~tico del r iego, por no ser usuarios. En consecuen

cia des conocen e .L valor del él gua, su import:: 0 ncia de control 

y mane jo. 

!·:sta concepción fue na turalj_si;a, en 12 que se consagr§:_ 

ba el derecho de propiedad como algo proveniente ae Dios e 

influyó en l a estructuración del Derecho. 

II - .l!:L SALVADOR. 

El Salvador rué Colonia Espanola por 
, 

ffi (·1 S de 300 años, y 

como t a l, era el Derecho Español el qus regía. Al adquirir 
.. 

Centro América su independencia de España, y formar parte por 

breves períodos de "tiempo y a lternos de un Estado Federado 

Ce~ troamericano, y luego como Estado Soberano, libre e inde . 
pendiente, El Salvador se rigió por una seri,e de leyes dis

persa s y no fué sino hasta que en 1854, que cien.e una prim!:_ 

• ra Recopi1a ción de Leyl::fB:t. • 

Con respecto a los recursos ne. tura les reuova bles, las 

primera s normas jurldicas que surgen en ~l Sa lvador no son 

so ore f:u protección, co1rnerva ción y uno r a cion(.1 1, sino so-

br e las forma.s de apropiarse de ellos y sobre "todo, como ob 

tenerlos, explota r y proteger es La propieda d de terceros; y 

es él SÍ como en la l1rimera Recopilación de Leyes, conocida 
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como " Recopilaci.ón de Leyes Del Salvador", preparado por el 

Presbítero y Doctor Isidro Men~ndez. En este cuerpo de le

y es se encuentran normas jurídicas tales como las del Libro 

30. Titulas 8 y 9, que hablan de como adquirir en propiedad, 

terrenos cultivados, etc~tera. 

Estas dispo siciones hablan en general sobre la indus

tria y la colonizaci6ny de la Agricultura y Ganadería. En 

el Código Civil y de Procedimientos Civiles, que a pesar de 

sus muchas reformas ·y derogaciones, el primero en su Libro 

II r egula los Bienes, d~ su Dominio, Posesión, Uso y Goce. 

En ~l se regula la caza y la pesca, pero no en un sentido 

proteccionista sino en el sentido de propiedad privada, o 

como f o rma qe adquisición, pues el articulo 590 determina .. 
de dónde s e puede o como se debe cazar. Los artículos 599 y 

600 hablan de como adquirir la propi e dad de un animal bra

vio •~ ue se esti cazando, y así contin6a legislatido sobre 

di s tintos recursos naturales, sobre todo en l i fauna, pero 

no e n s entido proteccionista sino adquisitiva. • 
" 11,1 • .. 

A pesa r del gran arraigo de la propiedad privada en el 

Código Civil no deja de verse el espiritu p ~oteccionista al 

respecto, pero no más de eso. Cuando el inciso 2o. del arti 

culo 603 dice: " No s e podrá pues cazar o pescar sino en te~ 

para das y c on armas y procederes que no est~n prohibidos;p~ 

ro no regula lo que es la temporada o los procederes o ar

mas que no est§n prohibidas; pe ro si deja entrever cierto 



23 

espíritu proteccionista. Esto seguramente fu, asi porque la 

existencia o la abundancia de especies en aquella época, no 

ameritaba ser más especifico en la protecci6n. 

~l cua rto C6digo Penal Salvadorefio, promulgado el 23 

de octubre de 190L¡., en su articulo 272 No. 3 hablaba de la 

pena impues ta al que arrojare en fuente, rio o dep6sito, cg 

yas aguas sirvan de bebida, alg*n material, cuerpos u obje

tos que los haga nocivos a la salud. Se protegía con esta 

disposici6n al recurso natural del agua que sirve para sa

ciar l as necesidades de "un conglomerado, consti tuye:ndo su 

fin primordial, cual es la conservaci6n de fas recursos que 

sirvan a toda la sociedad. El articulo 511 No. 2 del mismo 

cuerpo legal, castigaba al que incendiaba pastos, montes o 
' .. . 

plantíos, disposición ésta que protege una serie de recur-

sos, pues la fa una y la flora habita en los montes. Así tam 

bi é':a, el 1'i tulo IV hablaba de las faltas a la propiedad, en

contrándose al efecto el articulo 544 que hablaba de las 

m:ul tas que se les imponía al que cayese en daí10 o aprove-
• 

cha ndo agua de otro, o d'a'.nando un árbol •en propiedad ajena, 

o lo cortase, etcétera. 

En fin, se veia que se trataba de proteger en ese C6-

digo, a unque en forma limitada los recursos naturales> pero 

sin existir una verdadera soluci6n. Lo anterior prActicameg 

te tuvo el efecto de letra m~erta. Vigente pero sin positi

vidad, ya que s6lo constituia una visión de protección a la 
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propiedad privada,que conlleva una protección a los recursos 

na turale s renovables, y se sabe que la propiedad privada es 

un derecho bien protegido en El Salvador. Prueba de ello es 

el fam oso "pronto y eficaz auxilio" que se debía prestar a 

lo s propietarios de la tierra; teoria que surge, desprendién 

dose del aspecto civilista y penalista, denominado en aque

lla época 11 criminalistica 11 • 

La primera ley salvadoreña, con marcada denominación a

graria, como lo es la Ley Agraria del 26 de agosto de 1941, 

vi s lumbra la ne cesidad ~e la protección a los recursos nat~ 

ral es renova bles. Esta Ley no oculta l a definición materia

lista dialéctica del derecho que es: la expresión de la cla

se dorninant a sobre la clase dominada, ya que lo que trata de 
• • 

proteger ha sta la saciedad es el derecho de propiedad, y 

siendo ella una ley agraria :invade el campo penal cuando en 
' ella'· se ordena combatir la vagancia y otras cosas; pero su . 

gran a porte consiste en que ya juridicamente señala la nece-

sidad de proteger los recursos naturales renovables • 

"'* • 
La Ley Agraria surge a la vida salvadorefla, con el mal 

congénito que toda legislación al respecto ha tenido; pues 

han sido eminentemente administrativas, delegando su poder 

coercitivo a un ente politico-administrativo, no a un ente 

juri s diccional como deberia ser, pa ra una correcta aplica

ci6n de la norma. Esto se corrobora con lo manifestado en 

cuanto a su aplicación preferente a las leyes generales,aug 
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que su articulo final dice que se observar& esta ley en cuan 

to no se oponga a las leyes especiales, pero su verdadero 8§ 

piri.tu queda claro a6n en contra de disposici6n de su propio 

articulado , cua ndo e11 su articulo 199 estipula que en lo re

fer ente al uso de las aguas públicas o privadas se entiende 

sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil sobre la 

misma materia. 

Aunque en dicha ley es imposibl e no ver su car~cter emi 

nen t emen t e ca1Ji t alis~a, no se puede negar que s urge en forma 

espe cializada una ley con apego al Derecho Agrario; como un 

" derecho autónomo, y su mayor beneficio por llamarlo asi, es 

qu e surge a la legislación nacional, una ley que lleva en su 

arti culado muchos trasos de proteccion a . lo s recursos natura 
• 

les renovables ~ e la naci6n, como lo es lo estipulado en el 

artículo 1 del título III, que señala algunas obligaciones a 

los ,¡: ro pi e ta.rios de terrenos rústicos, con re specto a los . 
cercos que circundan sus propiedades, como una obligación ex 

presa, por mandato de esta ley. 

I gual aspecto se en~ entra en el Capitulo ~t, Titulo 

III, el cuaJ trata de regular la práctica de la quema, prac

tica ~sta t a n duramente arraigada en las coitumbres de siem

bras del hombre del campo, sobre todo en las prácticas de 

siembras de los granos basicos; recogiendo en estos Capítu

lo s , penas de multa que el Código Penal señalaba como faltas 

penales a l a propiedad. 
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Recogiendo en sus Capítulos II de los Títulos JV y VII 

sus aspectos más proteccionistas para la fl or a. y l é:'. fauna., 

cuando en ellos se regulan lo referente a l a caza y la pes

ca-psicultura, respectivamente; pero dejando muchos aspec

tos para su regulación posterior; pero el peor errur de es

te na ciente derecho agrario nacional ha sido su conv e rsi6n 

en letra muerta, pues los entes politicos-administrDtivos 

encargados de hacerla cumplir, nunca aplicaron nin gu na dis

posici6n, pero si planteó la necesidad de l egislar so bre la 

protección de los recursos naturales renovabl es . 
" 

La semilla de legislar para la protecci on de l ecosistg 

ma nacional, sembrado por la ley agraria en comento , dio 

sus frutos cuando el 8 de abril de 1949, · te public2 en el 
' .. 

Die.ria •:l fici al No. 82, Tomo' 146, el Decreto 11 '.; , el cual bu§. 

ca ba impedir que se continuara con la tala indi scri ni i .. nada y 

desc cmsiderada de que eran objeto los bosques salad.u:, del E.§ 
' 

tero de Jalt ep eque; llegando este Decreto a t ene r v2 i.idez pª 

ra t 0da la Rep0blica, por disposición del Decreto l GL de fe-
• cha 11 de junio de 1949. Re-gulando el Dec:reto 115- et ta. do, no 

sólo lo referente a los bosque s salados sino tambj_ É:ll los bo.§ 

ques en si. Si bien es cierto que los logro s conserv a cionis

tas de e s ta ley fueron pocos y e s casos, pero l e. inq1üe t.ud 

por conservar los recursos naturales renovable s , e st~ iniciª 

da. 

Corría el año 1973 cuando surge a la vida del cit) recho 
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salva dorefio otro cuerpo legal, propio del derecho agrario, 

como lo es la Ley Forestal, de fecha 28 de Fe bréro de 1973. 

Esta nueva ley a pesar de todos sus buenos propósitos lleva 

ba en sus entrafias el cong~nito error juridico de de jar su 

aplicación a un ente poli tico-administra ti vo, el c l1 ,1l ha lQ. 

grado que su efectividad en la realidad nacional s ea nula. 

su mayor aporte sin duda alguna ~unque sea un tanto teórico 

es qu-2 en su contexto mantiene el carácter de abso] ,ita pro

tección al derecho de propiedad privada; rec oge en HU marco 

la mayor función social que la propiedad privada cit :J•2 guar-
" 

dar, pues su aplicación limita el carácter ab~olutj.s ta que 

ese d.ere cho tiene, buscando la conservación, fomenL() y r e s

tauración de los recursos naturales renovables. 
' .. 

Este aspecto de la fu~ci6n social, que la p ro pie dad 

priva da debe tener, fu~ incorporada a la legislaci6n salva

doreoo por la Con s ti tuci6n Poli tica de 1950. La L e:, Fo res-, 

t a l citada es la de mayor arraigo conservacion:is ta ,, de prQ. 

tección al ecosistema nacional que se tiene dentro del con-
• texto jurídi co nac ional, pnes ella regula• l a exp1otnción de 

los bosques, sean ~stos nacionales o particulares; estable

ce Area de veda y de parques nacionales de lo cual nunca se 

babia ha blado en toda la legislaci6n salvadorefia ante rior a 

ella . A pese.r del fuerte sentido privativo c;.e la Les Fores

tal, no se puede negar que es la primera ley en el :1a ís que 

viene a demostrar la preocupación de los conoc edor cG de un 
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te m;:1, del derecho, cual e s e.l rel;:! cionado con los Tc cursos na 

t u r ·· l eR r enovabl es , pues aunque siendo de 1;n l'ue r t 0 sentido 

forest ::.1 1, ef, el bo2qm; el recurs o I1Tirno1·cU,J. l par a ta conner

vaci ón, forn cmto y mantensión de los mis mos. 

Antes de este s leyes, que pueden ser ll2ma das l a s p11ecUE 

sor;:rn de l as norma s tendientes a l a protección adecw-1da, que 

el Estad o es tá obligado a brinda r a los recurs o~, n : .turales re 

nov,,,. IJles, se dieron en el Ambtto ,Jur isprudenc i a l s:1 .l.va doreño, 

una serie el e decre to.s que el e ciert t-1. form :-• lm ;; cab[1 n i ntroclucir, 

a unque en form2 incipiente, l a protección a lo,-; r ecursos cita 
" 

dos; t a les decretos fueron el Decreto Ejecutivo sin n~mero 

del 14 de julio el e 1930, que integra el Re g l nm ento p8ra el u 

so ce fierro o m:,' rca s de herra r gané, do Y tras }_;1 do cie semovie_g 
' .. . 

tes ; y el De creto Ejecutivo del 17 de octubre de l J ~l. Existe 

c:ürededor ele mnboG Decretos una teoría sobre f'-U vc n l2,dero ori 

gen ,'1 ,pues r;e cre e t·ueron moti va dos por el s úbito i ncremento 

del tráfico de s emovientes procedentes del sur h z• cj_ :1 el nor

te de l Continente , motivado por l as dos g r ond e; guGrra s mun-
• 

di,~ .l cs y el incremento de" ~o demnnda de cé1rne ctel norte; P.§: 

ro I o cierto es q1,1 e en sí, se bur:ca ba proter:;cr J.; propie

dad ,Je .Los n ;•c ion:,. J.es. En un;: :t."orma un t an to r,util, f:e prot~ 

gen los recursos que por aquella época poseía el p •ís; pues 

ese incremento comerc i a l a ument6 l as p~rd idss o ro bos de ga

n Rdo en l ~s ha cienda s locales, e hizo sparecer enformed8des 

exóticrw en e l /:mbi to na cional y para evita r ésté.:,s ,~e pidió 
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el Certificado Sanltario, aunque del primer Decreto en comeg 

to se tiene antecedente histórico-jurídico porque ye, se regg 

laba el uso de l a marca y fierros en la Recopilación de Le

yes del Padre Men~ndez. 

0 tra l ey t~cnicamente estructurada corno t al, y que bu§ 

ca proteger los recursos naturales renovables del r ,d.s, es 

la Le.Y de Riego y Avenamiento, p~omulgada en noviembre de 

1970; pues a unque específicamente regula lo ccncern .L ente al 

recu r so AGUA, por s us propias características está relacio

nada intima.mente con el recurso natural renovable i\i<F3OL y 
" 

BOSQHE. La necesidad de esta Ley es innegable-, pue s todos 

nece sitamos agua, tanto humanos como animales y ve g0 tales; 

pero sólo el ser humano es el responsable' di.recto e n su uso 
• .. . 

y devolución al medio natural. Aunque desgracia daruen te des-

pué s de su uso lo s devuelve con menor calidad, o s en conta

rnin2oo s; fenómeno qu e se ha incrementado en forma o.1armante 
' 

en los último s año s por el desarrollo industri é¡]. y poblacig_ 

nal, y la lucha contra la contaminación de las agunr; , es 1il-

• 
no de los objetivos de est · cuerpo de 1 ey'Bs. ., 

Estas tres leyes: la Ley Agraria de 1941, la J,ey Fore§ 

tal de 1973, y la Ley de Riego y Avenamiento de 1970 , son 

cuerpos legales que posee la legislaci6n salvadorefia con un 

sentj_do coni:rnrvacJonista. 

Han su1·gido con posterioridad un buen número dr) leyes 

y Decretos, que con base en las dos 6ltimas desarrol lan prin 
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ci1;ios conservaci.onistas; pero rnás bien regulan o facilitan 

una actividad econ6mica lo cual ha prevalecido sobre las 

di Hposiciones conservacionistas que estipulan dichos cuerpos 

1 et2,.l es. Para poder llegar cronológica¡,,en te ha bla.ndo a la ig 

co rporaci6n de disposiciones conservacioni s tas en la Consti t)d. 

ci6n Política de El Salvador, se tratará de enuncia rlas de u

na forma completa, aunque se nombre algunas que en relación 

con los recursos naturales renovables sólo sean su concepci6n 

como normas jurídicas, con abstenci6n de nombrar l a s ya cita-

das: 

l- Decreto Ejecutivo No. 218, ae 17 de ~eptiembre de 

1951. 

Este De,.creto regula el comba te al ·chacua tete o Chapulín, 
.. 

quE= es una 11laga excesivamente dañina y voraz, qu e en el pa

s adu ha causado grandes destrozos al pais, poniendo en peli

gro 'ho solo la agricultur~ nacional, sino que tambi~n causó 

gra!i(1es dafios a bosques bajos, y arboledas. Se sabe que los 

atdqu es fuertes de esta plaga fueron en la 7on~ Oriental del 
• 

pai s . Sólo se habla degr ades extensione s de cultivos anua-

les y bosques destruidos, se habla de grandes extensiones de 

te rrenos completamente desbastados, no exi s tiendo una fuente 

est~distica de dichos daños. 

2- Decreto Ejecutivo No. 57t de 3 de noviembre de 1955. 

Este Decreto vino a reformar el Reglamento Para la Cel~ 

brac i6n de Exposiciones y Concursos de Gana do y Aves, Rendi-
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mi ento Lechero y Producci6n de Huevos. Tal Reglamento fué 

creado por un Dec~eto sin número del 1 de febrero de 1936, 

y <::::x:istia la necesidad de realizar este tipo de eventos el 

cu ::...l conlleva el necesario hac:inamien to de un númE::ro regu

le.r de animales de distintas especies por un periodo deter 

min~do. Hubo necesldad de adaptarlos a las nuevas normas 

de sanidad agropecuaria, generalmente dictadas por la F.A.O. 

3- Ley de Creación del Instituto Salvadorefio de Inves

tigación del· Café (I.s.:r.c._), Decreto Legislativo No. 

2013, del 23 de ~iciembre de 1955. 

Esta Ley tiende a promover el desarrolló y tecnifica

ción del café. En El Salvador, una de las actividades econQ_ 

mi c0s particulares que sin discusión a~ghna ha contribuido .. .. . 
gr&ndemente a mantener el equilibrio ecológico en toda la 

naci6n, pero mayormente en la 7ona Oriental, donde las gran 

• de G 'zonas desforestadas por la forma de cultivar el algod6n, 

es ul cultivo y explotación comercial de cafeto. Esta Ley 

ti e t,.e por objeto .Promover su desarrollo y tecnS..ficación • 
• 4- Creación del Servftio de Sanidad• Agropeeuaria, crea-

da por Decreto Legislativo No. 2690, del 10 de julio 

de 1958. 

El comercio de todo tipo de animales, el cual muchas V.§. 

ce Ll y en gran escala se realiza en fo rma clandestina, para & 

vaui r los impuestos fiscales y para no cumplir las disposi

cionus sanitarias agropecuarias, ha hecho y contin0a hacien-
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do surgir en el área Centroamericana, M~xico y Pana má, enfe~ 

medades ex6tica s o desconocidas, por lo que ha sido necesa

rio tomar me didas ad ecuadas a la situación generadr., , median

te l a s di s posiciones legales contenidas en el Serv i~io de Sª 

nida d Agrop ecuaria. 

5- Decreto Ej ecutivo No. 108, del 19 de dici embre de 

1958 . 

El aparecimi ento de nuevas plagas en el ámbito na cional, 

sobre todo en 1 8. s fuentes que más divisas genera D.l país,cQ_ 

mol o es el caf~, hizo que el Gobierno se preocupa rR y diera .. 
e st e Decreto , con el objetivo de Combatir el ~ ina do ~ de la 

Hoj a del Cafeto. 

6- Ley de Fomento de Producción P.:igíénica de l;., Leche, .. .. . 
Pro ductos L&cteos y Regulación de su Expendi o . Decr~ 

to Legisla tivo No. 3144, del j de octubre de 1960. 

•,,7- Ley c.i e Sanidad Agropecuaria. Decre to üe l Di :' ectorio 

Cívic o Militar No. 229~ del 27 de julio de 1961. 

8- Ley de Fornen to Agropecuario. De ere to Legi sl :1 t i vo No • 
• 

522, del 27 de No'V:i: embre de 1961. : 

9- Ley de Fom ento Avicola. Decre to Legisla tivo No. 471, 

del 24 de noviembre de 1961. 

10- El pro teger las fuent e s o actividades agrop" cuarias 

es buscar desarrollar un agro-armónic o con i ;u pro pia 

naturaleza, lo cual es necesario para la conserva

ción y desarrollo de los recursos naturale s r enova-
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bles; es asi como se dan una serie de leye s denomi

nadas De Defensa Agropecuaria, tal es como: 

a) Decreto Ejecutivo No. 22 de 8 de mayo de 1962, que 

versa sobre el control de fiebre aftosa, el cual 

fué derogado por ser El Salvador 7,ona Libre de es

te terrible mal. 

b) Decreto Ejecutivo No. ,145, de 8 de septiembre de 

1964, mediante el cual se retula la impor tacibn de 

animales, vegetales, prociuctos y subproductos de 

los mismos. " 
. 

11- Decreto Ejecutivo No. 89, del 10 de septiembre de 

1968. 

'~l desar~ollo del cultivo del algocion en la Zona Costera 

del µa is, pero sobre todo en la Zona Orientul, trajo como con 

secu1CJI1cia el desaparecimiento de grandes e.stacioneE, de bos-

' f ques ~ara dedicar estas ~reas a dicho cultivo. El Gobierno un 

tan t~ preocupado por esta circunstancia, dictó ' este Decreto, . 
con el objeto de armonizar esta actividad con el me dio ambien • ""* • te. Este Decreto determina prescripciones para el uso cie in-

sect tc idas , mediante el sistema llama do 11 Ul t~a Bajo Volumen". 

Conbl mi smo objeto dictó las siguientes: 

a) Ley Sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y 

Productos para Uso Agropecuario. Decreto Legisla

tivo No. 315i del 25 de abril de 1973. 

b) Reglamento para el Cultivo del Algodón. De creto E 
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j ecutivo No. 95 del 21 de diciembre de 1976. 

e) Sustituci6n del articulo 17 de la Ley Sobre Con

trol de Pesticidas, Fertilizantes y Pro du ctos p~ 

ra Uso Agropecuario. Decreto Legislativo Po. 458 

del 15 de Febrero de 1978. 

d) Peforma al Reglamento Para el Cultivo del Algo

dón. Decreto Ejecutivo No. 66 del 31 de octubre 

de 1978. 

e) Reglament? Para la Aplicación de la Ley Sobre 

Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos 

" Para Uso Agropecuario. Decreto Eje.cutivo No. 21::5 

del 21 de mayo de 1980. 

f) Adici6n al Articulo 7 de la Ley Sobre Control de 
' 

Pesticidas, Fertilizantes y Productos Para Uso A 

gropecuar:i:.o. Decreto Legislativo No~ 414 del 8 

~ de Octubre de 1980. 

12- Ley de Riego y Avenamiento. Decreto Legisl a tivo No. 

153, del 11 de noviembre de 1970. 

13- Reglamento Gener· de la Ley de . Riego y . venamiento. 
" 

Decreto Ejecutivo No. 17, del 2b de febrero de 1973 ■ 

El recurso natural renovable AGUA ha sfuo obj e to de una 

amplia legi s laci6n, y es asi como surgen tanto la J,ey de Ave

na miento y Piego y su respectivo Reglamento General. A mane

ra J e amplia ción se han creado varios distritos de r iego yª 

vena miento y otros que han quedado en proyectos como el de 
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la Cuenca del Rio Acahuapa. 

14- Dentro de lo que s e puede llamar ley es s urgidas de 

un Derecho Agrari o Nacional, pue s su campo de acc ion es el 

a gr o , han s urgi do unas que son esencialment e prot ectoras de 

lo s recursos naturales, tale s como: Ley Agraria y l a Ley FQ. 

restal, ya comen tadas al inicio de este Capitulo; pero tam

bi~n tenemo s otra s tales como: 

a ) Reglamento para la Explotación de Bos4ues Sala

dos. Decreto Ejecutivo No. 53, del 28 de mayo 

~ , 
b) Interpretacion Aut~ntica del art1 culo 3o. de la 

Ley Fo restal. Decreto Legislativo No. 458, del 

23 de octubre de 1973. 

e) ' c reación de la Primera 7ona Protec tora del sue

lo. Decreto Ejecutivo No. 22 del ~- de f ebrero 

de 1974. 

d) Creación de la Segunda 7ona Pr o tectora del Sue

lo. Decreto Ejecutivo No. 47 del 23 de mayo de 

1974. • • 
e ) Crea ci ón del Servicio de Parque s Naci onales y 

Vida Silvestre. Decreto Ejecuti i o No. 236 del 

9 de ma rzo de 1981. 

f) Ley Sen eral Sobre las Ac ti v:1 da des Peslp 1e ra s. DQ 

creta l egislativo No. 799, del 14 de se ptiembre 

de 1981. 
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Se puede decir entonces, que las leyes cita da s son le

yes agraristas qu e tienen una enorme incidencia en la canse~ 

vación de l as recursos naturales renovables, aunque no son 

las 6nicas, pues en otros cuerpos de leyes se encuen tran no~ 

mas que ba scan la protecci6n de ellos tales son: 

1- El C6digo ~unicipal, de enero de 1988 , que en su te~ 

to c onfiere la po testad a la municipalidad para emitir "Ord§. 

nan zas", Reglamentos y Acuerdos de obligatorio cump.l.i miento. 

Esta r egulaci6~ podría crear un conflicto con o tros 

cuer pos de leyes, si la Municipalidad se excediere e n la em! 

" sión de tales normas, sobre todo en lo que r~specta a a la 

indu s tria, planes de desarrollo urbano y rura.l, di sposici6n 

final de la basura que podría acelerar el deterioro del me-
.. 

dio ambiente • 
.. 

"P.s positiva l a obligación que impone dicho Código de es 

\ tab1pcer una colaba raci6n y entendimiento entre l as Municip~ 

lidade s y lo s organismos e instituciones autóqomas , te l Esta

do, a rmoniza ndo el articulo 4 n6meros i. 6. 15s y 1 )6 con 

los. a rtículos 203 y 206 ~ • la Constituci~n Polit'ca. 

2- El C6digo de Sanidad Salvadoreño, que dicho sea de 

paso no tien e n a da novedoso con el Código de Sanidad. de 1930 

y con lo que respecta a la protección de los recursc1 s naturª 

les renovables en su artículo 56 establece la obliga ción pa

ra el Ministerio de Salud, de desarrollar programas de sane~ 

miento ambiental encaminado a: 
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a) Disponer aiecuadamente de la basura y otros desechos. 

b) La eliminación de excretas y aguas servidas. 

c) El control de la contaminaci6n del agua de consumo y 

del suelo. El artículo 67 prohibe descargar residuos 

de cualquier naturaleza, aguas negras y servidas en 

en asequias, quebradas, rios o lagos o cualqui~r de

pósito de agua que se u~ara con fines agrícolas. 

3- La Ley de Servicios El~ctricos y su Yeglamonto. De

creto No. 1~7 del 31 de Diciembre de 1935, reformado 

por Decreto No. '3c34 del Directorio Cívico i'úli tar de 

9 de noviembre de 1981, estaban relacionados con el 

recurso natural renovable AGUA¡ pero esto pr&ctica

men~e fue ue rogado por la Ley de Riego y Avenamiento • .. 
4- Comite Nacional Coordinador de Recursos Hidrom§ticos, 

creado por Acuerdo Ejecutivo No. 65, del Ramo de A

gricultura y Ganadería, con fecha 21 de agosto de 

1967; al cual se di6 existencia legal · con carActer 

permanente por Decreto Ejecutivo de 2i de octubre de 
• - . . ' 1975, con el obje ,o de orientar y dirigir los probl~ 

mas relacionados con los recursos hidráulicos a ni

vel nacional, sirviendo de coordinedor y ejecutor 

del Proyecto Hidrometerol6gico Centroamericano. 

5- Ley de Carreteras y Caminos Vecinales. Decreto Legi§ 

lativo numero 463 del 9 de septiembre de 1969. 

En esta Ley se encuentran normas que protecen los AK 
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boles de las carreteras, cuando en su arti culo 26 

prohibe poner rótulos o anuncios en ellos. También 

evita l a contaminación del medio ambiente cuando 

en el literal a) Art. 27, prohibe botar basu ra, B§ 

combros, etc. sobre los rios que atraviezan los 

parques na cionales. 

6- Ley de Cons titución de la Comisión Ejecutiva HidrQ 

eléctrica del Rio Lempa (CE1) y sus reformas . De

creto Legislativo No. 137 del 18 de septiembre de 

1948. 1, 

Esta Ley vino a dar vida a la Comisi~n Ejecutiva 

Hidroeléctrica del Rio Lempa, creada ésta por De

creto Ejecutivo del 3 de Octubi~ de 1945. Co nclu-.. .. . 
yéndose que dicha Comisión es una Super Cond si6n, 

pues por su propia naturaleza de producir energía 

'f el éc trica, tiene sobre las aguas na cional es lo 

que se puede denominar exclusiva juriBdic ci6n, y 

ti ene prioridad sobre este recurso, a6~ y en detri . -
mento de o tros. P ~o esta facult~d es t~ ~ mpliada a 

todo recurso energético y fuente de energía en El 

Salvador, cuando su articulo 2 estipula que la Co

mi sión tendrh por objeto desarrollar, conservar,ai 

ministr ar y utilizar dichos recursos y fuentes; p.Q 

ro lo que llama la atención en torno a las leyes 

de esta Comision, es el penfiltimo articulo de la 
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Ley de Régimen de Constitución de .Servidumbre Fara 

las Obras de Electrificación Nacional, que faculta 

a la Comisión para destruir arboledas sin cubrir 

ningún requisito y sin mandar oir a nadie,. lo que 

es negativo para le. conservaci6n, protecci6n, y re

cupe rac~6n de los recursos naturales renovables, 

con s tituyendo esta disposi_ci.6n un grave atentado .o
tro grave atentado por cuestiones de politicas de 

turno se encuentra en la Ley Sobre Gestion Integrª 

da de los Recursos Hidricos y su Reglamento. Me-
" 

diante esta Ley, se le atribuye a MIPL~N la ges-

ti6n o uso m6ltiple de dichos recursos, actividad 

que seria llevada por la Oficina E§pecializada del 
' 

Agua , pero que por irresponsabilidad del Viniste-

rio de turno, pasó dicha Oficina a la Asociación 

•~ .Nacional de Ac1,;1eductos y Alcantarillo.dos, ANDA. 

Pero a pesar de estos adefecios politico-juridicos, 

se encuentra en el Código Penal Salvadorefio, cieftas nor-
• 

mas, que si bien son una esp@ranza y una l~z en el ~resca-

te de los r ec ursos naturales renovables. No dejan de ser 

letra muerta; pues su aplicación ha sido casi nula, por no 

decir compl e tamente nula, aunque literalmente prote ge los 

recursos Agua y Arboles. 

El articulo 250 del C6digo Penal habla de la usurpa

ci6n de aguas,. imponiendo sanciones que oscilan de 3 meses 
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a 1 año de prisión. 

El articulo 295 del mismo cuerpo legal, tipifica el de

lito de Corrupción o Envenenamiento de Aguas y otras Substa!! 

cias . El articulo 356 prohibe y pena la tala de bosque s don

de existen verti entes de agua, o centro pobla cional o siste

ma de riego; en su inciso 2o . y en su primer inci so prot~ge 

el árbol-bo sque. 

Es en esa forma como en la l egisla ción salvadoreña se 

ha n venido dando normas juridicas de protecci6n y conserva

ción de lo s rec ursos na tur~les renovables. Algunas como se ª 
precia en cue r pos de leyes estructuradas dentrci del Derecho 

Agra rio, que es y deberia de ser el que regule este aspecto 

y otros que se encuentran diseminadas en \6da una gama del& .. .. 
yes de di s t into carácter o particularidad jurídi ca, que abar_ 

ca desde el de rech o administrativo pasando por el derecho ci 

vil, é~ penal y el mercantil, etcétera. 

Todo e s t o lo gró crear una conciencia en l os l egislado

res nacionale s, siendo ello consecuencia, de que "en 1983 se 
• 

inc orporó a la Cons titució l olítica la pr~ocupacion, o me-

j or di cho el de ber de cuidar los recursos na turales renova

ble s , pues en su s artículos 101 inciso 2o., ll j , 116 y prig_ 

ci :almen te el 117, declaran como intersocial, l a pro tección, 

restauración, de sarrollo y aprovechamiento de los recursos 

naturales r enovables; pero sobre todo en el inciso frltimo 

del a rticulo 117,cuando declara que dichos objetos ser&n re 



gulados por leyes e~peciales, las cuales hasta ahora no se 

han dado. 

En esa forma se puede observar que la protección, res

tauración, aprovechamiento de los recursos naturales renovª 

bles, ha tenido que recorrer un gran trecho, desde nuestra 

aurora como Rep6blica libre, independiente y soberana, has

ta nuestros dias, para que estas inquietudes fueran recogi

das e incorporadas a nuestro texto constitucional. Aunque 

se ;1uede concluir, 4ue el espíritu lo impuso la Constitu

ci6n Política de 1950, pues es en ella que el sub-suelo es . 
incorporado como parte del territorio del Estado, nacional! 

zando asi el recurso natural renovable: Agua subterránea,en 

• • 



CAPITULO II 

CONTRL\. DI CC IONES SOCIO-ECONOMIC.AS Y POLITI CAS 

1<:N LA. APLICACJiO.N DE LAS NORMAS JU RIDIC'AS 

DEL USO Y CONSERVACION DE 

LOS PECURSOS NATURALES :RENOVABLES 

Actual mentet una de las obliga ciones m&s obvia s del Es

t ado o Gobi erno, e s proteger los escasos recursos na turales 

renovables del pais, dictando y ejecutando una politioa real 

y no de apari encia como sucede ~n la presente ~poca ; pero 

tambiéu es iglrn l de necesario el permitir el desenvol vimien

to de las a c tividades económicas que conllevan destrucción 

de los menciona dos recu:r\6os, para proveer a la pobla ción vi

vie nda y l as dem¿s comodidades necesarias pa ra una subsisteª 

cia . 

Consi ci~rando que nuestra subsistencia dep ende de todo~ 
' . 

llo, es un deber del Estado proteger los recur~os na turales 

r enovables, cons ti t uyendo una prioritaria nec esidad de la ªQ 
f 

f 

tual ' s ocieda d, no s6lo para su propia subsistencia, s ino tam 
. 

bi~n por la de l a s futuras generaciones, ya que como sucede 

actualmente, necesitarA de dichos recursos, de sq uso, goce 
• 

y di. sfrute. 

La destrucc i ón total de los recursos na tural es renova

bl es nos ll eva ría a la de s integraci6n total del orden so

ci&.l existen te, y s e puede decir que en él el géne ro humano 

realiza to da una se rie de actos buscando sa tisfacer sus ne

ce s idades, t a nto biológicas,. como las creadas lJOr la propia 

s oci edad en que le toca desenvolverse, permitiéndole a sus 

42 
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cong§neres realizar los propios, de acuerdo siempre con sus 

re spectivas exigencias y los requerimientos ci.rcunstancia-

1 es. Estas interacciones que se desarrollan en un proceso 

mutualista de acciones y permiciones permite al hombre su~ 

xistencia, desarrollo y progreso. Debe darse en esto un sa

bio equilibrio, un arm6nico intercambio de voluntades, , que 

prouuzca un habita t de toleranci·a reciproca, el cual por 

concenso se denomina ORDEN SOCIAL, al cual el Dr. Mauricio 

Gu zmán define como : el sistema de limitaciones de la condu~ 

ta indi s pensable pa ra qu e el hombre realice su vida gregaria . 
. 

En el orden socj_al es donde s e conjugan todos los tipos 

de normas de conduc ta (cotumbre-moral-reli giosa-trato social

jurídica). J•;~te producto social que es un acondicionamiento .. 
de elementos, fuerzas y factores, para que el hombre tenga~ 

na convivencia social pacifica. Pero cuando este orden sed~ 
• 

sarticula, s e pe rturba, se produce un periodo de crisis ce-

cial , en el cual toda la sociedad se empefia en' restaurar el 

viejo orden social. • 
lit lbl • 

Fara que un orden soci al sea es table y permita el desa-

rrol l o del Ger huma no como tal, se debe dar l a coexistencia 

de l a empresa huma na, la priorización de ésta y le. sinergia 

entre ellas. 1'odo esto entendiendo por empresa el movimiento 

evolutivo que procura la realitación de un fin material o 

subj e tivo, o mAs concretamente, el uso en~rgico del vigor o 

actividad animica de carácter t.álico. 
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Las contradicciones socioeconómicas y políticas en laª 

plica ci6n de las normas jurídicas que regulan el uso racional 

y de conE:ervaci6n a los recursos naturales renovables en El 

Salvador han sido enormes~ no s6lo por que los fines superio

res del Estado, como lo son: la paz, el bienestar social, el 

desarrollo humano, la seguridad jurídica, etc. no han dejado 

de ser pura y llana verborrea po_li tica, unido esto a que las 

empresas humanas individuales y sociales, autoritarias y de 

libre c e s ti6n, nunc~ han respondido a un plan sin~rgico que 

un orden s oc j_al presupone. En El Salvador, e ste desquebraja-
" miento no ha sido totali por pura necesidad política o por 

un imperativo gregario, pues el dogma poli tic o del t:io bierno 

del pueblo po r el pueblo, no ha sido má-s- que un slogan de d&, 
.. 

mc.gogia revul uciona ria y e'l de la soberanía popular, una me-

táfora política, a~n y habiend0 aprendido en el estudio de 

las •~octrina s políticas, que el poder político reside en el 
1 ' 

pueblo; y en el estudio del Derecho que la vo~untad popular 

o r or lo menos de las grandes mayorías, se concreta en la 

• ley, y ésta es un ma ndat@ .universal, impersonal,. estable y 

justo. 

El hombre podía crear~ creer, opinar, discutir, pensar 

y hacer lo que quisiera siempre y cuando no atentare contra 

el orden p6blico y social, que asegura el bien com6n e indi 

vidual. Pero se dej6 un imbito demasiado grande en las cla

ses poderosas que se tradujo en abusos, excesos, e impunidª 
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des en sus derecho s y obligaciones que se desembocaron en un 

descontento social para las grandes mayorías, el cua l ha si

do fermento de revoluciones sociales. Con el tiempo este si§ 

tema democrático liberal ha sido desacreditado, sefia lado co

mo i nc a paz de resolver los muchos e inmensos problemas que 

se plantean para el presente y el futuro de la raza humana 

como ser social. 

Por tanto, se puede sefialar que algunos de las grandes 

contradicciones s ocio-económicas y políticas son: 

1- La divi s i6n de ¡ a población del país en cla s es so

cia les, s in solidaridad de una para "con otra. 

2- El a buso de los derechos y obligaciones de cada in-

divi duo, sobre todo en lo económico y político. 
" ~ . 

3- La total y absoluta ausencia de una politica COilSe!: 

vacionista,. ambientalista o ecologista . por pa_rte 

•• del Gobierno Central del Estado. 

4- El compadrazgo, favoritismo y hasta l a decidia de 

los empleados, funcionarios y autoridades de turno . 
• 

En pa rticula_r de11 ' os organismos ªdirectamente inca-

luc ra do s con los recursos naturales renovabl es. 

5- El esca s o acceso a la educaci6n y a l a salud de las 

masa s mas necesitadas. 

6- Las Unive r sidades preparan profesionales pa ra adqu! 

rir un status social y económico, con escasa con

ciencia social. 
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7- La verborrea revolucionaria que degener6 en un des

precio por casi toda solaridad social. 

La división de l a sociedad en cla ses socia les, lleg6 a 

convertir n los Estados democráticos en camp os de confronta 

ci6n que o finales de este Sig lo y principios del nnterior, 

é s t r1, fué entre conse rvadores y liberales, lo que en lo. ac

tu~üida d h ;t to111é1.c1o otra s moda lfcla des, conf:' rontación ésta 

que ll e v6 a l rom pimiento total d e l a unida d que todo congl2_ 

,neraclo s ocia l dobe tener pa r ;;~ enfrentar y r e solver sus pro

blemas comr1ner . l 'Ei ro un" gruvo s ocia l r:e empe cinó en adqui-

rir méÍS y ,,,antener suB grandes vcnt:, j a s econórnicrrn; otro 

por a lcan:.:-;,J r cf;tas venta j a s; y el grupo más dé1Jil, el peor 

prepén'é;. do , "s ól.o tuvo f1 lte,rna ti vas de subsistencia , sin pen

sé1r en ver: t a jas o supera ción, lo que hizo qu e en ~Sl Salva-

d o~ se lle ~a r a a una pérd ida cas i tota l de valores , ya no 
~ 

c1 :Lga rnos c1el cuülo, con8ervación de los rec1.1n,os, que esta-

ban 2 l1í pucRtos por 1 2 rna ri re naturaleza, para. ser apropia-

<~ OP , o por el i c ' s :fl1erte o por e 1 rnás débil. 
.11. tlol • • 

Los r,;r; t ·icloc de corte cl e rnoc r .:_í:tico-LL1,e r a l ,JUC c: ur¡,:en ::, 

pa l't ir c1e 1 , Revolución J!'rance ::c; a h ;- sta 1 l e[::éJr 2, lo que s e 

conoce coP;o Est~' .. doE, Occidenta.listas, promuJgan corno uno de 

frns p r i nc i pa l es pred icador.:, : la libertad, Jlee;arn; o 1L·2ta conver 

vertj_r é: éc: t a , e ,· un clerecho llé. tura l del horv: bre , 7 o que pe r

H' i tió r, e ab11sara de ella y por t a nto ele lar, derechos y obli

gaciones uue ca da individuo tiene. 
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El ejercicio sin medida, sin consideraci6n, sin miramien 

tos sociales de las libertades econ6micas, condujo a los pue

blos a un orden social y econ6mico que genera por un lado,con 

centración de grandes riquezas y de elementos de producci6n 

en pocas manos; y por otro las masas mayoritarias, las populª 

res carentes de todo, sobre todo de medios propios de vida, 

cuyo concepto de libertad era una serie de leyes justa~ que 

garantizaron la libertad econ6mida. 

La dignidad humana, el bienestar y la justicia social, 

proclamados hasta la saciedad como derechos fundamentales de 

un orden social democrá ti'éo, resultaran ser n?-da más que o bj_g 

tos de propaganda política eleccionaria o de arenga revoluciQ 

naria. 

Los polÍtioos salvado~efios se han caracterizado por ser 

unos auténttcos y verdaderos "oportunistas", a los cuales la 

voz :popular llama '1Pancistas",, lo que el pueblo deriva de 
~ 

panza (est6mago de los rumiantes) o pan, por su relaci6n de 

estos políticos con sus ambiciones de poder, cl.i_nero y hasta 

de las adulaciones del s~quito de sobalevas que lms rodean. 
~* • M 

O sea que el pueblo los denomina asi, por el hambre quepa-

recen sentir. Y cuando estos políticos llegan a desempeñar 

un puesto u obstentar un cargo, es cuando se ve mis eviden

te esta denominación popular, aunque por honor a la verdad 

y como un par~ntesis, es justo decir que han habido unos 

dos o tres uoliticos que se han distinguido de ese inmenso 
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rebafio. Estas pol í t i co s de turno u ocasi6n, nunca ha n enfre~ 

t acto l o s verdade r o s p roblemas que a su ca rgo comp e t e resol

ve r o velar por s oluciones adecuada s para todo un conglomerª 

do social. 

Los or ganismos , instituciones u ofic i nas del Esta do, en

cargados de vel ar por todo lo referente a los recur sos natu

r al e s renova bl es, e s un vivo ejemplo de lo anterior. Se sabe 

de s imples empleados pasando por funcionarios medi os ha sta 

ll ega r a Mi nis tros u Encargados de Despachos que ant eponien

do ley es , r e5l a mento s u ordenanzas, no diga mos lo s caro s in-

" t er ese s de la pa tri a, dictan soluciones que s6lo bu s can favo 

rec e r a pa r iente s , a mi gos, compadres y allega do s , que por u

na venta ja económica, perjudican a los y.a. escacisimo s recur-

' s os na tural es re"novables, Y' por ende a l a. s grandes mayorias 

sociales. 

•~Todos J.os es tudios realizados por las di s tintas disci

plina s cienti fic as , han coincidido en que las Rersona s mAs 

ma r ginadas en el á mbito nacional, han sido lo s campesinos, 

lo s cua l es he.n recibido h<i§,ta epi itetos ofe nsivos f a l es como: 

J i nc ho, Mon te r ol o , Bayunco, olvid&ndose de su caracteristi

ca enorme como e s la humildad y nobleza, que . na da ti ene que 

ver é s ta ultima con la. realeza; y de estos, los de l a Zona 

Ori ental del pais, por su relativa lejanía de l a capital;lo 

qu e ha hecho que ellos no tengan ni. tan siquiera conciencia 

s ocial. mucho meno s conciencia de un futuro mejor. Han ten! 
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clo una vicJ;, de subrüs tencié.:t , preocupé:lndor:ie s ólo por e l esca 

so comer y vestir d e su vida . El de terioro de l os recursos 

n: 0 t11.rales reno va lü cs lo ci hub i ere marginad o más , si no fuere 

por el f arnor-.o n1ln·o q11e los economist,1s loc:-:l eo denominan 

" .!\.y uda B'2.milia r 11 procedent e ele 1 oG nunca. bJ en ponderados , 

sólo bien recordé,.cl os , 11 I' Tojados 11 , o r-,e ,, nue ntros i rnJ.o cumenta 

dos en los l1~s t :_'J}os Un i dos de Nort e América. 

A pes:~1.J.1 ele '- ,ue c1ura nte rné.Ís el.e 60 afíos sc':lo hubo w 1. Cen 

tro de Ens cfíanz ~,'- Univers ita ria en e l país , re;i l men t e ninguna 

Un i vernidnd Nac i on~l, escapa a estu crítica ; pues l os estu-

" dinntes son comba tivos de l os problemas soc i ~l es mientras 

est6n en l ns ~uJ .~ s w1iversitarias , pero ya en su vida a ctiva 

pro fer;i om::J_, se prr:ocupan rn~ís por ad ,~tui-r-ir ve n t o. j as económi-

' 
cas y s ociales ~ ue de resdlver los gr ande s probl0mas s ocia -

les , por l o me 11 os o.s í a. ctúa l a gran mayoría de - profesiona

l es,~ con rara s excepciones de profesionales que nunca olvi-
' 

dan s u c ompr omiso con l a soc iedad que ayu rl ó n ,formc r los. 

El Estado como toda forma ci6n u organizac16n política, 

• desean.za en el principio -Gle a utorida d, organisrno,.s que s e su-

pone n son los encargados de r esolver los problemas que obli

gan a s u conglomerado s ocial a sufrir las penalidades conse

cuentes. En El Salvador esto sólo ha sido un predicado filo

sófico, pues l as autoridades que ha n obstentado el poder po

lítico, sólo ~epresentan a los gr and es intereses económicos 

de los poderosos, hecho que los ha llevado a un desprestigio 



50 

politico-idiol6gico total con las grandes masas populares que 

se han sen t üio frustradas en sus concepcione poli tico-filosó

ficos de igualdad de todo hombre ante la ley, igualda d de o

por tunidade s pa r a todos, re spe to a la dignidad humana, etct. 

~ste desprestigio de las autoridades junto con el enorme in

c onformismo social de la s grandes mayorías fué capi talizado 

por l os pree;onadores de una política económic a -socia l total;i_ 

t a rj_ s ta y r Eldi cal, lo que de s emboca en un enorme y gran des

bordamiento de pasiones sociales, lo que nos ha llevado a 

sentir un desprecio por t ~do valor, incluso hasta por los 

mis preciados , como la vida, ya no digamos por los recursos 

na turales r eno vabl es que se tienen afios y a fi o s de venirlos 

despreciando;· pe.ro es de esJJ erarse de todo corazón, que aún 

se es tá a ti empo para recuperarlos y guardarlos . para las fu

turas generaciones y la que actualmente nos corresponde. 
f 

4 

• • 



CAPITULO III 

INFLUENCI "· DEL DERECHO EYTRAN,JERO EN LA 
LEGISLACION NACIONAL 

Para hablar de legislaci6n nacional, se tiene que pa r

tir de la inde pendencia de Centro Am~rica, pues con an teri~ 

ridad l as leyes provenían de la metrópoli; pudiendo deci r 

entonces, que el gran aporte de las norma s de conducta de 

nuestra raza original, fu~ la incorporaci6n a la legisla

ci6n nacional de normas reguladoras de la propiedad ejidal, 

la que fu~ supe r ada por los espafiole~ que conocían l a pro

piedad privada, la comuna y la real. 

Como ya se ha expresado en los primeros a~artados de 

este trabajo de tesis, se inicia legislado sobre lo s recur-

sos nél. turale s renovables en El Salvador, ·no con sentido con 
' -.. . 

servacionista, sino teniendo en cuenta el derecho de propi~ 

dad privada, como un derecho fundamental de la sociedad, na 

tural~. eterno e inmutable. 

El recurso natural mejor protegido desde e1 punto de 
. 

vista anterior era el suelo, la tierra, talvez por ser el 
• 

recurso natural m&s codicil o. Sobre la t lerra se recono-

cían las for~as ya mencionadas por los espafioles~ con la vª 

riante pa ra nuestra Colonia de la:s ejidale s y las r e,üengas 

o reales, que con la independencia llegan a ser estatales. 

Se dice que el suelo era el mejor protegido, porque la pro

piedad del suelo abarca lo que sobre y bajo él existia , fUQ 

ra este est~tico o animado, esta teoria de la propiedad ab-

5l 
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soluta fu~ introducido en la legislaci6n espafiola por influeg 

cia de los árabes, pues los musulmanes consideraban que el 

que era dueño del suelo, lo es del cielo y de los infiernos;o 

sea de todo lo que está hacia el infinito y ha cia el centro 

de l a tierra. Esta teoria absolutista sobre el recurso natu

ral suelo, influye sobre los demas recursos corno lo son agua, 

flora y fauna, no así sobre el recurso aire, por su propia eª 

racterística natural. 

Desgraciadamente esta teoria árabe vino a sustituir la 

teoria romana que sobre los recursos naturales agua y aire Q 

llos ha bían concebido; pue~ consideraban ambos recurso s como 

"Pes comuni" o sea "cosa común", sacándola del tráfico juri

dico, o sea del comercio, y como consecuencia de esto, del! 

bre disponibi:ticlad. A pesar ,de que el derecho r omano es el 

derecho que m&s ha influido en la rnayoriade las distintas lQ 

gislaciones del munci.o,, el recurso nat\!lral "Agua" tuvo que pª 
f • 

sar por una serie de modalidades para lLegar a lo que en la 
. 

actua lidad se conoce como, de uso y dominio publico, influeg 

ciado esto por la concepci6n liberal o socialista ~el dere-
• 

cho, a partir de la Revolución Francesa. 

Otro de los ejemplos más claros de la influencia del d~. 

recho extranjero en la legislación salvadorefla, lo encontra

mos en el antiguo y finico C6digo Civil, cuya vi gencia data 

desde 1860, pr omovida por la gran visi6n del Ilustre Estadi§ 

ta Capitan General Gerardo Barriosr C6digo ~ste que recibió 
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la influencia directa del C6digo Civil Chileno de 1855, reda.s:_ 

tado por otro gran Ilustre Latinoamericano, c omo lo era don 

Andrés Bello, qui en había tomado como patrón el Código Civil 

Franc~s de 1804, conocido tambi§n como Códi go Napoleónico, 

pues fue bajo el liderazgo de este hombre que se produce di

cho acontecimiento en Francia. 

Y es precisamente en el Código Civil que se dan las pri

meras normas sobre los Recursos Naturales Renovables de la 

Flora y la Fauna, cuando en el Libro lI, dá normas referentes 

a los bienes, de su domi~io, posesión, uso y goce, y en los Ca 

pítulos que van del primero al quinto, reguli lo referente a 

los Recursos Naturales Renovables, Flora y Fe.una. 

Se ha repetido hasta la saciedad y · ~n t odos lo s distin-
• . 

tos niveles, que F1 Salvador es un pais eminentemente agríco-

la, con una enorm e vocación para la Agricultura, que todos y 

cacia'\uno de los nA.cionales están convencidos de ello; lo más 

grave y lamentable de toda esta situación es q,ue no existe en 

el país un derecho Agrario autónomo, t~cnica y " juridi camente 
• 

estructurado, organizado ; lo más urgente: admitii s trado. 

La enorme y dispersa gran cantidad de normas juridicas 

que tienen relaci6n directa con el Derecho Agrario en el pais 

y de fstos los que se refieren a cada uno de recursos natura

les renovables reciben la influencia directa de norma s juridi 

cas emanadas de organismos internacionales, tales como las 

que surgen de lo s estudios y programas de la F,A.O.i organi§ 
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mo éste dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, 

(O.N.U.), influencia ~sta que se cree ser~ mayor o por lo me

nos m&s evidente en la presente década cuando organismos in

ternacionales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Inte rnacional estan permutando~ cambiando parte de la deuda 

externa de los países tercermundistas por ecología y organis

mos como la Comunidad Econ6mica ~uropea, que est¿ implementag 

do programas de desarrollo econ6mico en Centro Am~rica, cond! 

ciona do a l a s mejora~ del medio ambiente. O sea que los orga

nismos internacionales están ejerciendo su influencia, para 

" que el Gobierno Central se preocupe realment& por conservar, 

recuperar y utilizar adecuadamente los recursos naturales del 

pais. 
' 

Pero hasta ' ahora los tesultados son obvios y los progrª 

mas implementados por éste, no dejan de ser un tanto cosméti 

cos GOmo que son para propaganda, y no para hacer o buscar 
' 

soluciones r eales a la alarmante situación de los recursos 

naturales renovables en el pais y sobre todo err la 7ona O-

• riental del mismo. • • 



S E G U N D A P A R T E 

REALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES REl'íOVABLES 

EN LA ZONA ORIElfTAL 

FACTORES DE SU DEPREDACIQN 

CAPITULO I 
REALIDAD EN LA ZONA ORIENTAL 

Sobre este t ema, biólogos, ec6logos, ambientalistas, 

e te. han dedicado la mayor parte de su tiempo para rea,lizar 

traba jos en los que se han vertido diversidad de opiniones 

temiticas, a sí como el hecho de haber sugerido bellas solu

ciones a lo s pro blenias que enfrenta n los recursos naturales 

renovables en el mundo. ~uestra investigaci6n e stá circuns

crita a l a 7ona Oriental del país~ teniendo como principal 

objetivo, enfocar los problemas que más han diezmado y que 

están di ezmapdo de manera acelerada los recursos de la zona: .. 
asi corno a portar humildes opiniones en sentido juridico, de 

tal manera que ello constituya una contribución al tema ci-

' tado ~ terna que ha tomado gran trascendencia en el mundo, en 
. 

El Salvador, y por ende en la 7ona Oriental del mismo, ya 

que definitivamente, de dichos recursos depende e¡ futuro 
• • 

de l a humanidad. 

F'ara plantear el peligro que corren lofl recursos na tu

ral es renovables de la 7ona Oriental de El Salvador, se 

vuel ve imperativo remonta rse a la historia, de la cual ya 

se ha hecho referencia,, lo que permite afirmar ca teg6rica

men te, que nue stros ancestros no tuvieron un cuerpo legal 

que protegiera los recursos. 

55 
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En la actualidad existen cuerpos de leyes, como también 

ya se ha dicho, y t ambién se ha dicho que la existencia de -

tales normas lo es en forma dispersa, a las cuales no se les 

da cumplimiento u observancia, lo que ha motivado a sefialar 

la triste realidad al desnudo, que la no renovabilidad de 

los recursos en una forma adecuada, especialmente en la ?ona 

Oriental del país, de donde depende en gran parte su economia, 

puede producir a corto plazo dafios de mayor cuantia que las 

que han sumido la mayor parte de le. población en la extrema 

pobreza. 

En adelante será preoc:upación analizr el aspecto legal 

relativo a la materia de esta tesis> y aceptar de manera con_ 

ciente y obJet:b.va, cual eE¡. la realidad de los recursos natu

rales renovables de la iona Oriental. Desde lu~go, el orden 

jur+dico positivo no puede ser perfecto, ni absolutamente 
t 

justo, siempre adolece de algunas imperfecciones y de inju.s

ticias,. como dice el aforismo griego :"La justicia tiene sus 

riesgos; si no es la ley es el hombre". 
" 11,,l • 

• • 
Se puede definir los recursos naturales renovables co

mo "todos los productos que la naturaleza p-rovee a la human!_ 

dad, para la subsistencia de ésta, susceptibles de ser recu

pera9-os,. mediante un programa adecuado, debidamente respald~ 

do por un c.uerpo legal de obligatoria observanGia". 

No se nacesita mucho esfuerzo mental para sefialar la 

precaria situación de nuestros recursos naturales renovables: 
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bosque~ fauna, suelo y agua; ya que todos se encuentran en 

un estado t erriblemente peligroso que ponen en fuerte duda 

la posibilidad de existencia y progreso en los próximos 

cincuenta a ños. 

La Institución que específicamente tiene la competencia 

legal y la obligación cívica de velar por la protección de 

' los recursos naturales renovables, es el Ministerio de Agr;b_ 
1 

cultura y Ganadería (MAG) y los cuerpos legales que fundamen 

tan su teórica activtdadj) como la Ley Forestal·, que entre 

sus considerandos expresa: 

" I - Que el bosque es un factor impres¼indible para la 

conservación, incremento y mejora de los otros r~ 

cursos naturales renovables • . . 
.. 

II - Q,ue e s necesarib ordenar el aprovechamiento fore.§. 

tal, ya tenga éste por objeto el patrimonio nac;b_g_ 

•f nal o privado y estabJ.ecer las medidas que tien

dan a incrementar la masa boscosa d.el país, acti

vidades que representan el mejor método para con

seguir una si ~ cultura avanzada y ef/ caz. 

III - Que se carece de la legislación adecuada que regQ 

le los a s pectos relativos a mateiia forestal, prQ. 

pendientes a la conservación, fomento y desarro

llo de los recursos naturales renovables, por lo 

que es preciso determinar y fijar las bases lega

les con que deberA contar el Estado para desarro-
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llar una política forestal acorde con los inter~ 

ses generalea y las necesidades públicas. 

De lo antes mencionado al revisar su articulado, queda 

de manifiesto que como su nombre lo indica,, únicamente reg!:!_ 

la el recurso forestal~ ya que ni tan siquiera en términos 

vagos se refiere a otros aspectos de la flora. 

Se analizarAn cada uno de los recursos naturales reno

vables, para comprender claramente la realidad en que se eg 

cuentran los mismos y' establecer sj_ -se están empleando pro

gramas adecuados para su ~onservaci6n Y. recuperación. 

l .l. RECURSO 11 BOSQ.UE11 • 

El recurso Bosque se enc.uentra defi_n;i.do en el Artículo 

3 de la Ley Forootal como "J.,a superficie poblada del todo o 

en su mayor parte por árboles, arbustos, o matorral que coll 

funde producción o esparcimiento, sirve para conservar e ig 
f f . 

crementar los recursos naturales renovables"; los demás in-

cisos del articulo citado, se refieren a las ti,rras con o 

sin voc a ción forestal. • • • 
El articulo 4 de la misma Ley, contiene una declaraci6n 

de utilidad p6blica la conservación e incremento de los re

cursos forestales y su utilizaci6n con el máximo beneficio 

social; que de ser cierta su aplicación y no letra muerta, 

la 7ona Oriental de El Salvador conservaría sus bellas zonas 

boscosas; pero la realidad es que los bosques, debido a la 
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sobreexplotaci6n por la tala indiscriminada, han experiment§:. 

do una disminución que data desde mediados del Siglo pasado, 

al grado de que para cubrir o satisfacer las necesidades in

ternas de ma dera, se requiere en la actualidad de una impor

tación que oscila entre los treinta y c,incuenta millones de 

colones, cas i su mayoría procedente de la Hermana República 
. 

de Honduras, según datos tomados del Proyecto de Producción 

de Madera I SIC-FAO-SF/EL55, lo que es demostrativo que los 

bo sques se han diezmado en casi un ochenta por ciento del 

que tenía a principios del Siglo pasado, lo que causa mucha 
" 

preocupa ción, ya que del bosque dependen casi - todos los re-

cursos na turales renovabJ..es. 

Al analiza r el inventario de bosque s de El Salvador, se .. 
puede ver l a pr~caria situtlción en que se encuentran los bo§ 

ques, ya que cita ndo a vía de ejemplo,la Bahía 'de Jiquilisco 

contk~a según el censo agropecuario levantado en el afio de 

1961, únicamente con 15.486 hectáreas.,. IntipuFá y El Tama

rindo en el Departamento de La Uni6:n con 729 hectáreas.,, y 

• la zona de La Unión con sl>&o 4.112 hectá eas,,. lQ que al 

compa.rarlos con censos levantados ant.eriormente confirman 

la tesis de que de no tomarse las medidas adecuadas los bo§ 

que s tienden a desaparecer del pasaje natural salvadorefio; 

esto sin tomar en cuenta el deterioro sufrido por el bosque 

desde el censo levantado en 1961 hasta la actualidad. 

El paisaje natural de la 7,ona Oriental de El Salvador 
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antes de que se incrementara la acci6n humana hl!lbo entre o-

tras las siguientes especies de veget.aci6n: 

a) Vegetaci6n de playa. 

b) Vege tación irrilar. 

c) Vegetación manglar (en abundancia). 

d) Vegetación palmar. 

e) Vegetación tular. 

f) Vegetación carrizales. 

g) Bosques de pinos. 

h) Cipreces. 

i) Sabana. 

j) Pastizales. 

Esto según patos del l~bro "Curso FUndamental de Ecolg_ 

gía, de cTosé Salvador Flores y Víctor Manuel Ro Gales (1-978) 

entristeciendo el empleo de la palabra "hubo" pero que deng_ 
• 1 

ta la 'deplorable situación de los bosques de El Salvador • . 
El articulo 5 de la Ley Forestal establece: "La explotª-

ci6n,. protec ción y mejora de los bosques debe real!i.zarse de 
• 

manera que se obtenga un rendimiento sostenido y creciente, 

que asegure la persistencia de los mismos y s-e logren las fi 

nalidades y funciones a que estAn destinados~ incluyendo la 

transformación, comercio y t ,ransporte de los productos .fore2 

tales.". De este artículo,, lo único que merece comentarios 

son los intentos que se han hecho por parte de los entes ad

ministrativos encargados de éste rubro, que han permitido el 

descuaje de bosques con la condición de que se siembren o-
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tros arbolitos como una especie de reposici6n, asegurando de 

esa manera la persistencia del bosque; pero la realidad es 

que esto s6lo qued6 a nivel de promesas por part.e de los ta

ladores o depredadores del bosque e inclusive se aprovecha

ron persona s econ6mica y políticamente poderosas en la zona 

objeto de estudio, para talar grandes cantidades de bo$ques, 

principalmente ubica dos en el litoral salvadorefio, para apr~ 

piarse de grandes cantidades de tierras para luego darles o

tro uso como por ejemplo el pastoreo de ganado. 

El articulo 6 de la "Ley Forestal con ti ene una prohi bi-
. 

c:i6n al establecer: 11 ,Se prohiben las lotificaciones de los 

bosques y tierras de vocaci6n forestal, excepto para forest~ 

ci6n, refore~t.aci6:n o asentamientos, que se normarán por el .. 
reglamento respectivo". Este articulo, es el q11te más se vio

la en la actualidad~ ya que debido a la creciente explosión 

demo.g.ráfica, el hombre se ha visto en la necesidad social de 

descuajar grandes extensiones de bosques, par~ dar paso a la . 
construcción de millares de viviendas,: formando a :3i grandes 

"* • urbes y metrópolis~ solucionando de esa manera e problema 

habitacional; es por ello que el artículo en referencia no 

pasa de ser un artículo más con la buena intención de protQ_ 

ger el bosque. 

El artículo 7 de la Ley Forestal establece la obliga-

c,ión del Estado de estimular la siembra de árboles y forma-

ción de bosques para la producci6n de madera, etc. lo cual 
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contrasta conla realidad ya que más que el Estado, son ins

tituciones privadas de servicio que estimulan el objet~vo 

anterior. 

De ahí en adelante a partir de1 articulo 14 de la Ley 

Forestal al articulo 17 de la misma ley, se regula lo conceK 

niente a la conservaci6n de los recursos forestales; y del 

' articulo 18 al articulo 27, se regula lo relacionado con su 

aprovechamiento, pero no obstante de que se trata de Derecho 

vigente y que contiene planes ambiciosos para la protecci6n 

del bosque,, la realidad es que su observancia y cumplimiento .. 
es casi nula y los propietarios de la gran industria madere-

ra de la 7ona Oriental del pais y de otras, deambulan por e

llas descuajando a diestras y siniestras · lo que queda del .. 
' . 

bosque,. destruyendo de esa manera los pulmones que oxigenan 

el medio ambiente, la mayor part.e de ellos sin au torizaci6n 

para ~~ aprovechamiento, y otros que recurren hasta el soboK 

no,; para que las personas encargadas de ,la cons-ervaci6n del 

bosque se vuelvan indiferentes y adoptar el sistema dejar 
• 

hacer, dejar pasar, ignora'ríd.o de manera irtconciente de que 

a6n a sus propios descendientes estin condenando a una muer

te segura, como ellos en su oportunidad condenaron a muerte 

el bosque. 

Se omite intencionalmente el análisis de la Sección TeK 

cera de la. Ley Forestal, con la idea de dedicarle un aparta

do especial, ya que los bosques h~droh.a16filos son el ej'em-
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constituye como su principal depredador que lo tiene al boK 

de de una segura extinci6n de no tomarse las medidas adecua 

das correspondientes. 

Continuando con las medidas tendientes a la protección, 

conservaci6n y aprovechamiento del bosque~ se encuentra en 

la Sección Cuarta de la Ley Forestal, específicamente en los 

articules 32 y 33 que regulan la Veda Forestal la que se pug 

de de finir como "la r .esti tuc:h.6n o probi bición del aprovecba

mien to del bosque cuando las condiciones ecol·6gicas de una 

" zona lo amerite". Las vedas pueden ser parciales o totales, 

tempo1-ales o indefinidas;, esto,, como el resto de lo que re

zan los articulas antes mencionados no tienen aplicación en 
' la '7ona Oriental' del país, pues cuando se ha escuchado publ;i 

cidad de zonas de veda, para que los interesados conozcan su 

exten¡üón y las condiciones de su aplicación, tal como lo e2 

t a blece la parte final del segundo inciso del ~rticulo 32 de 

la Ley Forestal. 

El Capitulo IV de la ~ ey Foresta l~ a . partir fl el articu

lo 34 hasta el L~4, regula lo concerniente a la Forestaci6n y 

reforestación, pero para ello desde luego hay que seguir 

ciertos lineamientos que indican los sistemas y técnicas de 

la ciencia silvicola. 

Reforestar es sembrar árboles maderables en fajas o mª

sas con el fin múltiple de proteger el suelo, agua y fauna; 
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pu e de reforestar primordialmente en tierras de mucha pendeiª 

te o tierras marginales para otras act~vidades agropecuarias; 

la generalidad es que en toda propiedad r6stica existe un 1~ 

gar pa ra reforestar; los árboles qua se pueden y deben refo

re s tar son preferiblemente aquellos de rápido crecimiento y 

de buena ma derat como el eucalypt~s, laurel, cedro, conacas

te, pino caribarea y otras especies adaptables al medio am

bi ente de l a 7ona . Estos árboles se pueden obtener, seg.ún dª

to s de informa ci6n a gropecuaria proporcionada por el Ministe 
~ -

rio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el Vivero del Servb 

cio Forestas y de Fauna que opera en la ciudad de San Miguel. 

Pero este tipo de reforestaci6n sistematizáda no se lleva a 
' ' . cabo para mantener la persistencia de las especi.es y se que-

da limitada a ha cer regalías de arbolitos a personas que se 

inc or p'Q_ran a l a s ciudades en zonas recientemente urba nizadas 

par a asi llevar un poco de sombra y de frescura al lugar en 

donde ha bitan, por lo que se puede observar un ma yor grado 
• 

de reforest.a ci6n en las ciure.iades que en la f:1 zonas eon verda-

dera vocación fore s tal, lo que viene a quedar demostrado que 

el verdadero obje tivo de la Forestaci6n y Reforestaci6n es 

desviado ya que no se hace con el fin m6ltiple al que se hª 

cía alu sión cuando se defini..6 lo que es la reforestaci6n,por 

lo qu e se puede concluir el po r qu~ los bosques se encuentran 

diezma dos en un alto indice de porcentaje y que la sobreexplQ. 
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taci6n causada por el hombre lo que ha logrado es la desapar! 

ci6n de ciertas especies y otras que se encuentran completa

mente degradadas que ponen en peligro su existencia. Desde 

luego, la recuperaci6n del bosque es posible ya que la vegetª 

ci6n que se ene u entra en el medio es similar a. la que tienen 

otros países con condiciones climatol6gicas y otra seri~ de 

características que los vuelvan ecológicamente similares; pe

ro para la importación de semillas y recuperar el bosque es 

imp e rativo tambi~n contar con suelos con verdadera vocaci6n 

fore s tal. El análisis del ~suelo se hará en otro apartado. 

Corresponde ahora hablar sobre los bosqués hidrohalófi

los o bosques salados, lo que se ha constituido como la máxi

ma expresión ~e la actitud irracional dei .hombre que es el .. 
principal depredador de los bosques salados que antes forma

ban bellos paisajes en el litoral de El Salvador, y por cons~ 

c·uenci-a lógica de la 7:ona Oriental. 

El bosque salado es equiparado con la palabra manglares, 

que seg(m algunos auto res, "manglar" es una voz hispanoameri-• 
cana con que se designa u; ~ onjunto de ár~oles de. diferentes 

especies botAnicas ubicadas dentro de un mismo habitat, tal 

término, aunque vulgar, se equipara perfectamente y ecológi

camente a una formación arbustivo-arbórea, que ocupa densa

mente los litorales tropicales de suelo plano y fangoso ex

puestos periódicamente o par~ialmente a ser invadidos por las 

aguas de los esteros en donde no se presenta una gran difereg 
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cia entre la marea ~lta y baja. Las aguas son generalmente sa

ladas, pero pueden ser también salobres o dulces en la superfi 

cie cuando hay una capa de agua salada a poca profundidad¡ ta

les aseveraciones fueron del estudio lle.mado "Plan Nacional de 

Manejo en los Manglares", realizado por el Ministerio de Agri

cultura y Ganadería (M.AG) en agosto de mil movecientos ,setenta 

y dos y el que fué lle.mado también en materia de objetivos co-

mo "Alcance número uno". 

En otros estudids realizados y .proporcionados por el MAG 

por medio de la Informaci{m Agropecuaria definen los bosques 
. 

hidrohal6filos o bosques salados "como manglares como comúnmen 

te se les llama y que están formados por el conjunto de espe

cies que se desarrollan. en las ensenadas o esteros inundados 

periódicamente por las aguas oceánicas, al variar su nivel de

bido a las mareas. 
' -l,os manglares se desarrollan en condiciones de :frecuente 

inundaci6n y de alta salinidad, debido a los diferentes nive

les de las mareas y las altas concentraciones de al que con--~ . . 
tienen las aguas del mar. Parece mls acertado este 6ltimo con 

cepto ya que debido a la salinidad de las ag1:,tas es que se les 

ha dado en llamar "bosques salados". 

Los manglares de la Zona Oriental del país estin compUeQ 

tos de cinco especies diferentes, las cuales son: mangle, sig 

cahuite, istate~ botoncil1o y madresal. 

Los bosques salados cumplen tres funciones importantes, 
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que son: 

1- Funci6n Protectora; Como función protectora los bos

ques salados protegen nuestras costas y tierras agricolas de 

las mareas y ríos, al amortiguar la fuerza de las aguas y 

formar nuevos bancos de ciemo sobre los cuales se desarro

llan nuevos bosques salados. 

2- Función Productora: Como ._función productora se puede 

afirmar que un bosque salado racionalmente explotado puede 

producir madera, poster~ lefia, carb6n, taninos, etc. sin que 

se ponga en peligro la pe sistencia de las especies. 

3- Función Recrea t.iva ¡ Además de prestar 
0

las funciones 

anteriores el bosque salado proporciona esparcimiento a la 

ciudadanía, ya que facilita la pesca en abundancia, facilida .. 
' des de navega ción y vellos paisajes. De ahi la importancia 

que revisten o aportan los bosques salados por lo que deben 

tomars~ las medidas necesarias con carácter de urgencia, pa

ra dales protección, mantener su conservación e • incrementar-

los en la medida m¿s ambiciosa posible. 
• 

En el año de mil nove 'entos sesenta y nueve ; el Plan 

Racional de }!anejo de los Manglares, a fin de obtener datos 

previos de campo al manejo del bosque, se inició el estable

cimiento de parcelas experimentales en las diferentes zonas 

de bosques salados; asi en la Bahía de La Unión, se delimitª 

ron las parcelas denominadas "La Manzanilla" y "El Robalón" 

con una superficie de una y dos hectáreas respectivamente,,en 
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la Bahía de tTiquilisco fueron delimitadas dos parcelas cono

cidas localmente como "La Boca de los Muchachos" y "La Nueva" 

cada una de ellas con una extensión de una hectirea de supeK 

ficie; esto di6 algunos resultados positivos en lo que a re

poblaci6n artificial se refiere, lo cual es indicativo de 

que es posible un rendimiento máximo y sostenido del bosque 

existente y de asegurar una reg.en,_eraci6n que permitirá des

pu~s de veinte afias un nuevo aprovechamiento. Pero esto se 

puede calificar como un minimo experimento que no tuvo apli

caci6n de manera generalizada~ ya que solo la zona boscosa 
"' 

salada de la Bahia de La Unión se ha cuantificado en cuatro 

mil oc-hocientos setenta hectáreas y el bosque salado de la 

bahía de Jiquilisco en quince mil quinientas hectáreas las .. .. . 
que han estado siendo atendidas por cuatro Agencias Foresta-

les (dos por cada regi6n) lo que se puede interpretar como~ 

na fd\ ta de preocupación por parte de los entes administrat! 

vos de proteger el recurso en referencia. 

TTna de las características silvicolas del mangle es que 
• 

crece regularmente siete II1:k imetros de di~metro y• un metro 

de altura por afio hasta una edad de treinta afias. su fru~ti~ 

caci6n es abundante cuando las copas reciben suficiente can

tidad de luz. 

Los árboles deben tener como mínimo un diAmetro de veig 

te centímetros para dar una mejor producci6n de semillas. Es 

necesario dejar por lil.ectárea un promedio de cuarenta árboles 
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bien formados y de este diámetro para asegurarse en dos o 

tres afios una regeneraci6n abundante. 

cuando la tala no se efectfia en forma correcta, es d~ 

cir que los árboles son cortados arriba del cuello,. uno pug 

to cinco metros del suelo,. estos tocones rebrotan y en vez 

de producir fustes rectos dan ramas gruesas y torcidas so

bre el andamio de raíces, constituyendo mangles degradados. 

Esto justifica la necesidad de cortar los árboles al 

ras del suelo para i~pedir la formación de retofios y favo

recir el crecimiento de árboles provenientes de semillas • .. 
La demanda actual de madera salada para -el consumo del 

mercado interno absorve preferentemente árboles de un prom~ 

dio de diez a quince centímetros de di~metro; razón por la 
' 

que obliga a que el manejo ' de los bosques salados se oriente 

hacia una producción de árboles de un dilmetro ·promedio de 

quin~e centímetros. De ahí que la demanda en la medida que 
' 

se sobreexploten los bosques salados requerir~ de diámetros 

menores hasta llegar a la completa extinción del bosque hi-

• drohalófilo, aparejado ést-0 a la forma i:ncorreet.a de su a-

provechamiento mediante la tala~ lo que ha permitido que teg 

gamos ma ngl a res degradados en lo que nos queda de los bos

que E.:' salados en la 7,ona Oriental, lo que es un reto para los 

estudiosos del Derecho de analizar la Ley, es la Ley Fores

tal a la que se ha hecho referencia anteriormente, la que 

fu~ creada por Decreto Legislativo nfimero doscientos sesen-
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ta y ocho del ocho de febrero de mil novecientos setenta y 

tres, del Dia rio Oficial n6mero cincuenta Tomo doscientos 

treinta y ocho, del trece de marzo de mil novecientos se

tenta y tres, en el que en cuatro artículos de dicha Ley, y 

específicamente en la Sección Tercera se refiere a los bos

ques hidrohal6filos o salados en lo que es su descripci6n, 

explotaci6n y sanciones~ los cuales analizaremos en su cum

plimiento y observancia, para conluir el por qu~ se han de

predado tales bosques de manera irracional e indiscrimina

da, que los ha llevado al grado des~ total desaparecimien-

t " , to, por lo que en adelan e y despues de ha ber _expuesto lo 

más relevante de este recurso nos dedicaremos al aspecto e

minentemente jurídico. 

El artic~lo, 28 de la Ley Forestal concept6a en su pri

mer inciso, en forma casi similar a las definiciones que se 

han hecho con anterioridad de los "manglares o de los bos-
• . . 

ques hidrohalófilos o salados", y en el segundo inciso se 

estipula que "Los bosques salados son bienes nacionales y . 
forman parte del patrimonio forestal del Estado, ei cual se 

~M • • 

reserva el derecho de explot.arl.os bajo cualquier forma". E.§. 

to 6ltimo me r ece comen~arlo, pues cuando se emplean las pa

labras "explotarlos bajo cualquier forma", esto se puede iQ 

terpretar desde la manera racional hast.a la indiscriminada 

explotación de dichos bosques, cuando con anterioridad se 

ha expuesto la correcta forma de su aprovechamiento, de a-
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cuerdo a los sistemas y técnicas de la ciencia Silvicola, ar 
t .ículo que también se contradice con otro de la misma Ley, e.§ 

pecificamente con el literal ch) del articulo 20 de la Ley 

Forestal, que establece "Realizar la explotaci6n con suj,e

ción a las re glas técnicas que se indiquen al efecto" lo que 

viene a descartar la explotaci6n bajo cualquier forma, pues 

no hay que olvidar el principio que donde no distingue el L.§. 

gislador, no distingue el intérprete. 

El artículo 29 .de la Ley Forestal, estipula que "El ser- . 

vicio podrá conceder autorizaci6n para trabajos en los bos-
"' 

ques salados o en las tierras coro.prendidas dentro de los mis-

mos, con destino a cualquier fin licito, siempre que el Plan 

de las obras no contrarie las medidas d& protección de tales .. 
bosques o tierr as o de las zonas de veda decretados de con-

f ormidad a esta ley" .. Nos detendremos en esta primera parte 

del •~ rticulo en referencia para hacer un análisis de esta t.§. 

meraria di sposición que a todas luces es Inco~stitucional, 

por la siguiente raz6n: En el articulo 233 de ~a Constitu

ci6n Poli tica vigente, en -...el Capitulo II• que hac;. J alusi6n a 

la Hacienda Pública, establece que: "Los bienes raíces de 
-

la Haciend.a Pública y los de uso Público s6lo podrán donar 

se o darse en usufructo, comodato o arrendamiento, con autQ. 

rizaci6n del Organo Legislativo~ a entidades de utilidad g~ 

neral'', por lo que habiendo advertido en el articulo 28 de 

la Ley Fore s tal, en su segundo inciso de que los bosques s~ 
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lados son bienes nacionales y forman parte del patrimonio fQ. 

restal del Estado, no puede atribuirse el Servicio Forestal 

y de Fauna, la potestad que le da el articulo 29 de la Ley FQ. 

re s tal, de conceder autorizaciones para trabajos en las tie

rras comprendidas dentro de los bosque salados, ya que se trª 

ta de biene s raíces que forman parte del Patrimonio Esta tal ,Y 

por ende forman parte de la Hacienda P~blica, tal facultad s6 

lo le compete al Orgé:-no Legislativo,. en los términos que se 

ha dejado demostra do. 
\, 

En lo demás que resta de esta primera parte del articulo 

en estudio, cabe hacer notar que el Servicio podrá hacer con

cesiones para trabajos en los bosques salados o en las tie-
• 

rras comprendida s dentro de los mismos,, con destino a cual-

quier fin lícito, aqui lo que será objeto de análisis es el 

fin ,.f de donde se partirá que desde luego al bosque hay que 

sacarle provecho como por ejemplo el estab1eci;llento de ch§.. 

calineras, salineras o cualquier otro tipo de trabajos que 

no pongan en peligro la sistencia de las especies, aunque 

la realidad es qu e las personas que obtienen licencias para , 

ese tipo de trabajos,. generalmente no están ba jo una superv;h 

sibn cons tante por lo que se llega al abuso yendo mis allá 

de lo que l egalmente se les ha concedido. 

La segunda parte del artío..ulo 29 de la Ley Forestal di

c:e: "La licencia que consista en aprovechamiento forestal se 

entenderá que s6lo es para cortar o extraer productos de di-
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chos bosques en el volumen y forma dispuestos en la misma" A 

qui se está de acuerdo con esta disposici6n ya que con la e~ 

si extinci6n de los bosques salados no se puede considerar 

fin licito el seguir concediendo licencias pa ra explotar el 

bosque salado, en lo que a cortar especies arb6reas se refi~ 

re, porque con ese tipo de autorizaciones lo que se lograría 

es su completa extinci6n y de esa ,manera las futuras genera

ciones s6lo escucharán de sus ancestros de que en un tiempo 

existieron bosque s salados formados ~or bellos manglares o 

los conocerán únicamente p.,or fotografías, mapas, datos hist§. 

ric os , etc. lo que no es equivalente con la obbervaci6n di

recta de ese horizonte que en ~n tiempo tuvo el litoral de 

la 7ona Oriental • .. .. 
Cabe preguntarse si reilmente existen las medidas rea-

les de protección, si lo que se debi6 proteger se desprote

gió d~sde ha ce mucho tiempo, lo que ha permitido la desmed~ 
' 

da explotaci6n que lo ha sometido en la actualidad en una 

tremenda crisis lo que nos ha preocupado para pl~ntear tal 
• 

problema y tratar de crear - ~onci.encia y cte• esa manera sal-

var lo poco que nos queda del recurso objeto de estudio. 

Cabe también el cuestionamiento de que si ha habido d~ 

limitación efectiva de las zonas de veda de tales bosques 

reguladas en la Sección Cuarta de la Ley Forestal, en los 

artículos 32 y 33. La respuesta real y objetiva es NO, ya 

que l a explotaci6n indiscriminada no ha tenido limites, ex-

cento cu~ndo se hacen experimentos de los cuales una vez ob 
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tenidas las ~onclusiones tales zonas han quedado en el aban 

dono y a merced de la continuidad de su exterminio. 

A la 6ltima parte del articulo le aplicamos el mismo a 

nál isis de inconstitucionalidad que se hizo anteriormente, 

ya que el Servicio no puede conceder parcelas bajo ninguna 

figura jurídica para el aprovechamiento del bosque. 

El artículo 30 de la Ley Fqrestal dice: " Quien obtuvig_ 

re licencia o permiso para el aprovechamiento de los bos

ques salados, o pa ra la instalación y operaci6n de chacali

neras y salineras en lo & mismos, deberá pagar previamente 
. 

los derechos que haya fijado el Reglamento respectivo. Esta 

primera parte de este articulo nos mueve a ha.cer el comentª

rio siguiente: En primer luga r casi nadie paga esos derechos 

y en segundo lugar, cua ndo se da el caso de que algYien pa

gue esos derechos para aprovechamiento maderero del bosque 
f 

salAtlo, esto es considerado como una forma misera ble y mes-

quina de vender lo que se dice en llamar el p~trimonio fore~ 

tal del Estado, el cual no se preocupa por promover progra-• 
mas de reforestaci6n de • icho recurso v¿lvi~ndo~e así de esa 

manera como el tiro de gracia a los bosques salados. 

El segundo inciso de dicho articulo, establece que: "No 

se permitir~ en los bosques salados ninguna clase de culti

vos, salvo en los casos excepcionalrnenta calificados por El 

Servicio, y únicamente a las asociaciones cooperativas formª

das por trabajadores del lugar''• Este inciso pretende deseo-
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nocer la triste realidad de los bosques salados, ya que con 

la introducci6n de otros cultivos, principalmente del algo

dón, cafia de az6car, milpas, se han tenido que descuajar 

grandes extensiones de bosques para dar paso a dichos cult~ 

vos que representan un "mayor ingreso de divisas al país", 

creando con ello una poderosa clase dominante econ6miqa y 

políticamente hablando que hasta se dan el lujo de utilizar 

los bosques o las tierras adyacentes que han ido usurpando 

para el pastoreo de ' ganado, raz6n por la que este inciso no 

tiene una aplicaci6n reaJ. y aunque en la actualidad le qui-
. 

sieran dar vigencia es demasiado tarde, pues esas tierras ya 

tienen duefio y el bosque salado ya se encuentra reducido. La 

última parte del segundo inciso sale sobrando ya que el arti .. 
culo 4 de la Ley Forestal ya había declarado de utilidad pú

blica los recursos foiestales y su utilizaci6n .se hari con 

el ~ix~mo beneficio social, por lo que lo novedoso en esa úi 

tima parte es las palabras cooperativas formaaas por trabajª . 
dores del lugar, que mAs que ser encaminadas con car~cter be . -

•M • • 
n~fico mis se intuye que se hizo por razones de tinte polit! 

e.o. 

El articulo 31 de la Ley Fo·restal dice: "Serán objeto 

de decomiso los productos forestales que fueren extraídos de 

bosques sala dos en contravenci6n a lo dispuesto por la ley y 

sus reglamentos, sin perjuicio de incurrir en la sanci6n co

rrespondiente". Este artículo se ha considerado como el más 
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decepcionante, ya que no explica de qu~ manera coadyuva el 

decomiso de los productos forestales, cuando lo lógico es el 

empleo de medidas preventivas mediante supervisiones perma

nentes,, practicadas por Agentes Forestal es de conduc t.a y hog 

radez notoria,, que no se ~resten al juego de otros intereses 

sino lo que la ley les ordena, evitando de esa manera HUe el 

bosque salado sea depredado; pues para citar un ejemplo cua~ 

do por casualidad se le decomisa mangle a una persona (que 

no es de las poderosas) dicho producto va a parar a las ofi-
' 

cinas regionales del MA~ en donde si no se pudre, ~ste esª 
. 

provechado por los funcionarios de las mismas dependencias, 
1 

pero en sintesis el daño ya está causado y no hay manera po

sible de re2ararlo, es como cuando se corta una rosa, se le .. 
' 

quitan sus pétalos, no hay manera posible de volverla a su 

estado original y volverla al rosal como para reparar un da 

ño. • _dnaliza el articulo "sin perjuicio de incurrir en la 

sanción correspondiente" se referirá a la confenida en el a,t . 
ticulo 346 del Código Penal, que establece: "El <\ue sin ob-

servar las prescripcione ; ,_ egales o las disposié iones emana

das de autoridad competente y con dafio a la economía nacio

nal explotare, talare en todo o en parte, bosques, r epobla

ci6n forestal, plantaci6n, cultivo o vivero p6blico, seri 

sancionado con prisión de seis meses a un aflo~--La tala ile

gal de bosques donde existan vertientes que provean de agua 

a algún centro de poblaci6n o a sistema. de irrigación, será 
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sancionado con prisión de seis meses a dos años"?t o se refe

rirá a las infracciones forestales contenidas en el Capitulo 

VII de la Ley Forestal, a partir del articulo 59 hasta el 69 

de la misma Ley?; pero de algo estamos seguros que enlama

yor parte de los casos,, tales sanciones no tienen aplicación, 

por lo que ante la impunidad, los recursos naturales r~nova

bles siguen so portando la embestida de su máximo depredador: 

el hombre. Sin tomar en cuenta los incendios forestales, se

an éstos intencionales o accidentales, vientos huracanados y 

otros daños causados por ~la naturaleza misma que contribuye 
. 

aunque sea en menor cuantía a su destrucción. 

De todo lo anterior se puede concluir, en lo que a los 

bosques salados se refiere, que aún cuando la Constitución 
' 

vigente, en el artículo 117 estableció: "Se declara de inte

rés social la. protecci6n, restauración, desarrollo y aprove

cha~t ento de los recursos naturales. El Estado creará los in 

centivos económicos y proporcionarA la asistericia t~cnica n~ 

cesaría para el desarrollo de prograrnas adecuados •• -~ . . 
La protección, conservación y mejoramiento de los recuK 

sos naturales y del m.edio serán objeto de l~yes especiales", 

Tal precepto constitucional también no pasa de ser letra 

muerta ya que no se ha cumplido en los términos establecidos; 

por lo que su degradaci6n ha aumentado alarmantemente, al 

grado que algunos de los bosques salados ya ha n desaparecido, 

y otros están experimentando una disminuci6n continua, tanto 
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en el tiempo, espacio, cantidad y calidad, todo debido al apr~ 

vechami ento irracional y a los otros factores que hemos sefiala 

do, provocando de esa manera un desequilibrio tanto biológico, 

físico, econ6mico y social entre el hombre y los bosques bidr~ 

halófilos. 

Ante la problemAtica planteada hay que encontrar solucio

nes dentro de las cuales se pued~ mencionar algunas que vengan 

a recuyerar en parte la pérdida de ese patrimonio forestal del 

Estado: 

• f 

1- Que se implement~n programas esta tales de forestación, 

entendiendo ésta corno el establecimiento de un bosque 

en forma artificial, sobre terrenos en los que no ha 

existido vegetación arbórea • .. 
2- Que se implementen programas de refores.tación, .enten

diendo esto como el establecimiento de un bosque en 

forma natural o artificial en los terrenos en que la 

vegetación arbórea es insuficiente o ya no existe.En 

este último caso con la import.ació:n de se1¡1illas u o-

"* • • 
tras formas de reproducción. 

3- Actualizando las leyes que tienden a. su protección, 

creando conciencia en la ciudadania para la observaª 

cia y cumplimiento de las leyes. 

Existen tantas solucione s para los problemas que enfreª 

ta la flora en este medio, las cuales serán ampliadas en las 

conclusiones de este trabajo, ya que si hay bosques se mejo-
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ra el suelo, se conserva el agua, se protege la fauna y pro

duce ma dera que a su vez deriva importantes industrias, y 

por ende ocupación a todos los niveles, concluyendo entonces 

que ante esta problemática no queda otro camino si no prote

ger y aprovechar racionalmente lo poco que se tiene y desa

rrollar grandes masas boscosas (que es el recurso m~s ~con6-

mico para recuperar) a c.:J rto pla2:o,. con objetivos bien prec!_ 

sos en cuanto a uso> integrando la producci6n, la protecci6n 

y la recreaci6n. 

1.2. RECURSO "FAUNA'"• 

Fauna, dice el Diccionario Castellano PARVUS "Es el CO!! 

junto de animales que viven en un lugar determinado". De a

quí se parti~á ~ara analiz~r la realidad de la fauna en la 

7ona Oriental de El Salvador, desde el punto de. vista de la 

renovabilidad como recurso y desde luego el estudio de las 
t 

f 

norma~ tendientes a su reproducci6n, aprovechamiento y pro-

tección. 

Se ha analizado el bosque o flora como recurso natural 
"1W • 

renovable, y se llegó a la conclusión de que se encuentra al 

tamente degradada. En ese sentido se comprenderl fhcilmente, 

qu e tanto la flora como la fauna mantienen una marcada rela

ción, ya que la primera constituye el habitat en donde se 

desarrolla la segunda; entendiendo por habitat: el lugar fí 

sico en donde un organismo vive. 

Actualmente, seg6n comentarios, sean fstos escritos u 
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orales. se puede advertir que gran parte de la fauna, que ag 

tes deambulaba o existía en la ~ona en forma abundante, hoy 

se encuentran extinguidas, y otras especies de animales en

frentan el peligro de correr la misma suerte, ya que se en

cuentran a punto de extinguirse. 

Cuando se aplica el término renovabilidad a la fauna, 

tiene que hacerse desde un punt~ de vista limitado ya que 

se puede renovar siempre y cuando se cuente con el material 

gen~tico en un organtsmo vivo; pero qu~ sucede cuando el OK 

ganismo vivo,que produce el material genético desaparece,16-
" 

gicamente desaparece el material genético, y ·con ello el or-

ganismo vivo. Esto es lo que ha sucedido con muchas especies 

animales, las cual e s al ser llevadas al · borde de la extin-
' .. . 

ci6n desapareci6 la 6ltima pareja (hembra y macho), y asi 

las especies sólo existen en foto, por eso es que el término 

de •~renovable" y de "extinguirse" es muy relativo, y lo "re-, 

novable" es más aplicable a la flora que a la .fauna: y el 

término extinción, a la fauna. Sin embargo, la "conservación, 
• que es la ciencia que conf-<0ate la extinci6n y la €ontamina-

ción de los recursos con técnicas que involucran por supues 

to cultivos,entendiendo ~stos como medios artificiales; ta

les aseveraciones las hacen con buen criterio los sefiores 

,Jorge Salvador Flores y Vic tor Manuel Rosal es en su 11 bro 

curso ~undamental de Ecología. 

Como ejemplo se mencionan algunas de las espec~es que 
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han desaparecido y otros que están a punto de extinguirse: el 

guapote verde, masacuatas, lagartos, cocodrilos, garrobos, vi 

boras cascabel ,loras, urracas, tucanes,. gavilanes, Rey 7ope, 

tunco de monte, comadrejas, venados, tepexcuintle, monos de 

diferentes espec~es, armadillos, taltusa, pezote, oso hormi-

guero, guara s , et.e., las cuales soportaron la explotac;ón 

, desmedida causada por el hombre que ha ido desde la persecu-
. , 

la cion por caza, por Hobbi, la destrucción de la flora que 

cons tituye s u habitat, hasta el lan::,amiento en grandes magn!_ 

tudes de insecticidas. 

r omo se hizo constar al principio de es i e trabajo, es 

el Código Civil de mil ochocientos sesenta , especificamente 

en .el Libro II, · Capitulo IV, cuando reg~ia lo que es la Ocu-
' .. . 

pación, a partir del articulo 587, se ve ya l a preocupación 

del legislador po r norme.r en al guna medida los recursos nat,~ 

ral é~ renovables en lo que se refiere a la caza y pesca, y 

aunque la mayoria de los articulo le dan mAs importancia a 
. 

la adquisición que a la protección de tal recurso y varias 
• 

de esas di sposiciones en ~ actualidad s é ven co1npletamente 

de s fasadas, en su ~poca causaron de una forma bien determi

nante l a evoluci6n del Derecho Salvadorefio. 

No se ha rA el estudio de todos los artículos, sino los 

que atafien o se a cercan m~s a la protecci6n de los recursos 

na turales renovables en lo relativo a la fauna. 

El articulo 588 c. establece que "La caza y la pesca 



82 

son especies de ocupaci6n por los cuales s e adquiere el domi 

nio de los animales bravíos". 

El artículo 589 C. en su introducción define lo que son 

los animales bravíos o salvajes: "Se llaman animales bravíos 

o sa lvajes los que viven naturalmente libres e independien

tes del hombre, como las fieras y los peces". 

~l articulo 603 c. es el qu~ más tiende a proteger la 

fauna cua ndo e sta bl ece en el primer inciso: "En lo demás, el 

ejercicio de la caza . y la pesca estarl sujeta a las ordenan

zas especiales que sobre esta materia se dicten". Al anali-
1, 

zar este inciso, se llega a la conclusi6n de ~ar que se han 

extinguido o están a punto de extinguirse algunas especies 

que antes abundaban en la zona, la respUésta es obvia ya que 
• .. . 

tales ordenanzas especiales no llegaron an el momento en que . 

la fauna mis las necesitabat aparejado esto a que no se con

tab~~ con mecanismos de control adecuados, ni se establecie

ron temporadas de caza y pesca, por lo que ~sta qued6 a dis

po sición del hombre quien con su actitud siemp t e irracional 
• 

comenzaron a diezmar la :Fauna hasta deja:tla en le>s términos 

establecidos, es decir que se cuenta en la actualidad con~ 

na fauna empobrecidamente en lo que a las variedades de sus 

especies r~specta. 

En el segundo inciso del mismo articulo, que es el mAxi 

mo acercamiento al proteccionismo de la fauna al regular una 

prohi bici6n cuando dice: "No se podrA cazar o pescar sino en 
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temporadas y con armas y procederes que no estén prohibidos." 

Tal inciso no ha tenido ni nunca tuvo aplicaci6n en nuestra 

zona, ya que para comenzar como quedó establecido, nunca se 

han determinado tem.poradas de caza y pesca, las que se vuel

ven necesarias, principalmente en las ~pocas de aparejamien~ 

to, ovación o desarrollo de las especies, pues con el exter

minio de las madres, el exterminio de las especies es seguro 

a corto plazo; y en segundo lugar nunca se ha regulado cuá

les son las armas y procederes que no están prohibidas; de~ 

hi que la no observancia e tal disposición es que carece de 

fundamento pues en Derecho se dice que lo que
0

la ley no pro

hibe lo permite, por lo que en el medio no es extraño ver ca

zar palomas [:¡las blancas, patos o pichiches con escopetas de .. 
perdigones cuando ~stas se encuentran agrupadas, de las cua

les muchas huyen heridas a morir a otro lugar, en donde el 

hombf e, que es el máximo exterminador de la fauna no saca 

ningún provecho causando solamente el daño, ignorando la mag 

nitud de los resultados de su conducta que tanto daña el ecQ. 
• 

"11,,l • 

sistema. como tampoco es extrafio ver pescar en los lagos y 

rio s ,. con arte factos explosivos, principalmente dinamita en 

donde muchos de los peces no smn recuperados, yendo a parar 

al fondo del medio en que se encuentran, causando asi otro 

tremendo dafio a la fauna de la Zonat todo esto ante la cegu~ 

ra y sordera de los entes administrativos que en una u otra 

forma les pagan para que dediquen su tiempo a la protecci6n 



84 

de los recursos. 

Es de considerarse que con esos ejemplos se puede adve~ 

tir que con la sobre explotación de la fauna, la no renovabi 

lidad de tal recurso, la falta de protección de los mismos, 

el hombre ha logrado con esa conducta irracional extinguir o 

tener a punto de extinción a varias especies que en un tiem

po adornaban y formaban parte del paisaje de la 7ona Orien

tal de El Salvador, y que de haberse aprovechado la fauna en 

forma racional, aún contaríamos con . tales e species que ven

drian a contribuir en la actualidad a solucionar el problema 
" 

alimenticio que tanta falta le hace principalmente a las clª-

ses desposeídas económicamente hablando. 

Pero el hombre no solamente destrutá la fauna para sa-.. 
' . 

ciar sus necesidades alimenticias o sea su hambre, sino que 

sus deseos destructivos han ido más allá de lo nece$ario, lo 

que l p diferencia de los animales irracionales que matan o

tras especies pero s6lo lo necesario para saciar su hambre o 

sea sus necesidades de supervivencia, por lo qu·e ha quedado 
• 

demostrado mediante estudios que un anima jamás •mata más de 

lo que verdaderamente necesita. 

En el ordenamiento penal salvadorefio se encuentran dis

posiciones que tienden a proteger la fauna tal como lo que 

establece el articulo 345 Pn. "El que sin la debida autorizª

ción o sin observar las prescripciones legales, explotare 

con fines comerciales, la riqueza piscicola del mar territo-
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rial será sancionado con prisi6n de seis meses a dos afios.-

Si la explotaci6n se realizare por extranjero que no tuviese 

concesión para tal efecto. la sanción será de dos a cinco a

ños.--La pesca en ríos o lagos nacionales será de dos a cin

co años.--La pesca en ríos o lagos nacionales sin observar 

las prescripciones legales o usando materiales explosivos y 

sustancias tóxicas que puedan ca~sar la destrucción de la ri 

queza piscicola del lugar, será sancionadd con veinte a 

treinta días multa". · Al analizar ta+ disposición, se ve que 

ella no viene a solucion r la problemática que enfrenta la 

fauna en la 7ona Oriental, primero porque 1~ protección se 

le brinda únicamente a la riqueza piscicola olvidándose de 

otras especies que también necesitan protecci6n de carácter .. 
• . 

urgente, desde luego esto tiene una respuesta 16gica, ya que 

los que explotan este tipo de riquezas son las mismas clases 

podé~osas económica y políticamente en El Salvador, y desde 

luego, no quieren compartir el ingreso de divisas que única

mente incrementan sus fortunas Para comprendei esto basta 
• 

con ver únicamente la sané ón, (seis mesés a dos afios); pero 

tambiin en este inciso se encuentra la otra cara de la mone

da, ya que como medida de carActer m~s político que de bene

ficio, se permiti6 la pesca artesanal, la que se aprovecho 

de los recurso marinos aún dentro de las doce millas que au~ 

que sea en papel le estA vedada a la pesca industrial~ lo 

cual causa mucho dafio ya que por ejemplo el camarón busca 
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las orillas del mar en su periodo de ovaci6n por lo que geng 

ralmente la pesca artesanal sólo obtiene madres con lo que 

al destruirlas le causan grave daño a la fauna marina y por 

ende a la economía de la Zona. 

Al ver la sanci6n impuesta al extranjero que explote la 

riqueza piscícola sin la concesi6n respectiva (dos a cincoª 

ños), cabe deducir que ello viene a robustecer la tesi; apl~ 

cada al primBr inciso. 

Más sin embargo, el articulo en referencia en su último 
. 

inciso contiene daños mayores a la fauna piscicola como a o-

" tros recursos (agua, flora, suelo) al emplea~ materiales ex-

plosivos o sustancias t:6xicas para la pesca, pero como en e

sos medios (ríos o lagos) no se mueven grandes intereses la 
' pena es de días' multa, treinta dias para ser más concretos, 

de ahi como queda establecido,, que tal di sposici6n no pasa 

de spr una norma más en el ordenamiento jurídico penal salvª 
' 

doreño. 

Vás adelante. en la Secci6n Cuarta, y a partir del arti 

culo 353 hasta el 355 Pn ,,¡3 e regula lo r~la ti vo p! las enfer

medades en la flora y la fauna, lo cual no merece ni siquie

ra comentarlo, pues desde que dicho código éntr6 en vigencia 

hasta la actualidad no se ha presentado un caso de esa natu

raleza, lo que las vuelve prácticamente en normas utópicas y 

las enfermedades, tanto de la flora como de la fauna, única

mente sirven para que los propietarios de dichos recursos o~ 
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tengan grandes financiamientos, supuestamente para combatir 

las plagas en la vegetaci6n y las enfermedades en la fauna, 

dineros qu.e una vez obtenidos, tienen otro destino, pues no 

se cuenta con una supervisión efectiva,., sin importarles la 

expansión de plagas y enfermedades, que de declararles una 

guerra sin cuartel ya hace mucho tiempo se hubieran erradi

cado de la iona~ y ya no habría necesidad de estar regulan

do tales situaciones cuando de antemano se sabe que no se 

les va a dar cumplimiento u observan~ia, y dedicar mejor e

se tiempo a procurar medi~as realmente efectivas que tien-
. 

dan a proteger la fauna de la zona Oriental de El Salvador. 

l. .3. I~ECURSO "SUELO". 

La palab'I'a suelo, según el Ing. Miguel Angel Rico, cu .. . 
ya aportación se encuentra en el libro "Geograf~a de FJ. Sa!_ 

va.dor", publicado por el Ministerio de Cultura y Comunica-
' f 

cione , en 1986, cuando manifiesta que dicha palabra hace 
. 

referencia a la superficie de la tierra o a la cápa delgada 

de la superficie del planeta, compuesta de cuerpos. natura-
• .. 

les en donde se desarrollan las plantas terrestres y en e

lla obtienen su alimentación. 

Qdum (1972) define el suelo como el resultado neto de 

la acción del clima y los organismos, especialmente de la 

vegetaci6n, sobre el material materno de la superficie de 

la tierra; es decir que éste se forma por la acción que tan 

to el clima como los organismos, realizan sobre la roca ma-
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dre que compone el planeta. 

Puede decirse que el suelo es la parte d.e la tierra en 

donde hay posibilidades de que se desarrolle vida~ el suelo 

que se observa superficialmente nos parece estático, más 

sin embargo, es muy dinámico, y en §1 se desarrollan unas~ 

rie de cambios químicos, físicos y biológicos, que moqifi~ 

can y transforman la roca pura en materiales primariost se

cundarios y productos de transformación que vienen a ser al 

final los elementos 'que componen el suelo. 

Bn un perfil del s u.ele,, o sea en un corte vertical, . 
bien sea en un pa redón o en un foso reci~n cavado, se puede 

a preciar que en estos cortest el suelo se compone de unas 

ca pas que a . menudo difieren de color, espesor, estructura-.. 
ción o textura que se prolongan hasta descanzar en profund!_ 

dad en la roca madre, que puede ser pura o sólida, fragmen-
f , 

tad~ o descompuesta,. a cada una de ~stas capas se les llama 

horizontes y a la sucesión de horizontes del ~uelo de arri

ba hacia abajo,. se le llama perfil, y ha sido en. gran parte 
-* • • 

según el es tado de desarrollo, composición o urigen de di-

chos horizontes como se puede analizar o ca~alogar suelos 

diferentes; si estas capas tienen características particul~ 

res que pueden identificar un suelo determinado, se les da 

el nombre de horizontes diagn6sticos; entre estos horizon

tes encontramos el "A" o el suelo superior, "B" y "C". 

Sl horizonte "A" está compuesto de los cuerpos de plag_ 
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tas y animales que estin siendo reducidos a material orgini

co finamente dividido por el proceso de humificac:i6n. Este 

horizonte es rico en materia orgánica ya que en él está depQ 

sitado todo lo que va muriendo de la comunidad vegetal y ani 

mal, así como los desechos que expulsa la fauna; en la zona 

Oriental de El ,Salvador este horizonte se encuentra sumamen

te degradado y en ale;unas pa.rte~. ha desaparecido en su tota

lidad, ya que al ser talado los bosques y selva sin haber tQ 

mado ninguna precauc;L6n ecol6gica, ha sido lavado y deposit§,, 

do en el mar. 

El horizomite "B" es el que recibe la materia orgánica 

que lo s desintegradores han descompuesto en el horizonte "A", 

transformándolos en sustancias inorg&nicas, por lo que se le 
~ 

llama suelo min'eral, por la acci6n de los desintegradores en 

el horizonte "A", los elementos vuelven a estar disponibles 

para. las raices de las plantas, ya que estando mineraliza-, 

dos, bajan del horizonte "A" al "B" por lixiv~dación, es de

cir, por acción del agua que penetra del horizonte "A" al de 
• 

abajo "B". • • 

El horizonte "C" es el material materno mas o menos in

tacto, esta materia puede representar la materia expulsada 

en una erupci6n volclnica que pudo haber sido depositada por 

gravedad, pasando del horizonte "B" al "C", o bien puede ha

ber sido transportada por el agua. 

como principales agent.es formadores de suelos, se han 
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considerado a la roca madre, al clima, los organismos, la tQ 

pografia, el tiempo, y aún al propio hombre; es indudable 

que estos actúan conjuntamente, pero a veces unos con mayor 

intensidad que otros y frecuentemente reflejando las carac

terísticas propias de los que tuvieron mayor intervenci6n,en 

condiciones determinadas. 

La actividad biológica de los macro y micro organismos 

es muy activa. En muchos casos, la vegetaci6n ha influido 

por si sola y de cierta manera en 1~ fo~naci6n de determinª

dos suelos, como lo son ROr ej.emplo los de la pradera; pero 

su mayor a1Jorte puede considerarse en la acum·u1aci6n de e

nergía mediante la fotosíntesis que activa la acci6n de los 

microorganis1os en la transformaci6n de los detritus orgini-.. 
casen humus, que es la fracción más activa del suelo. La 

fauna se puede considerar con menor injerencia directa en la 

formá ción de suelos; pero en determinados ca sos,, la obra de 

las lombrices de tierra,. termitas y roedores qt1e acarrean mª

teriales superficiales hasta sus cuevas profundas, bajo la 
• 

superficie modifi.can las c~ ndiciones tex t urales y estructurª-

les de esos suelos.Asimismo la actividad humana ha modifi

cado enormemente la actividad de los factores formadores y a 

su acci6n perturbadora se le ha considerado como otro factor 

en la morfologia de los suelos. 

El perfil del suelo que se ha mencionado anteriormente, 

difi ere de una zona climática y/o de topografía altar así 

por ejemplo un suelo de una zona fria,. difiere al de una ZQ. 
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na cálida; el de una montaña, al de un valle; así el suelo 

del volcán Cbaparrastique de San Miguel, difiere al de la 

zona volcánica de la Cordillera de Tecapa de Usulután, es

pecíficamente en las zonas de Berlín y Alegría,. también am, 

bas zonas difieren con el suelo de la planicie costera.Tam, 

bién el suelo varia por el tipo de vegetaci6n que lo cubre, 

así el suelo que está bajo un bosque de pinos, al que está 

bajo un manglar; a la capacidad del suelo de permitir que 

un cultivo se desarr~lle mejor que en otro, se le llama vg_ 

cación del suelo; esto según el curso fundamental de ecolg_ .. 
gia, en el que además se establece que el t~~mino es más 

amplio si se estudia desde el punto de vista de la energia 

o de la producci6n de minerales; por ejemplo en la 7ona O-
.. 

riental son sue~os con vocaci6n mineral los que se encuen-

tran en la zona de Morazán, específicament.e los ubicados 

en 1p jurisdicción de El Divisadero y los demás o sea los 

del interior y los de las costas~ tienen voca~ión agrícola 

para el cultivo del maíz, caña de azúcar, café algod6n, etc. 

de aquí la importancia d , análisis de l0s suelo~• ya que la 

7ona oriental es eminentemente conformada por suelos con VQ. 

caci6n agrícola y de dicho rubro depende o significa la ba

se econ6mica para su desarrollo. 

J,as mayores o mejores producciones se obtienen con la 

utilización de semillas mejoradas, buenas pr~cticas agríco

las y sobre todo con una fertilizaci6n adecua da, basindose 
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ésta en el análisis quimico y físico de los suelos, ya que 

cada suelo es una. unidad diferente,. con características prQ. 

pias por lo que no se pueden hacer recomendaciones de tipo 

general, tanto por región como por cultivo, asi de esa man_§, 

ra por l a dinámica del suelo a su producción y extracción 

de nutrientes se necesita analizar los suelos por lo m~nos 

una vez al año. El análisis del suelo permite: determinar 

el estado actual de fertilidad de los suelos, completar la 

inforrnación básica pára efectuar la . recomendación de ferti

lizantes de diferentes c\(Ltivos, utilizar los resultados de 

los an[üisis para la elaboración de mapas guias de la fert;i_ 

lidad de loa suelos de la 7ona, y por ende del pais, prepa

rar cuadros ~stadí s ticos de la 7ona, del estado del fósforo, .. 
pota sio por medio de registros mensuales del nftmero de mue§ 

tras recibidas. 
f 

\ Despué s de conceptuar el suelo, su morfología, sus a-

gentes form adores y análisis. nos dedicaremos a exponer . 
cuál es le. realidad de este importante recurso natural renQ. 

• 
"t.), • "i. vable, que como se ha dejaao expresado guarda es~recha relª 

ci6n con lo s demAs recursos; es decir• que gen~ricamente hª 

blando todos los recursos naturales renovables estAn liga

dos entre s1, y la subsistencia de uno depende de los otros 

y viceversa. 

El suelo como recurso natural renovable en la 7ona O

riental de El Salvador, está seriamente erosionado; enten-
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diendo por erosi6n: la remoci6n de las capas superiores del 

suelo, bien sea por el viento, agua u otras causas naturales 

o artificiales; al grado de que su capacidad de producci6n 

requiere refuerzos crecientes cada vez más de fertilizantes 

quimico s para mantener los mínimos de rendimi entos actuales; 

pero sobre todo y con una visi6n futurista, se comprende de 

que de continuar explotando el s~elo en forma irracional tal 

como se ha hecho y se hace en la actualidad, agregando de 

que no se cuenta con . reservas y que la poblaci6n se veri a~ 

mentada notablemente, el daño que se producirá, no seri so-
" 

lamente relativo a la producción agrícola, sino que el arra2 

tre de ese suelo desprendido de las tierras, viene por los 

ríos a depo s itarlos a los embalses hidroeléctricos en can ti-
.. 

dades catastr6ficas de ton~ladas que disminuyen rápidamente 

los volúmenes de captaci6n de agua y por lo tanto el poten

ci al•. de producción de energía eléctrica. Cada año en la estª . 
ción lluviosa el Río Lempa lleva a los embalse s y al mar, a

proximadamente 21.000.000 de metros c6bicos de "suelo que jª 
• más regresará a su lugar 'Eice origen; por J.to que según el Ing. 

Ro berta Figueroa Díaz ,, afirma "que la tierra al perder el 

bo s que y la cobertura vegetal han perdido el suelo y la ca

si totalidad de la capacidad de retenci6n del agua, por lo 

que en el campo de la agricultura se avecinan serias limitª 

cienes para la producción. 

En la ~ona Oriental de Fl Salvador, por su alta densidad 
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poblacional, induce a una fuerte presión sobre la tierra di§ 

ponible para las faenas agrícolas o agropecuarias, acarrean

do por consiguiente un desequilibrio en la utilización de 

las tierras de cultivo o a los sistemas agricolas utilizados, 

provocando asila deterioración de tales tierras por la ero

sión, disminuyendo su capacidad de ·producción y en consecuen 

cia las &reas de producción agrícola. Este proceso erosivo 

ha aumentado sistem~ticamente desde los tiempos en que se i~ 

trodujo el sistema de cultivos limpios o de hileras, al no 
.. 

obs ervarse ninguna medida de protección de l~s tierras en B§ 

te tipo de explotación. 

Dentro de lo s paisajes naturales, ia erosión ha tenido 
.. 

grandes y di fetentes grados de intensidad a causa de los fa~ 

tares siguientes: condiciones del suelo, grados de pendien~ 

te,, •• naturaleza de la roca madre, clase de vegetación o a u seg 

cia de ~sta, y el manejo inadecuado del suelo . por el hombre, 

s i endo esto s 6ltimos dos factores los que mis aa han acelera 

do , ha ciéndose sentir más .J_ os efectos de. la ero ~f 6n en las 

pl a nicie s co s teras y las de pie de monte, debido a las pro

nunciada s pendientes y a que muchas de esas tierras se utili 

zan para cultivos limpios o de hileras, por lo que se desfo 

re s t a ron grandes extenciones de bosques. 

El fuego es un componente de la naturaleza que ha incidi 

do de gran manera en la evoluci6n y desarrollo del hombre, p~ 

ro el fuego también ha repercutido en la ecología y en la a-
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gricultura, tanto en forma natural como por ejemplo los rayos 

que provocan incendios forestales destruyendo así grandes ex

tensiones de bosque y selva; como en forma artificial sea és

ta intencional o provocada. El fuego es usado por el hombre 

según él en forn¡a "controlada." para eliminar residuos, a esto 

se le conoce por quema, pero en ambos casos es dafiino ya que 

empobrecen el suelo. 

En la 7ona Oriental la quema es una prictica generalizª 

da dentro de la agriqultura con la cual después de eliminar 

el rastrojo que es su principal objetivo, también eliminan 
" la microfauna y la microflora del suelot por ~o que se pier-

den ciertos componentes debido al calentamiento del suelo, 

también en dichas quemas evaporan el agua que posee el suelo, 
" 

aparte de la qu~ es evaporAda por los rayos del sol; en sin-

tesis las quemas lo que producen es desde el empobrecimiento 

del ~uelo hasta su contaminaoi6n debido a los residuos que se 

acumulan en virtud de la combusti6n. 

Otra de las prácticas usadas en el medio y. que también 

• empobrecen al suelo es el- so inadecuado •de sustancias quí-

micas como insecticidas usados sin ning6n control, ya que con 

taminan en altos porcentajes a los otros recursos como el a

gua, la flora y la fauna que son los que enriquecen los sue

los que en un tiempo gozaban de una gran vocación forestal. 

Por todo lo anterior se puede decir que el suelo se en

cuentra en un estado alarmant.e de degradación. Desde el pun-
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to de vista físico como por ejemplo los suelos altos del De

partamento de ~orazAn, la parte norte del Departamento de 

san Miguel ( C:iudad Barrios), la pa.rte su,r del Departamento 

de T,a Uni6n ( Conchagua) et.e., en sin tesis los suelos que se 

encuentran enronas con pendientes pronunciadas, lo que oca

siona una erosi6n acelerada, disminuyendo la capa arable en 

donde se van muchos minerales qu~ tienen una gran acci6n fi 

sica en el metabolismo de las especies vegetales. 

Desde el punto de vista biológico ya que se destruyen 

o se disminuye la acci6n~icrobiana lo cual tambi~n deja el 

suelo empobrecido. 

Desde el punto de vista quimico ya que cuando se degrª 

dan los suel~s, se pierden grandes cantidades de sales ruin~ .. . 
ral~s que son constituyentes importantes para las plantas. 

Por lo que con la pérdida de la capa arable, el suelo 
• f 

está en constante deterioro, sin que se hagan o se elaboren 

programas adecuados por restablecerlos; no se necesita ir 

muy lejos para la comprobación de la triste reali~ad enfocª 
"* • • 

da; a escasos kilómetros de la ciudad de San Miguel se en-

cuentra un lugar donde se pierde la vista con la contempla

ci6n del Valle del Jiboa, el cual es conocido como Las Pla

citas, que antes era un bello paisaje natural, posteriorme~ 

te convertido en un centro de recreación; pero no se toma

ron en, cuenta las técnicas cuando se comenzó a cultivar en 

gran escala el café, lo que origin6 una erosión excesiva, 
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por lo que hoy ese lugar paradisíaco ha quedado reducido a 

grandes grietas producidas por el de slave de la superficie 

del suelo, y de no tomarse las ms didas necesa rias de ·manera 

urgente, quedará la roca viva , lo que no permitirá posihil;i, 

da des de qu e se desarrolle vida, ante la mirada "ciega." de 

los entes a dmini s trativos que ven con indiferencia, negli

genc i a e ignorancia~ como los recursos naturales renovables 

se encu entra n en un ·estado agónico a un paso de su "muert.e" 

sin que se tomen l a s medi das necesa rias para su conservación 

e incremento . por lo que en lo sucesivo se hará un estudio 

del cue r po l egal ( s i es que existe), que tienda a proteger, 

conse rvar e ~ ncrementar los suelos diezmados con los que con 
' 

t a mo s pa r a ver si todavía es posible, convertirlos en tie

r r a s f~ r til es con una verdadera voca ci6n forestal, en donde 
f • se encuentra la ba s e de subsi s tencia de las mayorías es de-

cir, la clase desposeida. 

De s de el punto de vista ecológico~ no e xist~ una legig -~ . . 
l a ci6n e specifica que regule al recurso na tural renovable 

SUELO, 0nica mente cinco cuerpos legales se ~efieren a ~l,en 

una forma muy superficial. 

No se ha legi slado en Areas rela tivas a las desertifi

caciones,salinifica ci6n y esteriJ~z a ción de lo s suelos, ta~ 

poc o sobre análisis y prevención de la contaminaci6n del 

suelo en pro de su rehabilitaci6n. 

Po r lo anterior podemos advertir que lo s legisladores 
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no se han preocupado por proteger este recurso tan importan

te, pues como ya se ha sefialado, ~ste es el que permite que 

se desarrollen organismos vivos. 

Dentro de los cuerpos legales que se refieren a ~l, se 

encuentra en primer lugar lo establecido en la Carta Magna 

en su artículo 105, cuando establece que "El Estado reconoce, 

fomenta y garantiza el derecho d~ propiedad privada sobre la 

tierra rústica ••. etc.", pero tal disposición sólo se refiere 

a ella pero en t~rminos de apropiaci6n. La Ley Forestal, en 

su a rtículo 1, al hablar de su objeto, dice que es el manejo 
" 

racional de las tierras forestales, aplicand~ sus disposici~ 

nes a todas ellas, cualesqui~ra que sea su r~gimen de propi~ 

dad; desde luego tal disposici6n o reguláci6n carece de fun-.. 
damento ya que ia percepci6n objetiva demuestra que existe 

cierto tipo de contradicci6n, porque primeramente tal arti

cu.lo 'f se refiere al aprovechamiento y manejo racional de los . 
bosques y tierras forestal es pero "nacional es" . y después CQ. 

mo para rectificar el error le aplica las dispósiciones a t~ 
• 

dos los terrenos, cualqui~~a que sea su régimen de propiedad, 

"salvo los casos que expresamente exceptúe, siendo estas las 

que más abundan y en donde predomina el abuso de el ejerci

cio del derecho sobre los suelos de vocación forestal, pri!!_ 

cipalmente por las clases econ6micamente poderosas> porque 

son los 6nicos que pueden descuajar grandes extensiones de 

tierras pera decticarlas a ciertos tipos de cultivos, dejando 
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de esa manera el suelo desprotegido, lo que permite su rápida 

y creciente erosi6n, perdiendo asi su voaci6n forestal; de e§ 

ta segunda regulaci6n del suelo se puede concluir que tal 

cuerpo legal no vino a servir para la efectiva regulación de 

la conservación, mejoramiento,. restauraci6n y acrecentamiento 

del suelo. 

otro cuerpo legal que regula el recurso natural renova

ble suelo, es la Ley de Avenamiento y Riego, al establecer en 

su articulo 1, que tal ley tiene co~o fin incrementar la pro

ducci6n y la productivid<-\.d agropecuaria, mediante la utiliza

ci6n raciona l de los recursos suelo y agua ••• ~tc., por lo que 

a tal disposición también le es aplicable el análisis ante-

rior. .. 
También hace referencia a la tierra la Ley del Instituto 

Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en lo que a su 

dist~1buci6n se refiere,. a la cual el 6nico comentario que 

quizá valdría la pena hacerle, es de que a dicha Ley, revisi~ 
. 

n es de 6ltimo minuto le quitaron la posibilidad de ayudar a 
• 

muchos agricultores humil es ya que el po•co impaé to de tal 

Ley, resulta principalmente de su aplicaci6n débil mAs que 

por deficiencias legales. 

Hacen referencia al suelo otras leyes,. como el C6digo 

de ~{inería,. en cuanto a no arrojar re siduos minerales a te

rrenos; asi como tambi~n la Ley Complementaria de Minería en 

la obligación que les impone a los Comisionados de Minas, de 
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que deben velar por la conservaci6n de los suelos. Como se ve, 

todas las regulaciones no profundizan en la regulaci6n de es

te importante recurso,, por lo que una Ley especifica de con

servaci6n de suelos ayudaría a la aplicaci6n de medidas con

servacionistas y se podría incluir dentro de una Ley de medio 

ambiente más general. 

1.4. RECURSO "AGUA". 

Ant e s de exponer la realidad de este recurso natural re

nova ble en l a 7ona Oriental de El Salvador, se hará la respe~ 

tiva concep tualización, ijivi s iones y cons ideraciones de tan 

importante recurso, para que a partir de tales antecedentes 

el lector c'?mprenda con mayor facilidad las circunstancias en 

que se ene uen t i:an las agua.s en la 7ona de referencia. 

Guiller~o Cabanellas, en su Dicciona r~o E~ciclopidico de 

r erecho Usua l dic e : "AGUA. Por exacta y elegante , transcribi-
• ~ 

mos I a definici6n acadfmica, aunque no haya un solo mortal 
. 

que de s cono zca e s te elemento: cuerpo formado por la combina-

ción de un volumen de oxigeno y dos de hidrógeno,. liquido, t 
•M t • 

nodoro, insípido, en pequeña cantidad incoloro y verdoso en 

grandes masas, que refracta la luz, disuelve muchas sustan

cia s , se solidifica por el frio~ se evapora por el calor y, 

mls o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los rios y 

los mares". 

Las aguas pueden ser: 

a) De dominio público, que pueden ser aguas corrientes 
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de uso importante (ríos, arroyos) y las durmientes 

de vasta extensión (lagunas y lagos). 

b) De dominio privado, cuyos limites se encuentran dog 

de nacen. 

El agua constituye un elemento suigeneris a los hom

bres estudiosos de la naturalezat pues desde la antiguedad 

observaron que el agua cae,se infiltra en la tierra,. se ev~ 
. 

pora,. se transpira de la vegetación; fluye por los rios a 

los mares y de estqs vuelve a evaporarse, formando nubes de 

arrastradas por el viento caen en la tierra. He ahi, que el 
" agua nunca está en un mismo lugar, y a este - fenómeno se le 

conoce como " Ciclo Hidrológico". El agua a su paso sobre la 

tierra constituye un elemento primordi-a.1 del medio ambiente, 

el paisaje y fundamentalmente, para usos recreativos a la 

vez de que sirve de base a ±numerables formas "de vida que 

"shlponen" una riqueza ecológica. 
4. 
' 

~espués de las consideraciones anterior~st se hará re

ferencia a la realidad de este recurso natural renovable en 

• la 7 ona Oriental de El Sª-l vador. Tres son los t íos más im-

portantes que forman la cuenca hidrogrAfíca en la 7ona de 

referencia, ellos . son: El Lempa, El Gr~nde de San Miguel, y 

el Goascor&n, de los cuales partiremos afirmando que los 

que antes fueron ríos caudalosos y carentes de altos indi

ces de contaminaci6n,ahora se ven normados al grado de que 

en el verano parecen alveos secos o rios de piedra y de arQ 
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na que s6lo llevan agua de escorrentía en invierno,, desde 1 ug 

go esto está vinculado con la depredaci6n de otros recursos 

como la desforestaci6n, lo que provoca la erosión de los sue

los, lo que socava el cauce normal de los rios reduciendo de 

esa manera sus niveles y ampliando en piedra y arena sus ribg 

ras, lo que no permite que se desarrolle a plenitud el cielo 

hidrol6gico al que se ha hecho referencia. 

Otra dura realidad que tiene que aceptarse, que ha sido 

uno de l os detractor:es quizá más nocivo tanto para el hombre, 

para la fauna cuyo habitat es el aguar asi como para el rie-
" 

go de terrenos con las mismas, es e1 uso de smedido e incon-

trolado de pesticidas y los desechos industriales cuyo dest~ 

no s on l a s aguas; lo que ha contaminado ·de gran manera los 

rios, volviend~ asi aguas 'intttilizables que equivale prácti

camente a no tener nada. 

', Las aguas en la 7ona se encuentran contaminadas, sedi-, 

ment[1. das ,, se han destruido sus márgenes que mlJ.chas veces prg_ 

voca n e l cambio de cauces e inundaciones, al grado de que 

• han perd:Ldo su esta do de . ;piureza iniciéü ,. asi corno su transpª-

rencia en las que deben estar exentas de ma terias nocivas y 
. 

de microorganismos peligrosos, por lo que cualquier alterna-

tiva química de las aguas implica contamina ci6n; asi, todaª

quella alteraci6n de las aguas en los t~rminos ant e s expresª

dos debe de entenderse como contaminaci6n. 

No se cuenta en la actualidad con un estudio que refle-
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je el estado coyuntu~al del grado de contaminaci6ft de las a

guas que corren por la cuenca hidrogr!fica de la 7ona Orien

tal; pero sin temor a equivocarse, ~stas contienen altos in

dices de contaminaci6n, principalmente las del Río Grande de 

San Miguel; de s de luego esto no se debe a la ausencia de un 

marco legal> más bien se debe a la ausencia gubernamental, 

aunque seg6n la ley o legislaci6Q vigente existen varios or

ganismos responsablesi agregando a esto la escaza o nula corr 

ciencia social del conglomerado al ~roblema que enfrentan. 

El desarrollo urbano" de la ciudad de ,San JVíiguel y sus 

alrededores, en donde algunas de sus colonias" o asentamien

tos llegan hasta las riberas del Rio Grande, producen gran

des cantidades de desechos que tienen cci~o destino tales a-.. .. . 
guas, aumentado este problema con el incremento de la activ~ 

dad industrial~ cuy a s desperdicios, sean restos quimicos, or 

gánj_Dos e inorgánicos, basura, etc. hacen que estas aguas p~ 
' 

ligren o se reviertan contra la salud de la mi~ma comunidad 

que las está contaminando, dándose asi aquel vi~ jo adagio de 
• 

que el hombre es el enemig del hombre. • • 

En cuanto al Río Lempa que por su magno caudal se desa

rrolla en el la casi totalidad de la industria hidroel~ctri

ca, le ha pe rmitido mantener en gran parte el estado natural 

de su caudal y un grado sostenido de contaminación, pero se 

vuelve imperativo volver hacer notar la ausencia de los en

tes gubernamentales y en el caso concreto la Compafiia Hidro-

eléctrica del Río Lempa (CEL), que es la única instituci6n 
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rectora de esta industria, no ha cumplido con las normas que 

le impone la ley para mantener su caudal, asi como su bajo 

grado de contaminación; al no adoptar tales medidas como es 

reforestar sus riberas, dragar su cauce y sus embalses, lo 

que ha provocado que en la actualidad la energía se encuen

tre racion~da es decir que no se cuenta con ella de manera 

permanente y lo cual mo puede séilo atribuírsele a los malos 

inviernos, sino a la falta de practicidad de los programas 

a los cuales se ha hecho referencia anteriormente, volviénd~ 

se así más sombrío el pa¿iorama y el futuro de la 7,ona Orien

tal de El Salvador. 

En lo que respeata al GoascorAn se puede Afirmar con to 

da entereza, de que es el río que más h~ conservado su esta-
' .. . 

do natural; es decir que es el menos contaminado y el que ha 

mantenido en forma regular su caudal, esto desde luego se dg_ 

be , que su dominio es de car&cter internacional (limítrofe 

con Honduras) y que se encuentra en una zona ampliamente re

forestada, tanto por la zona boscosa del nort~ de la ~ona O-
• 

riental como por las zon~~ boscosas de Hbnduras y en donde 

la poblaci6n no se encuentra concentrada en gran escala en 

sus alrededores. 

Existen tambi~n en la 7ona Oriental~ otros riachuelos 

los cuales son de menor importancia y en los que no se ejer_ 

ce ninguna presi6n, ya que en ellos no se botan desechos ni 

se explotan industrialmente, lo que les permite mantener ba 
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jos indices de contaminaci6n, teniendo como finico problema 

las talas de los ~rboles de sus riberas que algunos casos 

diezman sus caudales. 

En cuanto a las aguas durmientes, tenemos como princi 

pales la Laguna de Olomega y la del Jocotal de las que de 

acuerdo a estud:ios realizados en ellas,. han demostrado que 

el mayor problema que enfrenta~ es la proli~eraci6n de la 

planta conocida como Ninfa de Agua o Jacinto de Agua, la 

que dexoxigena sus Bguas, repercutiendo en las especies Pi 

sicolas que en ella moran • .. 
. 

Foy se harA referencia al agua de consnmo, que es un 

elemento vital y sin el cua~ la vida seria imposible, sin 

la cual la vida no hubiera evolucionado·. La historia del .. .. . 
mismo hombre est~ ligado a los cuerpos de agua, se ve que 

casi no hay actividad en la que el agua no intervenga, taa 

to •~ nivel fisiológico como con las actividades del hombre; 

esto ha contribuido a que sea usada al máximo; sin embargo 

al ver que el agua aparecía por doquier el hofubre poco se 
• 

preocup6 de protegerla 'J' tui darla y asi ~. la ha on ta.minado 

con todo tipo de contaminante, no ha protegido las cuencas 

hidrogrlficas de nuestra 7ona Oriental, y en general del 

país y del mundo entero, muchas fuentes de agua al crecer 

la poblaci6n se han escaseado, al grado que hoy en dia por 

estos fact ores la escasez de agua es grande, a via de ejem 

plo se toma la ciudad de San t'iguel en la que gran cantidad 
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de habitantes no reciben el precioso liquido, conformándose 

con tener las instalaciones, es decir cañerías y chorros o 

grifos, pero eso si los recibos de cobro son puntuales, y 

las autoridades sin tomar ninguna alternativa que tienda a 

proteger este recurso que cada vez se vuelve más escaso y 

en el que se tendri que plantear un vasto programa de uso 

y conservación. 

se dijo que existe el marco legal rara proteger el r~ 

curso natural renovable agua, pero que su inaplicabilidad 

es escasa o ca.si nula, por part.e de los entes gubernamentª 
" les; si bien es cierto de que hasta la fecha ~o se ha pro-

mulgado una Ley neneral de Aguas, veinticuatro cuerpos legª 

les en forma dispersa se refieren a ella,entre las que se 
' 

pueden c:i tar: La Consti tuci6n Poli ti.ca de El Salvador, cuan_ 

do se refiere al Orden Econ6mico, específicamente en su ar

ticuJ.o 101 establece: "El Estado promoverá el desarrollo e-. 
conómico y social mediante el incremento de 1~ producci6n, 

la productividad y la racional utilizaci6n de los recursos 

" • • • • • • • 
Tambi~n el C6digo Penal se ocupa del agua; normalmente 

reprimen la contaminaci6n de las aguas con destino de abas

tecimiento de poblaciones y de las aguas en general; asi se 

tienen algunos artículos relativos al tema, tales como: Art. 

345 Inc. 3o. ''La pesca en ríos o la.gos nacionales sin obser. 

var las prescripciones legales o usando materiales explosi-
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vos y sustancias t6xicas que puedan causar la destrucci6n de 

la riqueza pisicola del lugar, será sancionado con veinte a 

treinta dias multa". Art. 295. "El que envenenare, contamina 

re, adulterare o corrompiere, de modo peligroso para lasa

lud, aguas o sustancias alimenticias o medicinales o de otra 

naturaleza. destinadas al uso p6blico, será sancionado con 

pri si6n de uno a seis años'' .. 

En el C6digo Civil se encuentran disposiciones relati

vas al agua, aunque · ~stas se refieren m§s que para adquirí~ 
• 

las que para protegerla~,, así se tiene: En el Titulo III 

del Libro II, al regular los Bienes Nacionares, el articulo 

576 dice: "Los ríos y todas <las aguas que corren por cautes 

naturales,, son bienes nacionales de uso .público". El Art • .. 
' . 

584 dice: •q¡o se podrán sacar canales de los ríos para nin-

g6n objeto industrial o dom§stico sino con arreglo a las 1~ 

y es\ u ordena.nza.s re spectivas". El Art. 837 dice: "El uso de 

las aguas que corren por entre dos heredades corresponden 

en común a los dos riberanos". El Art. 838 di.c e: "Las aguas 
• 

que corren por un cauce a ' tificial construido a• expensa aj~ 

na pertenecen exclusivamente al que con los requisitos legª 

les haya construido el cauce" .. 

Existe una ley que es casi una ley de aguas y ~sta es 

la Ley de Piego y Avenamiento, que norma muchas institucio

nes del derecho de aguas pero · enfocadas siempre hacia el 

riego; con todo ha producido transformaciones substanciales 
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en cuanto al dominio y derecho de aprovechamiento de todas 

las a guas. Ta mbi~n hay normas relativas a las aguas en la 

Tey Agraria de 1941, en la Ley de Servicios El~ctricos de 

1935, y demAs cuerpos legales que serAn expuestos en el a

partado de la legislaci6n vigente. 

c omo ha queda do demostrado, el marco l egal para 1~ pr~ 

tecci6n del recur so natural renovable agua, existe, pero la 

despl i c encia de lo s entes administrativos en cuanto a su a

plica bilidad, ha n permitido que tal ~ecurso sea degradado,a 

t a l punto que el futuro de la humanidad es incierto de no 
. 

t omarse las medidas adecuadas mediante programas que tien-

dan a su conservaci6n, protección e incremento 1 e s incierto 

y alarman te, .. por lo que se vuelve imperativo hacer un llamf!_ .. 
do a las autoridades para que se den a la tarea de preser

var tan importante recurso. 

• • • 



CAPITULO II 

FACTORES ;:.¿UE HAN INCIDIDO EN LA DEPREDACION 

DE LOS RECUl<SOS NATURALES RENOVABLES 

EN LA ZONA ORIENTAL 

Hay diversidad de factores que han incidido en la depre

daci6n de los recursos naturales renovables en la 7ona Orien

tal de El Salvador, pero para una mejor comprensi6n metodol6-

gica se sintetizan en los siguie,ntes: 

Poli tico. 

Econ6mico. 

social. 

Militar. 

2.1. FACTOH POLITICO .. 

cualqu\er Gobierno Central, sin j_m·p·ortar su tendencia 
.. 

ideológica contrae compromisos con sus electores, principal

mente con aquellos que económicamente financian sus campafias 

pro ~elitistas, siendo ~stos los grandes empresarios, indus

triales, comei~iantes, ganaderos, agricultore~; es decir, la 

clase poderosa hablando en términos econ6micos-,_ los cuales 
• 

demandan a cambio de su 1 . versión grande•s cantidades de re-

cursos naturales renovables. Descuajan grandes extensiones 

de bosques, para dedicar dichas tierras a cultivos en gran 

escala, que les permita buenas ganancias de dinero y de esa 

manera reembolsar lo invertido; al descuajar erosionan los 

su elos de manera que en una forma acelerada van perdiendo 

su vocaci6n forestal; al descuajar los bosques y erosionar 
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el suelo disminuyen los volúmenes de capacidad de los mantos 

acuíferos y la poca agua que queda es contaminada por los 

desechos de la gran industria,, sin que el gobierno establez

ca planes o aplique los cuerpos legales existentes pura que 

ellos reviertan tales procesos o sea la renovabilidad de los 

recursos naturales renovables sometidos,, y en el caso de re

gularse un caso concreto aislad~, la aplicaci6n o coercibili 

dad de la norma es inefectiva; asi se ven fuentes de aguas 

destruidas o contaminadas en altos índices, bosques arraza

dos, suelas erosionados, ante la mirada ciega de las autori-
" 

dades encarga das para la protecci6n, conservaci6n e incremeª 

to de tal es recursos; terrenos ocupados,, principalmente en 

la 7ona Co s tera de nuestra Zona, por invasores constituidos .. .. . 
en medianos ganaderos o agricultores pequefios que se han a-

propiado de las parcelas y en la mayoria de lo~ casos no pa

ra ultivarlas directamente sino para arrendarlas e incluso 

venderlas, todo ello con la actitud pasiva de . las autorida

des para evitar la confrontaci6n con supuestas organizacio-
• ne s o cooperativas, impiti' •endo de esa manera qu9 el Estado 

haga cumplir la legalidad ya que va en detrimento de su pr~ 

pio patrimonio; al fin de cuentas con su actitud el Estado 

se congracia con unos y se evita confrontaciones con otros; 

aunando ~sto que las personas que el Gobierno designa para 

la protección de los recursos naturales renovables, asi co

mo los distintos cargos de la burocracia se da n por razones 
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técnicas o de capacidad científica, el hecho es que el Gobier, 

no refleja incapacidad en el manejo adecuado de los recursos 

naturales renovables y principalmente en los de la ~ona Orieg 

tal del País. El análisis en mención es aplicable también a 

los gobiernos municipales. 

2.2. FACTOR ECONOMICO. 

La necesidad de conservar los recursos naturales renovª 

bles debe concil i arse con la no menos urgente necesidad de 

dotar a una poblaci6ri cada vez más aglutinada en los centros 

urbanos de fuentes de tra.bajo que le permitan obtener una vi 
. 

vienda dignat alimentación, vestimenta, esparcimiento, etc. 

El mismo desarrollo económico de un pais indefectiblemente 

significa eckar mano de los recursos naturales renovables .. . 
con que cuenta y de no velar por su conservación, ~stos tieg 

den en forma acelerada a su depredaci6n; se dice lo anterior 

porqu'e para ejemplificarlo en la 7ona Oriental, una gran ma

yoría de personas, principalmente la población" desplazada,al 

no encontrar un trabajo que les permita obtener s sustento 
-M • • 

diario, se dedican a cortar Arboles para venderlos como leña 

al resto de la demAs poblaci6ni que si bien fas cierto sega

nan la vida honradamente, inconcientemente le est~n haciendo 

un gran daño al ecosistema. 

FJ. desmedido afán de 1 u ero del empresar:io debe llevar ~ 

na carga que le obligue a que proteja y restaure los recur

sos naturales renovables que él ha depredado; es decir, que 
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el Estado está obligado a buscar alternativas de desarrollo 

econ6mico ante el empresario que a la vez que le permita el 

lucro moral y legalmente justo, éste le satisfaga las nece

sidades ál ciudadano por lo menos lo básico, y asi con la 

participaci6n de unos y otros juntamente con el Estado en 

la b6squeda de alternativas viables para solucionar los prQ 

blemas que enfrentan los recursos naturales renovables de 

la 7ona y de esa manera estarán garantizando su futuro. 

~l Dr. Ricardo .Navarro, destacado ec6logo, afj_rma que 

el Estado debe buscar eliminar igualmente la extrema rique-
" 

za como la extrema pobreza, porque ambas significan destru~ 

ci6n irracional de los recursos; sefialanao asimismo la nec~ 

sidad de reprogramar actitudes e ideas ?TOpias de una na-.. 
' ci6n consumista y altamen€e desarrollada y no una naci6n 

qu e aunque dqtada de preciosos recursos naturales renova

ble~. Y buen clima es t~cnol6gicamente muy atrazada o sea 

que se debe tender a producir austeramente los productos. 

2.3. FACTOR SOCIAL. 

La inmensa mayoría " ~e 
• 

la poblaci6~ en el driente de 

El Salvador, vive en las zonas rurales, con escasas oportu

nidades cte trabajo y muchas veces, casi la generalidad carQ 

ce de servicios básicos de salud oportuna, electricidad y Q 

tras, por lo que para satisfacer la demanda de sus necesidª 

des, tales personas invaden bosques, especialmente los bos

ques salados, en donde encuentran medios de subsistencia, 
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que desgraciadamente ellos se encargan de destruir aceleradª 

mente, extrayendo leña, punches, curiles, madera, etc. y de 

una forma inexplicable nunca piensan en cultivar o sembrar, 

pareciendo que creyeren de que los mencionados recursos son 

inagotables, no dAndose cuenta de que son especies a punto 

de extinguirse y con ello sus propias formas de subsistencia; 

por lo que es necesario que se desarrollen programas que in

culquen conciencia social tendiente a que se comprenda de u

na vez por todas de que de acuerdo al man e jo de los recursos 

na tural e s r enovables en esa medida se estarA ga rantizando 
1, 

nuestra propia subsistencia. 

2.4. FACTOR MILITAR. 

La ':7ona Oriental de El Salvador,. es ·y ha sido el escenª-
" 

rio m5s sufrido tle la guerra que se libra desde ha ce once a

ños ;:¡ como tal convertida en uno de los más grandes campos 

de b~talla, donde lo que es ventaja para uno es desventaja 

para el otro, y de s de luego, los recursos natu~ales renova

bles de la 7ona no se libraron del conflicto y ~ si se ve c~ 
• 

mo se envenena el a gua pa ~ darle muerte ~ los adversarios 

qu e la consumen, se construyeron grandes t6neles que removí~ 

ron las capas del suelo, se talaron grandes cantidades de 

bosque para que los alzados en armas no se escondieran de 

los ataques a~reos, se quemaron la casi totalidad de los ar 

bustos que bordeaban las carreteras y caminos para evitar e~ 

boscadas, se provoc6 el ~xodo masivo de la poblaci6n rural 
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hacia las ciudades, los cual es como se dejó señalado alana 

lizar el aspecto económico vini eron a darle el tiro de gra

cia a los pocos árboles que rodean las ciudades; en síntesis, 

los recursos naturales renovables de la 7ona Oriental, se 

han visto depredados de manera conciente e inconcientemente, 

como medios de subsistencia o como estrategias militares, p~ 

ro la verdad es que ahí están comlJl e tamente degradados espe

rando que una vez que se logre la paz se implementen progra

ma s para su re s tauración, conservacf ón e incremento, ya que 

de ellos depende el futor~ de esta sufrida 7ona • 

• f 

.. .. 

• • • 



T E R C E R A P A R T E 
LEGISLACION VIGENTE Y BENEFICIOS 

POR SU OBSERVANCIA 

CAPirrULO I 

L:SGISLACION VIGENTE 

La legislaci6n referente a la protecci6n, uso y explotª 

ción de los re cursos naturales renovables se encuentra espar 

cida en la ~onstitución Política, el Código Penal, Cód{go Ci 

vil y muchas leyes dispersa que tratan de re gular esta situª 

9i6n. 

Se harA en est e trabajo un anáÍisis de la legislación 

" vi gen t e con respecto a cada uno de los recurs9s naturales rQ 

novables, con el prop6sito de aportar soluciones no t &cnicas, 

sino desde el punto de vista juridico-nq~mativo que ayude a 

soluciona r ei problema que , ti ene una gran trascendencia en 

la actualidad. 

•1 1 .1. EECURSO "AG~ . 
Debido a la diversidad y m6ltiple uso del . agua, no es 

posible dictar una ley de aguas, sistemática, a:-rm6nica e in-

• tegral, ello en raz6n de ~~e muchos de e&tos usos son tan 

contradictorios que no pueden estar contenidos en un solo 

cuerpo; pero si talvés sea posible dictar una le .Y general 

de aguas con fjnes agropecuarios, o, tal como sucede en Co

lombia en donde exis te un Código de Recursos Naturales Ren~ 

vables. 

F,n T.'.l Salvador existe desde 1970,. una Ley de Riego Y fl 
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venami ento, que ha pretendido ordenar los usos del agua con 

fines de riego, e igualmente el otro aspecto de tal recurso, 

o sea, el avenamiento o drenaje. Desgraciadamente dicha Ley, 

de corte eminentementemente civilista romanista, es un ins

trumento poco id6neo para resolver l as situaciones tan fre

cuentes y numerosas de la actividad agricola, tales como 

lis servidumbres que constituyerl un serio p1·oblema pa ra in

finidad de agricultores cuyas parcelas no son riberefias de 

las fuente s de agua, y que para regar sus cultivos tienen 

qu e someter s e a las exiglt:mc:Las económicas y moral es de los 

ribereños. 

Esta Ley que s upu es t amente estA a punto de ser refor

mada, insis ~e en mantener los mismo s vicios y errores, y a 
' . 

la fecha se manti ene i gual, fuera de algunas P?cas r e for

ma s cosm~ticas que se le han hecho. No contempla dispo si-
• f 

ci6n ' al guna que haga más expedito el procedimiento judi-
. 

cial, en caso de contravenci6n a la misma, Mm a gricultor 

necesitado con urgencia de tal recurso pueda obtE¡ner del -~ . . 
ente jurisdiccional una sentencia oportuna. 

Observa ndo el problema de la contaminación, el pro

blema es a6n más alarmante, sobre todo por la prolifera

ción de enfermeda des gastro-intestinales, ocasiona das gen~ 

ralmente por la inge sti6n de agua de los ríos contamina

dos por las aguas servidas de las urbes , que desembocan 

e n los rios; y particularmente en el otrora caudaloso Ria 
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nrande de san Miguel. Tal contaminaci6n convierte a las fue~ 

tes de agua en un grave peligro por su falta de atenci6n, 

pu e s en El Salvador se prefiere hacer campafias de vacunaci6n 

o desparasitaci6n, a enfrentar de manera radical esa mortal 

contaminación de dichas fuentes de agua. Ojalá que en raz6n 

de la llegada del c6lera, además de poner en evidencia tal 

realidad, nos de nuevas perspectivas,. y se cuide tan valioso 

recurso, llevando a la práctica ;na invPstigaci6n blsica y 

científica que ayude a superar los problemas que se afrentan 

y l'wy a una dedicaci6n a sobre explotar los recur·sos sin pr§. 

" viamente determinar su disponibilidad. Con es~o las perspef 

tivas de superar el problema sería más eficaz. 

Ecologistas de renombre, en vista q~ el nío Grande de 

San Miguel s; está convirtiendo en el nuevo Acelhuate de El 

Salvador, opinan se debe pensar en usar sus aguas para re

gar bosques y no hortalizas; ya que su contaminaci6n es muy 
4 

alarmante, ya que todas las aguas en deshecho desembocan en 

dicho río. El Pinisterio de Agricultura y Gana4ería y el de 

,Salud Pública y Asistencii1. Social, que son los obligados a 
1W • • 

combntir tal contaminaci6n, no lo hacen en raz6n de mezqui

nos intereses personales que evaden su respohsabilidad y se 

conforman con dictar leyes adicionales, como la Ley de Ges

ti6n Integrada de los Recursos Hidricos y otras~ que otorgan 

la competencia a entes que están fuera del contexto como lo 

son el ''ini sterio de Plani ficaci6n, o a una ino _pera.n te Insti 
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tuci6n llamada OEDA, en la que regularmente se reunen dele

gados de nume rosas oficinas que tienen relaci6n con el re

curso hidrico, pero que no resuelven, ni l es interesa resol 

ver problema alguno de contaminación, o de mal uso, e incl~ 

so de destrucción de las fuent es de agua. 

Se pueden citar algunos de los cuerpoos legales, en 

que además de la Ley mencionada, contienen disposiciones a

tinentes al uso de l citado recurso. Merece mención en primer 

lugar el C6di go Civil _que data desde 1860, en donde se en

cuentran disposiciones como las siguientes: Servidumbre, con .. 
templada en los articulas del 822 al 890; las aguas corrien-

tes, en los articulas 843 y sig., 937, 942, 945 y 946. 

En el Código Penal de 1973, se encuentran las figuras 
.. 

delictivas siguientes: 11 Usurpaci6n de Aguas", contemplado en 

el articulo 250, el que manifiesta: "Será sancionado con pr!_ 

sión de tres meses a un afio: 
~ 

1- F.l que desviare a su favor aguas públic~s o priva

das que no le correspondan o las tomare €n mayor carr 

• tidad de aquélla a . ~ue tenga derecho. • 

2- 1,:1 que de cua lquier manera impidie re o ,::·s torbare el 

ejercicio de los derechos que un tercero tuviere so

bre dichas aguas. 

El artículo 295, que se refiere a la corrupción o enve

nenamiento de agua.e y de otras sustancias, que dice: "El que 

envenenare, contaminare, adulterare o corrompiere, de modo 
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peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o 

medicinales o de otra naturaleza, destinadas al uso p6blico, 

ser~ sancionado con prisi6n de uno a seis afias. 

~simismo se tiene la Ley de la Administraci6n Nacional 

de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), cuyo articulo 2 dice: 

"ANDA tendrá por objeto proveer y ayudar a proveer a l?s ha

bitantes de la Rep6blica, de acufductos y alcantarillados,m~ 

dia nte la planificaci6n, financiaci6n, ejecuci6n, operaci6n, 

mantenimiento, admini s traci6n y e xp~otaci6n de las obras ne 

cesa rias o convenientes. -Para los fines de este Ley se en-
. 

tiende por ~cueducto, el conjunto o sistemas de fuentes de a 

bastecimiento, obras, instalaciones y servicios, que tienen 

p or obj e to e.]_ p r oveimiento de agua potable; tal conjunto o .. 
sistema com prende: las fu entes de abastecimiento, provengan 

§sta s, de a guas sup erficial e s o subterr~neas; las plantas de 

tra ~amiento y de bombeo, los tanques de almac enamiento y di§ 

tribuci6n; las tuberias con sus accesorios, v~lvulas, hidran 

tes, etc., instaladas para la conducción y distribuci6n del 
• "* • a c ua; el s uelo e n el cual se encuentren ubicada s las fuentes, 

obras, insta l a ciones y servicios arriba ind~cados; y l a s se~ 

vidumbres n e cesa rias. Y por Alcantarillado, el conjunto o 

sistema de obras, instalaciones y s ervicios que tie tienen 

por obj e to la evacuaci6n y disposici6n final de las aguas 

r esiduales; tal conjunto o sistema comprende: las alcantari

llas sanitarias, con sus pozos de visita; lo s colectores ma 
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estros y de ~escarga; las plantas de tratamiento; el suelo 

en el cual se encuentran ubicadas las obras, instalaciones 

y servicios arriba indicados; y las servidumbres necesa-

rias. 

En el Código de Salud, en su Secci6n 7 y en su articu 

lo 56 que se refi 8re al Saneamiento del Ambiente Urbano y 

Pural, dice: 11 -Sl r,.inisterio, por medio de los organismos 
' 

regionales, de partamentales y locale s de salud, desarrollª 

ri programas de saneamiento ambiental encaminados a lograr 

para las comunidades. 

" a) El abastecimiento de agua potable. 

b) La disposición adecuada de excretas y aguas servi

das. 

e) La eiiminaci6n y c~ntrol de contaminaciones de agua 

de consumo, del suelo y del aire." 

., En la .Sección de la Ley mencionada se da una regulación 

exhaustiva en los artículos comprendidos del 6! al 65, enfa

tizando lo relativo al establecimiento de agua Rn lo urbano 

y rural. • • • 
La .Sección 9, trata de na.ñas Públicos, y en el artículo 

66, controla su construcción, instalación y tuncionamiento. 

Las re formas al Reglarnen to para el Cultivo del Algodón, 

en su articulo 2, prohibe la siembra del algodón en ~reas de 

500 metros adJ acentes a centros de investigaci6n cientifica 

(como lo es el Centro Piscicola de Santa Crúz Porrillo), y 
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en breas de 100 metros adyacentes a lagos, lagunas, fu ent e s 

de agua, ríos, playas de mar y esteros. 

La r_, ey de la Comisión Ejecutiva Hidroel {ctrica del Rio 

T,empa , de l 27 de septiembre de 1948, en su art:tculo 2 dice 

que la Comi sión t en dr~ por objeto desa rrollar, con servar,a~ 

ministrar y utilizar los r ec ursos hidráulicos de El Salva

dor, particularmente los del Rio Lempa. 

El Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 

de 9 de ma rzo ele 19'?3, en su Capit~lo YI, Disposiciones Gen,g_ 

ra.les y má s espec í LLcarn t nte en su artículo 139 dice: "El Po

der fjecutivo en los Ramos de Agricultu1~ y ~a naderia y de 

~alud P0blica y Asistencia Social, dictará un Reglamento Es

pecial rela~ivo al tratamiento o depur¿óión a que previame~ 
. 

te debe someterse el vertid o en cauces natura les o artifi-

cial es , de las aguas a que se refi ere el articulo 100 de la 

re j~ y relativo,asimi smo, a la instalación de las obras y 

trabajos mencionados en dicho artículo.". 

El articulo 6 de la Ley Sobre Control de "Pesticidas, 
• 

Fertilizantes y Producto"g-t para uso Agro ~ecuario•, confiere 

l a competencia al Minir,terio de Agricultura y Ganad.ería pa

ra dictar las medidas que sean necesarias y prestar la asi§. 

tencia t~cnica que las circunstancias demanden, para lograr 

en empleo e ficiente, oportuno y adecuado de los productos a 

que se refi ere esta Ley, de modo que su utilizaci6n y mani

pulación na causen d.aflos a personas, comunidades, cultivos, 
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corrientes o dep6sitos de agua, fauna, flora y lugares que 

corran peligro de contaminaci6n. 

"'l artículo 2~- de la misma I ,ey dice que los t·1i nisterios 

de .Salud Pública y Asistencia .social y de Agricultura y Ganª

deria, dictar&n l as medidas para evitar la contaminaci6n de 

las aguas por desechos provenientes de la fabricaci6n o fo~ 

mulaci6n de pes ticidas u otros productos tóxicos y est~ble

cer&n el tratamiento que deber~n dArseles en caso de que se 

produzca contaminación. 

El artículo 30 del mismo cuerpo l egal dice que la apli-

" caci6n de l os productos se haga dentro de la~ zonas y distaª 

cias mínimas que sefiale el Reglamento respectivo o las ins

truccione s e~presas del Ministerio de Agricultura y Ganade-
.. 

ría, particulatmente respecto a la no contaminación de ríos, 

nacimientos de agua, es tanques, esteros , lago& y l agunas, a

si ~orno tambifn otros depósitos y corri entes de agua suscep-. 
tibles de contaminación. 

Y el artículo 37 dice que si hay sospechas de que el 

envenena.miento se origi~en la contami ación d~ • aguas, al!_ 

mentas y otro s objetos, se debe tomar mu estras de 6stos y eg 

vi a rlo r3 dentro del menor ti emr o posible, a la l\c;encia de -Sx

tens i6n Agro pe cuaria tiel Ministerio de Agricultura mis cercª 

na; y si hubi ere necesidad de t omar muestras de animales o 

plantas, hac erlo del conocimi en to de la óependencia indica

da, para que disponga lo conveniente. 
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La Ley General de Actividades Pesqueras, de 14 de sep

tiembre de 1981, en su articulo 51, literal b) dice que prQ 

hibe conducir aguas servidas sin el debido tratamiento a 

las playas y riberas del mar, rios, lagos, cauces naturales 

o artificiales u ocasionar cualquier otra forma de contami-

rw.ción. 

La Ley Sobre Gesti6n Integrfda de los Recursos Hidricos. 

en su articulo 1, se a trj_ buye al r0inist t,rio de Plani ficaci6n 

y coordinación del Desarrollo F.conómico y .Socj_al, la respoll

s a bilidad de la gestión integrada de los recursos hidricos, 
" 

a e acu erdo a la politica hidrica nacional, establecida por 
1 

el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

El Reglamento Sobre la Calidad del · Agua, el Control de 
• 

' . Vertidos y l a s 7onas de Protección, de octubre de 1987, en 

su articulo 4 dice que el Organo Ejecutivo en ios Ramos de 

:Olarl~ ficación, Salud Pública y Asist encia ,Social, de Agricu1_ 

tura y Ganaáeria y de Obras Públicas, podrá e&tablecer reg~ 

laciones especiales sobre: 
• a) Los pr ocesos ind ~riales cuyos áfluente-s,. no obs-

tante el tratamiento a que puedan ser sometidos,ha 

ya n de constituir un peligro de contaminación. 

b) La fabric a ción, importación, comercio y utilizaci6n 

de pro ductos que constituyan una amenaza para la eª 

lidad del agua, tales como fertilizantes, pestici

da s , y productos químicos y bioquímicos, segfin las 
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leyes sobre la materia. 

c) Las actividades que afectan las 7onas de protecci6n 

de los cauces, los cauces mismos y las captaciones 

de agua. 

d) Las demás que se consideren necesarias a los fines 

del presente Reglamento. 

~1 Peglamento de la Ley Sobre la Gesti6n de los Recur-
. 

sos TTídricos establece en su artículo 4, numeral 3, que el 

Ministerio de Flanificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo~ 

con6mico y Social, a trav&s de la Oficina Rspecializada del 

" Agua, elaborará proyectos de normas sobre calidad del agua 

y sobre el control de los ve rtidos de aguas negras, dese

chos fabriles, mineros y cualquier otro. uso activo o pasivo 
.. 

del agua, que ~ueda contaminar dichos recursos. 

El Reglamento General Sobre Seguridad e Pigiene en los 

Centros de ~rabajo, en el articulo 51 dice, que en ningún eª 
f 

so podrán incorporarse en los sub-suelos o arr:ojarse a los 

canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, . quebradas, lª 

cos, lagunas, o embalses . • en masas o en. cursos ~e agua en 

general, las aguas servidas de origen dom&stico, los residuos 

o relaves industria.les a las aguas contaminadas resultantes 

de manipulaciones químicas de otra naturaleza, sin ser previª 

mente sometidas a los tratamientos de neutralización o depurª 

ci6n qu e prescriben en cada caso los Reglamentos Sanitarios 

vigentes o que se dicten en el futuro. 
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y el articulo 52 del mismo Reglamento dice que en nin-

g6n caso se podrá arrojar a los cursos o masa s de a gua en g~ 

neral, las ma t erias s6lidas que puedan provenir de los esta

blecimientos industriales o locales de trabajo. 

Fl artículo 3 tle1 Reglam ento Para el Cultivo de Algodón 

dicta prescripciones para los agricultores que empleen el 

si .::.:; tema "Pl tra Bajo Volumen", y __ dice en su literal a) "Ultra 

-Pajo 1.Tolu lflc n", no podrán s er efectuadas a menos de 100 me

tr~s de ~scu el a s, ~reas densamente . pobladas, río s y lagos. 

~l articulo 12 del ~C6di go de Minería dice que cuando en 

el beneficio de las sustancias minerales sei indispensable 

emplear productos venenosos, se tendr~ especial cuidado en 

que los residuos no sean arrastrados o · ~rrojados a terrenos .. . 
o a guas en que puedan con s tituir un peligro para la vida de 

persona s o animales y se cumplir~ escrupulosam~nte las dis

po~~ciones de la a utoridad comp e tente al respecto. 

Sl articulo 3'.:;i de la Ley Forestal dice que tendrá caráf. 

ter preferente la forestaci6n, y reforestaci6 ri y conserva-
✓ • 

ci6n de bo s ques pro tecto - s que por su dbicació~ sirvan pa-

ra: •••• b) Proteger y regular el r~gimen de las aguas. 

La Ley de Defensa del Paludismo de 18 de enero de 1856 

establece que el Vinisterio de Salud P6blica y Asistencia 

Social, es el encargado de controlar los viveros de zancudos 

o mosquitos en lo s residuos de aguas estancadas. 

La Ley de Urba nismo y Construcci6n decreto legislativo 
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No 232, de junio de 1951, en su artículo 2, establece requi

sitos de construcci6n tales como resoluci6n del problema del 

agua potable, drenaje completo de aguas lluvias, aguas ne

gras, alumbrado el~ctrico. 

El Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcci6n, en 

su artículo 7, clasifica las urbanizaciones en cuanto a su 

dotaci6n de servicios públicos del tipo "A" al tipo "E", ex;j,,_ 

giendo para las primeras cunetas de aguas lluvias, instala

ciones de agua potable, aguas negras y drenaje de aguas llu-

vias entre otros. "' 
La Ley de Funcionamiento del Servicio de Emergencia Na

cional, regula entre otros~ el caso de sequías o inundacio-

nes. , .. 
Fl Reglamento de Ferrocarriles prohibe el hacer represas, 

estanques, pozos, cerca de vias f~rreas o embrazar la navega-

' ci6J • fluvial con vias f~rreas y que la ejecuci6n de las obras 

no perjudique las aguas. 

El articulo 36 de la Ley de Carreteras y Cawtnos Vecina-
•~ . . 

les, dice que las aguas lluvias, las de río G y las que corren 

por cauces naturales podrán ser aprovechadas de conformidad 

al C6di co Civil; pero en ningún caso se permitirá que a cons~ 

cuencia de obras que se contruyan para su aprovechamiento, se 

ocasionen dafios a las carreteras o caminos. 

Bl articulo 37 de la misma Ley dice. que toda obra de 

instalaci6n de acueductos, bocatomas, cauces de salidas, di-
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recctón de acua.s sobra.ntes, derrame de pr·edios, canales de dQ. 

sague, acequia u otros trabajos de la misma índole, ya se tra 

te de aguas negras, fluviales, potables o servidas , deberin 

ser autorizadas previamente por la oficina respectiva o la m~ 

nicipalidad, en su caso, con vista de los planos r e spectivos. 

La Ley de vxpropiación y Ocupación de nienes por el Estª 

do, da las causales de expropiación de tierras necesarias pa

ra acueductos y alcantarillados, canales de navegación, asi 

como restitución de los ríos a sus cauces naturales. 

La Ley de Policia de 1900 , en su Sec ción 25, trata de 
" 

las aguas potables ; en su articulo 310 da disposiciones de co 

mo no hay que bañarse en el mismo luga r o aguas arriba de don . 
de se toma el agua de consumo. 

• 
Asimismo 

.. 
el artículo _312 de la misma Ley sanciona a quiQ. 

nes causen dafio a las heredades de donde se sac~ agua para u

so d~ la población. 

~l articulo 313, expresa la obligación de .mantener asea

das las fuentes, pilas de agua potable y rios, por los munici 

• pios. • • 

Y el articulo 315 del mismo cuerpo legal, establece mul

ta fara quien ensucie el agua potable arrojando a ella inmun

dicias o cualquier sustancia que produzca el mismo resultado, 

asi como multa para el que varie el curso de las aguas que 

sirven a una población. 

1.2. RECURSO "SUELO". 
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Al analiza r la legislación pertinente al recurso suelo 

se puede dar cuenta que no se ha dado una legislaci6n espe

cifica a l respecto y que trate de regular en una forma arm~ 

nica y ordenada este recurso, y a que solamente existen cin

co cuerpos legales que hacen referencia a este recurso , en 

forma superficial, no dAndosele ~ucha impo rtancia. 

Las persona.s con un mayor recurso econ6mico, no cum

plen l as disposic ion~s legal es que ®enciona este recurso y 

hacen con este recurso 1~ qu e les viene en gana, sin impor

t a.rl es que el territorio de El Salvador, en un tiempo no l§. 

jano, se pueda volver en un desierto tropical, por no obse~ 

varse las t9cnicas y normas jurídicas y naturales para evi-• 
tar este mal. 

Contribuye crandemente en la destrucci6n de este recu~ 
• f 

so, la acci6n de la naturaleza, con la fuerza del agua d~n-

dose la erosi6n y la p~rdida de nutrientes dei suelo, tam

bi~n contribuyen a erosionar el suelo patrio los ~griculto-
"'* • • 

res al no contemplar las medidas t~cnicas para el cultivo 

de la tierra y protegerla. Se debe t ener especial cuidado 

en el cultivo de los terrenos que se encuentr2n en pendieg 

tes para que no sean lavadas por la acci6n del agua lluvia 

que ll evan a depositar a las profundidades del mar todas 

las riquezas del suelo; o sea, los nutrientes de la tierra; 

este recurso es tan descuidado por casi toda la humanidad 

sin percatarse que de ~l dependemos ya que es la tierra 
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que nos provee de los alimentos mediante las plantas. 

Los agricultores deben rotar los cultivos para que ~ste 

recurso pueda regenerar sus nutrientes y no se convierta en 

un suelo árido y esteril. 

A continuaci6n se hace menci6n de la legislaci6n que 

concierna a este recurso. inicitndolo por la ley que m&s lo 

regula, cual es la Ley Forestal . .. 

ra Ley Forestol de 13 de marzo de 1973 establece en su 

articulo 1, al habla~ de su objeto, ~l manejo racional de 

las tierras forestales, ªflicando sus dispo s iciones a todas 
~ 

ellas, cual esquiera sea su r~gimen de propiedád . 

-Sl Código de ~•inerías , en su articulo 108, expresa que 

cuando en el beneficio de las sustancias·fuineral es sea indi§ 
• ' . pensable emplear produc t os ven enosos , se tendrA especial cui 

dado en que lo s residuos no sean arrastrados o arrojados a 

terr~qos o aguas en que puedan constituir un r elisro para la 

vida de personas o animales. 

La Ley Complemen t aria de Minerias de 1953 , "en su ar ticu 
• 

lo 4, establece que los Ccfiif-:i.sionados de m! nas tentlrán las si 

guientes atribuciones: 

c) Velar por la conservaci6n de bosques y suelos y por

que se cumplan l a s disposiciones que regulan su explotaci6n. 

~1 P~gimen de Ordenami ento para la Reei6n Metropolitana 

de san Salvador, establece en su articulo 12 una Oficina corr 

junta a fin de conocer, conceder o denegar las solicitudes 
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de uso de terrenos, comprendidos dentro de las zonas restrin 

gidas al desarrollo de asentamientos humanos; la cual estará 

int egrada por un delegado del Ministerio de Obras P6blicas, 

un delegado de la Administraci6n racional de Acueductos y Al 

cantarillados, un delegado del Minis terio de Agricultura y 

Ganadería, un delegado del Ministerio de Salud Pública · y A

sistencia Social, y un delegado ~e la Alcaldía r~nicipal co

rrespondiente. 

En mayo de 1974, se establece mediante Decreto 47, la 

segunda '.7ona Protectora §.el Suelo "Chalatena.ngo ", estable

ciendo en su ar ticulo 1 dicha 7ona .. En su artículo 5 facultó 

a servicios Forestales y de Fauna. pa.ra que nombrara un dele

gado que con~untamente con . los delegados de la Dirección Ge 

neral de Urbanismo y Arquitectura, I'irección Ge.neral de Salud 

y Alcaldía Municipal respectiva, integren una Oficina. conjun-

'. ta para conocer o denegar las solicitudes de permiso para lo-

ti ficaciones, comprendidos dentro de la referid.a 'lona Pro tec-

tora del Suelo, la cual comprende una superficie aproximada 
• • 

de 1080 kilómetros cuadrados. 

1.3. E~CURS0S FL0EA Y FAUNA. 

r,1ora es el nombre que se da a las plantas que crecen e§. 

pontaneamente en una regi6n o un país . La flora refl e ja muy 

directam ente las características geogr~ficas del medio, y es 

por ello uno de los elementos que mejor identifica los distin 

tos tipos de paisaje. 
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Toda la alimentaci6n, aparte del pescado y la sal, pro

viene directa o indirectamente de las plantas, pues solamen

te ellas son capaces de convertir en materia orgánica los e

lenientos inorgánic os de la naturaleza . De las plantas depen

de, pues, en filtima instancia la vida de todos los animales, 

inclusive la del hombre. 

Fauna, nombre que se da al _conjunto d.e animales que ha

bita en un ~rea o pais determinado, está estrechamente rela

ci onada con el tipo ,de paj_saje de l .a región en que vive. 

r,,l hom bre u ti.liza en su provecho muchas especies anima
" 

les, algunas de la s cuales ha logrado domesticar, convirti~rr 

dalas en elementos de riqueza. 

Vien tras el hombre sostiene una E,, u·erra a muerte contra .. .. 
alguna.s especies, principa'lmente insectc s portadores de en-

f erme da des , trata en una forma cons ervadora de conservar la 

fau fl:~ silvestre, que es uno de los recursos na turales que le 

sostienen; pero tambi~n en una f orma desmedida y sin acatar 

las disposiciones legales y naturales diesman ~n gran medida 
• la fauna y destruyen los "'bosques talando• sin importarles el 

daíío qu e le ocasi onan a la flora salvadoreña, y es_pecialmente 

a la flora de la ?ona Oriental. 

La mayor destrucci6n de la flora y fauna salvadoreña ha 

co rri do en la '7 ona Oriental, en donde el hombre s in tener que 

ll ena r una necesidad, como es el hambre, se dedica por placer 

o deporte a cazar las especies lli~s preciadas de la regi6n; ya 
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sea para colocarlos como adornos o para comerciar con ellos 

y los otros para satisfacer un placer alimenticio , y a todo 

esto nuestras flamantes autoridades, no dicen un mutis a eg 

ta acci6n destructora. Lo mismo podriase decir con respecto 

a l a flora, ya que la mano del hombre es la que tarde o tem 

prano hará de El Salvador y princi_palrnen te de la ,..,ona O,rieg_ 

tal un desierto tropical. 

En El .Salvador, por l a mano del hombre, se han extermi 

nado muchas especies de animalPs y ~tras que por la misma 

acción es tán por extermini rse; dentro de las primeras ti~n~ 
. 

se: el puma , el tigre americano, el coyote, el tunco de mon 

te, etc.; y dentro de los segundas: el garrobo , la iguana, 

el armé.1.dillo , e1 venado, el zorrillo, la lora, los perico s, 
' 

etcétera. 

~ambién sin observar las normas jurídicas o evadi§ndo

las H deforestado nuestros bosques, llegándose al momento 

a contar con bosques que en tiem¡,os pasados no 'eran considº· 
. 

rados como taJ.es, por ser de una po ca extensi6n; pero hoy 
• 

en día por la gran defores 'ción que se há dado, é stos son 

considerados como verdaderos bosques y refugio de la casi 

extinguida fauna. 

Son pocas las normas jurídicas que tratan de proteger 

estcs r ec urs,,1s naturales, lJe ro corno se dijo anteriormente , 

el hombre de una u otra manera las evade, ya que hace de~§ 

tos r ecursos lo que mejor le parece, por lo tanto se necesi 

tan leyes m&s de terminantes y con una obligatoriedad marca-
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da, para que no sean tan f~cilmente evadidas. Dentro de la 

le ti slaci6n vigente, que protege estos recursos naturales tg 

nemos las siguientes leyes: 

La T,ey ~ores tal, en su articulo 35 dice que tendrán ca

rácter preferente la forestaci6n y reforestación y conserva

c i ón de bosques protectores que po r su ubic 2ción sirvan para: 

...• e) Albergar y proteger las especies de la flora y la fau 

na cuya exi s tencia se declare necesa ria. 

La Ley de Riego. y Avenamiento en su ar tículo 101 dj_ce, 

que el roder Ejecuti vo en el Ramo de Agricultura y Ganadería 
" die tara las medidas necesarias para: •••• c) Fro teger la fau-

na y flora acuáticas. 

i:;,l " ' d . · d P • ' d . . . . ~ ~oigo e 01ner1a, en sus 1spos1c1ones varias, y e§ 
' pacíficamente eh su articulo 108 dice , que cuando en ei bene 

ficio de las sustancias mineral e s, sea indispensable emplear 

pr□ l~ctos ven8nosos , se tendrá especial cuidado en que los 
4 

re ,:i duo s no sean arrastrados o arrojadas a terrenos o aguas 

en que puedan con:::;t :L tuir un peligro para la vida de persona s 
• o animal Es y se cumplirá ie®crupulosamen t e, con las disposiciQ. 

nes de la autoridad competente al respecto. 

La Ley Sobre Control de Pesticidas , Fertilizantes y PrQ. 

dueto s Para nso Agropecuario, en su articulo 6 , lit eral b) 

dispone dictar las medidas que sean necesarias y prestar la 

asistencia t~cnica que las circunstancias demanden pa ra lo

grar el empleo e ficiente, oportuno y adecuada de los produ~ 
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to s a que s e refi ere esta Ley, de modo que su utilizaci6n y 

manipulaci6n no causen dafi os a personas, animales,cultivos, 

co:cri entes o depósitos de agua , fauna y flora y luga res que 

corran peligro de contaminación. 

El articulo 345 del Código Fenal dice que el que sin 

la debida autorizaci6n o sin observar las pre scripciones 1~ 

gales, explotare con fines come~ciales la riqueza piscicola 

del mar territorial, será sancionado con prisión de seis m~ 

ses a dos año s. 

Si la explota ción se realizare por extranjero que no 
" 

tuviere concesión para tal efecto, la sanción será de dos a 

cinco años de prisión. 

t a pesca en ríos o lar;os nacionales · sin observar las .. .. . 
prescripciones legales o usando mate r iales explosivos y SU§ 

tancias tóxicas que puedan causar la destrucción de la ri

que z~ piscícola del lugar, será sancionado con veinte a 

treinta dias multas. 

~l articulo 346 del mismo Código Penal dice, que el que 
• 

sin observar lafj prescripOO!.ones legales cJ las di'f:iposiciones 

emanadas de autoridad compet ente y con dafio a la economía nª 

cional explotare, talare en to do o en parte, bosques, repo

blaciones forestal es, plantaci6n, cultivo o vivero p6blico 

ser~ sancionado con prisión de seis meses a un afio. 



CAPITULO II 
BEN.~SICIO.S AL ACA~1 Al~ LA LEGISI-ACION 

Si en El Salvador no se toman medidas serias de recupe

raci6n de los recursos naturales renovables , seguramente en 

la prim era mita d del pr6ximo Siglo se enfrentará a un panorª 

ma sombrío de subsistencia pr oductiva del suelo, afloramien

tos roc osos improductivos, baju capacidad de conservac~6n n~ 

tural del agua ,verdadera crisis 1;:or falta de productos made

ros (los países vecinos t endrán menos que ahora) , Una situa

ci6n m& s coGtosa de revestir, una m~yo r roblaci6n , aesnutri

ción, ha_mbre y pf;icosis q,e vi olencia. 

para esa época habrá en el mar, en la de·sembocadura de 

lo s rios, mil es de billones de ffietros c~bicos de suelo agrí

cola llevados de t odas l as ti erras del {~te rior. Tas repre-
' .. . 

sas hidroel~ctricas estarán casi inservibles por las grandes 

cantidades de asolve acumulado en los embalses. Pn fin, no 

hac e '• fal ta hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta que la si 

tuaci6n seria de no tomarse medi das eficientes · correctivas, 

mucho peor que la que hoy vivimos . Asi de sencil lo . 
• 

Ceda vez que estamos "~n problemas le• a t ri buimos la cul-

pa a la estrechez territorial y la Rlts pobla ci6n; pero la 

raz6n e s otra . La verdad es que El Salvador ti ene recursos 

naturales extraordi na riamente buenos: el suelo es infinita-

mente superior compa rados con otros paises que hace su agri

cultura en desiertos. El a gua es muy abundante, s6lo que se 

ha hecho esfuerzos para conservarla, lejos de eso, se hacen 

135 
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olJras fú-:,ic 2.s pal'a no co1rnerva.rlas, 1,0.l e s el cBso c1 e lo r, sis 

tema s de _L-,s urbanizaciones. . '.e cuent; · c cr1 hora¡:; 1 vz a 1,i,.1_ndan-

.Lf'.' '\, l):1 'L ·111c'0 "' d'1S ·[·r, •nnerThn•; ; c ¡ese··1·r•-~o)Yi l0 J1°'ri··,,rc1 ·.-,to l·uen' 1 "' ele l,,.,. J _,1., _ c.. vc.•J c...,..._ 1Vl,.1. G v •.. - l.) ............ l,, e~., . .,, __ , .. _ .. ~ t.. ... : • ..,, , v . . e~ '-'' _ 

Jin, ~-e t_i.c: •e un F · ra{so terTe1K•.J. ·ue no;:·o tro[: come: EVAS , lo 

hc1 ·os conv erticlo en un i r1f'j_crno ten.:-c:r.al. 

c:-~i1·1_sr.:. ele l ,, 
_,.( ,.,. r ue r ra 

r.io11cr1 , frw::: trar~ 5-ono:c; , etcétera . 

rcro ~: _i_ e \., "I" ]0 e ; ·: e 1 : • c '') IJ -- e·, 'L. el,., el , '. e 
' -· '' - . . . - . ' ... L.. • - _<.:,:(., \ , rcvcrtj_r 1- • t . , ·: · f, ·1,a GJ. ·11:=' cion , 

. 
l 

, 
o )2 crv :.:1ra que en El Salvac~o r exi ste m 1 territorio peque~o 

y Cj_11e lD. población r1ue podr:L,;, é1lvc1:' L:élrse , ;;orí;:. no íll(.:no~, ele 

cu:·trc vcccr; 1n;f::, •: lW 1 :. ¡1uc hoy r:. e tiene . r:n efecto , l,.n::t po -
' .. 

blación educada , tcnc1r:L:-!. J ¿::, cci.p: .cidad no solamc=:ntc de JYL' oclu-

f ., , • • ' • 

no q_í.Jc ro(l_r J_, ,, C!.1vc1.·siJ:i ca1° ~11.1. prt:duct i vid,tcl y cubrir una ¿;ama 

extroordin2riu de=: bienes de producc i6n. 

de l a s t . . ·¡ • l l ' 1er:r::-.s inc __ J_nac ,' s qu e e aricn1 
•-.i • • 

1;.l ;;al v •clm_' rodrÜ 1• f(ciJ.mente poner b.:·~ jo p:r'c <711cción forestc1 l 

j_nt z,nr: ivu, ;10 mc11of, de un 307~ de l r' ezt eru-:5.ón (le ~1,1 teiTito 

rio , ecto Flin ca usa r conClicto con el Srea ded i cada a 1~ a -

[;r i.cultnr2. :;, ,:an,:.der í e , por otra p::.rto y cc, 1110 consecuenc i a 

pe c .ies .Core E; t ::,l ec:; ele v : l or j_nclnf, t :cjJ!J. crecen ;_:,decuad~'.mente 
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Un monto considerable de madera puede estimarse se en

cuentra en forma dispersa, y esto no requiere inventarlo, de 

hecho ya existe. ~ucha madera de calos para ebanistería vie

ne precisamente de dispersos no solamente de áreas ganaderas 

o cerealeras. En un programa de producción de madera e sto re 

queriria especial menci6n en t~rminos de agro-foresteria. 

-r;,n concl u.si6n, bajo cie1·tas premisas y a cita das como es 

la organizaci6n Je una agricultura eficiente y otras medidas 

colaterales,se afirrna.n que hay tierra abunc.ante en el país 

para desarrollar bosques, maderas y otros tipos productivos 
" 

y recreativos, la agro-forestería tiene un campo muy exten-

so en todas las otras tierras. 

2.1. EYTJWCTURACION DE UN!~ FOLITICA DE 
D:::SAFROLLO FOREST!i-\L PAEA EL SALVADOR. 

La consc rvaci6n y restauraci6n de los recursos natura 

1. es i:-.enovabl es de "Sl Salvador, requiere de un conjunto de 

acciones convergen tes que de ben cimEmtarse en upa poli tic a 

de 0obierno bie~ definida. No se revierte ~l proceso dedrª 

• dativo, haciendo pequeñas _ca-mpañas forestqles, o g1ostrando 

en los medios de comunicaci6n buenas intenciones o l amenta 

ciones. El proceso dedradativo se frenará y s·e invertirá en 

el momento en que el Gobierno defina e implemente una poli 

tica especifica a tal prop6sito. 

Para lograr lo anterior se requiere: 

1- ronocer can datos t~cnicos bien elaborados el estª 
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tus de los recursos naturales. Esto permitirá tomar 

conciencia en !'arma seria d.e l a ma gnitud del progr.§!,_ 

ma. 

2- 1:xa u1 nar y definir al Lernativas de ca minos de depu

r a ci6n y uso racional de los recursos. ~sLa s alter

nativas deben en primera aproxima ción cualifiqar y 

cuantificar los 1-ecursos necesa rios. 

3- Estruc~urar y sancionar la política de recuperaci6n 

y uso raciorial de lor; recu:rm m, naturé'.les ro nova blGs 

en el pa ís. ~ 

Una vez sauciona da es"ta pol.Ítica de lm, .Lecursos natu.

.t'<lles renova bles, proseguir i a n las etapas d P j_mplemen Laci6n 

y des curo.110.. .. 
Esto re qu e rirá la puesta en ma rcha de una serie de me

didas que podría n lJ_2 ma rse Mu1 ti Ac c iones Converg entes (r11AC). 
'~ 

Expl1ce.ndu un JJOCO este concepto s e 2 fj_r111,3 ciue Jos recursos 

rw. LuT,".les renova bles no pui::::don 11 a clrn.i.ni s trr, rPe'' _por camoios 

¡Ja ralelos y rruc h o me nos p or ca.minos diver,1 :. entes. • 
"t,W • • 

En e f ecto, J_;,p, ius ~j_ "tuciones de Go ui e rno involncra da s 

.tJ l"l.l\..G. J. (l l1v O en el c~rnip o agricoL7.- e:, -1r dero, c orno en 

lo fO J.'8G ué1 l, to e ,' lo r, cua Lro re c1u·c-.os bt~s ic os: r;ueJo, ae;u;:; , 

I 2.U11 2 .Y flora . 

El_ M.u.1'. En eJ siste ... é1• o.i:::: ca rre~e.1:<'1 s rE, ,.__io11t' l e s, J ;:1.a 
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La C.E.L. En sus obras hidroel~ctricas. 

A.N.D.A. Do taci6n de servicios básicos de agua potable 

y alcantarillados • 

f.!JNI STli,RIO nv ~-· ~---' ..SALUD. La salud humana en relación a su 

medio ambiente . Ja problemAtica de la contaminaci6n. 

rJiINI:3T:~:rno D"S r;:DUCACION. 'rendrá que ser respo11sG.bl.e de 

una educaci6.n de recuperación eco_lógica. 

~INIST ~RIO D~L INT~RIOR . Las acciones municipales con 

relación a los recursos naturales. 

MINIS'I' SRIO DE DEFEN S¿\. }~esponsa ble del c umplirni en to de 

las leyes relativas al tema que nos ocupa. 

EINIST 1;;cHO DE ECONOMIA. Responsable de los recursos f;i,_ 

nancieros ne cesarios • .. .. 
MINI S'I1Erno DE~ I-L\CIENDA. '.":reando inc en ti vos apropiados 

al desarrollo de los recursos naturales renovables. 

~ odas estas instituciones estatales y otras que podrían 

agregarse a la lista deben accionar convergente~ente hacia 

un objetivo 6nico: recuperar y usar racionalmente ios recur-

-sos naturales renovables de. país . • • 

Al igual que en una orquesta en la cual se tocan dife

rentes instrumentos, pero conduce a producir una melodía a~ 

moniosa agradable. 

~sto requiere El Salvad or para desarrollar convenient~ 

mente los recursos. 

~aturalmente, esto conduce a una pregunta: A qui~n co-
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rresponde la responsabilidad de iniciativa de este proceso? 

De una manera general se dice que a todos los habitan

tes de Fl salvador, pero tampoco esto conduce a nada. Ser~ 

quiere una responsabilidad concreta,y esta responsabilidad 

concreta recae en la Presidencia de la Pep6blica. Sl Presi

dente de la nep6blica estA responsable del uso que se le 

den a loe recursos naturales renovables durante su mandato, 

está responsable tambi~n porque esos recursos contin6en 

sienóo buenos y sufiGientes para las generaciones futuras. 

La Presidencia de la Rep6blica a travé s del !'-'lini s teri.o 
" 

de n12.nificaci6n y las otra s depen ctencias citadas, es la 

responsable de dar inicio en una forma seria y ordenada; es 

decir, el estudio bAsico de los recursos , l a concepci6n y 
' , ' í . ela bo:i:·acion de la rol tic a y l a puesta en marcha de las mul 

ti ac ciones convergentes. 

•• T,o anterior requiere rJolarnen te un acto de voluntad po-. 
lítica para darle razonamiento al proceso. El Presidente de 

la Pep6blica lo puede hacer. 
• Tt'.xisten hechos históPi:cos que mue s trs n que 01ua.ndo hay 

una voluntad política para hacer una obra se hace. Así se 

hi zo el nuen te de ()ro, asi se hizo la Represa 1 :i de ,Septiem_ 

bre, asi se hizo el nuevo Aeropuerto Internacional de Coma

lapa, y asi se han hecho muchas otras obras. 

Si ha habido voluntad política para hacer esas obras 

que de todas maneras tiene duración y utilizaci6n temporal, 
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por qué:: no h -::: cer lo mismo pa_ré:\ una obra de trascend.e nc:La _p er. 

ma nen te, en donde además está en juego la sobrevi ve1: cia del 

pai s . Acaso no somos responsables hoy del hambre que pueda 

habe r en el 2025 , o en el 2050, o en el 2102. 

Ciertamente, somos responsa bles. 

2 . 2 . ACCIONE,S CONVERGENTES PARA EL 
DESARROLLO FORESTAL. 

No se podía ll egar a este punto sin antes sentar las 

ba ses fe n erales del desarrollo de l ~s recursos naturales r~ 

nova bles. 

~:l reCU l' SO forestal e s uno de los elemenlos oarticula-

res muy valioso pa ra el proc e s o de recuperaci6n del resto 

de recursos • .. .. 
~n efecto , el árbol mej ora. y _p rotec;e el suelo, contri-

buye a la con.se1·vación y purificación del agua, es un des

con t á1¡1inan te, es un protector de la fauna, es un creador de 

e sparcimiento y demás de todo ~sto, es un productor de mate 

ria prima y alimento. Eso y mucho más es el árb~l • 
• 

,S in emba rgo de ello, " ·b lo hemos apr~ciado, -:L ejos de e 

so: lo hemos destruido. 

nero pensando en términos positivos, se di r ia que la 

for estaci6n en El Salvador debe conceptualiza rse corno un 

proceso necesario, progresivo y p ermanente. 

F.l árbol es un ente económico que acom_pafia al hombre 

en su desarrollo. 

~l desarrollo forestal enmarcado en la gran política 
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de los RRNRR debe comprender i~lti Acciones Convergentes e§ 

pecificas, tales como: 

a) Educación pe.ra la Reforestaci6n: El sistema educa ti

vo, en su s diferentes niveles, desde la parvularia hasta la 

universitaria, debe desarrollar programas vigor osos tendien

tes a conci entizar y a preveer al hombre de los valores inhe 

rentes a los recursos naturales renovables, y en particular 

al Arbol y al bosque. 

Las unive r sidades en sus diferentes carreras deben po-. 
ner a dispo ~ü ción d. el fu \ uro profes ional, ya sea es te médico, 

ingeni ero, abogado, etc., los conocimientos b~sicos del ben~ 

ficio de los RPNN y del bosqu~ en particular. 

Los medios de comunicación masiva diben ofrecer constag 
.. . 

temente al rec eptor ensefianzas para la reforestación. Es ne-

cesario dejar la fase rom~ntica de ver los bo s ques y pasar 

a un~ . etapa de aspectos concretos cualificables y cuantifica 

bles. 

toda acción educativa relativa a la reforeb taci6n debe 
• 

converger necesariamente .1°: ""'la impl emen taci6n señalada por la 

politica general de los recursos naturales renovables. Gene

ralmente que, seguramente, se conceptualiza en el uso múlti

ple de los recursos naturales. 

b) Dlanificación Forestal: El concepto de uso múltiple 

debe llevar al planificador a concebir un desarrollo fores

tal con basawentos económicos social. Todo bosque que adem~s 
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de dar una serie de beneficios sociales, produce materia pri 

ma. Bs el caso de El Salvador, una planificación forestal d~ 

heria examinar muy cuidadosamente una serie de posibilidades 

de proyectos específicos que podrían desarrollarse exitosa

mente, tales como: 

f 
~ 

0 roducci6n ae lefia en forma industrial. 

Producci6n de carbón. 

- ~roducción de madera estructural, principalmente para 

la industria de la construccl6n. 

Producción de tab!eros de partícula, tanto para la in 

dustria del mueble como para vivienda. 

- Producción de postes de transmist~n el6ctrica y tele

fónic'a ... 

- Producción de reservas industriales. 

- Producción de alcohol. 

- Producción de madera. 

Adicionalmente, hay que examinar con atención el poten

cj_al de producción madera nrovenien te de la agroJforestería. -~ . . 
Ya se ha dicho que mucho de la lefia y madera de mueble-

ría viene de los ~rboles que crecen en los cafetales. Muchos 

otros Arboles pueden crecer en forma dispersa a lo largo y 

ancho del país, pudiendo constituir un recurso muy importan

te. Fstos proyectos de agroforesteria y producci6n dispersa 

también tiene que ser objeto de planificación y organización. 

Un agricultor se sentiría mejor al saber que plantar y 
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cuidar un árbol madero le produciría beneficio y no defraudª 

ci6n a su esfuerzo . 

r ,a.s 186 . 000 Has .. ( INCAFE) de café de .L pe.ís, podrían pro 
-z_ 

ducir unos 90 .000 f,1--" de madera por año, teniendo intt-n·calado 

con el café, árbol madereros de alto valor. Las áreas ganade

ras y el r os to de tierras agrícolas tambi&n producirán canti

dades importantes de productos madereros. 

Todo es trabajo de conci entizaci6n, organizaci6n e incen 

tivaci6n. No hay propiedad a grícola en donde no pueda planta~ 

se árboles madereros . 

~1 pl anificador forestal tambi~n deberá -dar atenci6n fo

restal a l a. refore ,, tación recreativa ':;' p1·otectiva. La necesi

dad de estas áreas es muy marcada en aqu~llos paí ses en donde 
.. 

hay concentración poblaciohal. 

los bosque recreativos (no se habla de pafques naciona

l es)~ constituyen verdaderos escapes a una población que vi-, 

ve en un ambi ent e asfixiante . Cualquier bosqu~ puede ofrecer 

esta utilidd ; pero hay ~reas que son tipificadas como de uso 

• eminentemente recreativo.• os bosques cle • :París s.o n un ejem-

plo muy val edero ,por no citar tantos otros Je ciudades impo~ 

tantas. Fn este punto couvien e enfatizar en el papel fundamen_ 

tal que deben desempefiar las municipalidades. 

Otra reforestaci6n que debe ser prevista y planificada, 

es 1 2. de §_reas agroprotectivas y áreas estrictamente protec

tivas. 
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I,a reforestaci6n agroprotectiva es muy importante para la 

producci6n a grícola ganadera . Las cortinas y fajas rompevien

tos, constituyen un buen ejemplo . 

La reforestaci6n estrictamente protectiva, como hreas de 

deslizami ento, ~reas de fuentes de agua, riberas de rios, la-

cos, etc •• Adem,s habr~ que consi~erar bosques de uso protec

tivo contra ruidos, humo, etc. 

En fin el planificador forestal deberA tener ante si un 

amplio panorama de la problem&tica socio-econ6~ico del país 
" 

para concebir mayores alternativas de soluciones. 

1;,sta plani ficaci6n forestal requiere un sopo1·te insti tu

ciona l apropiado. Es decir, l a institucióñ responsabl8 de eg .. .. . 
t a labor tiene que ser fortalecida y dotada de una capacidad 

t6cnica acorde con la demanda de calidad requerida. 

'f; ebe, además contar con los instrumentos de poder nece

sarios para la impl ementaci6n de planes a niveL nacional. 

Un2, institución débil, aún con buena voluntad hará un 
• 

trabajo mediocre, carente e impa cto. No ~011fundi~ que esta 

instiluci6n va a realizarse la reforestaci6n, n8 , su respon

sabilidad seria de darle vigencia a las políticas forestales, 

planificar y coordinar los distintos programas de que ella 

derivan. 

c) Acci6fi de soporte financi ero. La reforestaci6n con 

proy ecto s específicos requeriri fondos apro piado s para ser 

desarrollados. Cr~ditos sumam ente blandos, oportunos y sufi 
cientes. ~l financiamiento adecuado es un incentivo muy im-
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portante. 

10 impor tante que deseo destacar aquí, es el hecho de 

que en la gran politica general de desarrollo de lo s recur 

sos naturales renovables , el soporte financi ero debe con

verger a la consecuci6n del objetivo final pre-establecido. 

0tras ac cienes con ve1·gen tes a la re forestaci6n son CQ. 

munes a la el.el !·esto de los recursos fü4_turales renovables, 

ta.l como ya se ha ci taco con él.nterioriclad en este mismo en, 

sayo de documento. 

" Forestar o reforestar un 
, 

péHS como F.l Salvador, no es 

tan simplista como plantar un 6rbol o muchos ~rboles, re

forestar de be entenderse corno un conjunto de acciones con-
.. 

verg en tes que httc en cambiar cm f orma imp{\ C tan te el rumbo 

degradatorio de los recurso naturales renovables, y los o

rienta a su recuperaci6n definitiva a trav~s del tiempo. 
4 

Que no ene;aiien con léu::: campafias forestale~, debe dar

se paso a acciones serias y concretas ahora que todavía se 

puede, rara que no se sea. ujeto de sefía}.3.miento§ •de culpa 

por parte de las generaciones futuras. 



CAPITULO III 

ENTES Ju•.r~DICCIONALES ESI~CIFICOS PAPA LA 

APLIC !,CION Y ClTMrLIMI1':I'l'110 T' E LAS NORM!\S PPOTEC'I'.ORAS 

r •f'. LQ ,C:; }1f.CURSOS N;\TUFAL E.S RENOVABLES 

Bn este Capítulo nec esariamente se tiene que ha blar de 

'T'ribunales Agrarios, :p ero antes de plantear lo referente a e 

llo, es necesario aclarar ciertos conceptos en torno al Der~ 

cho Agrario, pu e s no se puede hablar de aplicación y cúmpli

miento de normas jurídicas, protectoras de los recursos natª 

rales renova bles, sin hablar de tribunale s agrarios, y de~§ 

tos sin t oma r en cuenta el Der echo ~grario, ya que los Esta-

" distas del Derecho han coincidido todos, de incluir éstos en 

aquel. 

Se omite en esta exposición l o. eno:r1pe di scre:puncia sur-

' cida entre lo s ~ ratadistas, en cua nto a la conc ep tualizaci6n 

de r erecho ~gra rio, pue s consid~rase no es ma t@ria de este 

trabajo de tesis, pero vale la pena mencionar un concepto si 
• 

quiera del Derecho Agrario. 

El Dr. Ivo Priamo Alvarenga dice: nDerecho Agrario es . 
el conji.¿n to de nor1nas qu ~ .J egula el ejercicio de ~ as 2.c ti vi - . . -
dad es Agr a rias, a sí como las actividades e In s tituciones 

qu e 1 e son ctL r ec temen te compl emen té.1rio, c on •m:i.ra s a obtener 

en el cEunpo l a. más racional pr·odt~cci6n y el más al to grado 

po si ble de justicia social 11
• 

De todos los aspectos que abarca est e conce p to, inter~ 

sa destacar Únicamente el de las Actividades Agrarias, ya 

147 
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que se conr:i dc1_'a nccesar.i_o p.:,. r J ;, cornprcnr:.i_ón cle1 tema. a tra 

L.:·r~ y entre ec:t~, s ;:_1, ctivül'. eles :::e encuent1_·;:, 1 :, ,-.gric1.11tura , o 

l . ·. . ., g.: •_n_;c; ,_. er:i_a 1 ,-, proclnc c:ióu :-,.ninwl, y l r•. r--elvic:iltvra , o 

r:ea ]_:,. r,rcHi ucción clel 1Jot,tJHC , c rJto-- son lo · c::-:e ; 1 cü:lmente é:tgra 

-_1_'i· o Le~_ -J,,. 0_- _ _,',_i· _,-_ ·_ "t-_, e11__ -1-,• ,_1·.,1hJ·_ ~n_ _7_ o',', r, 11 __ (' _7_ o ~ 01-1 TJ01·· 0 01·1e"i· 0' 11 t·~ J e(' - V '-C' • ::._ - • - > ) , - _!_ - ' ,-• • A ' CC _ - ' -_, c om o: 

1-- -- cv_:i_cuJtur:=· , . · ve? en ]_ : cr_i_unza de TlCC;C"' e·, t·-nc:ricc•. v~ hi cl r o 
_L. , ,J ,, ' ) l.. . ' ·. J. . . 1,.) ~ 4 - • .. , - - - - - -

CTC :i_] ,J _C, :pero :¡_uc cm 

ro: .lül; ;, el préÍ:ctica . 

. 
::_:.(' cJ_ui ere c1 er: t:: c=,r con r:;, to ¡:ne e :1 c<•mpo ele ;::-,.pl ic,' ci ón 

ele J. Derecho A;_;;r,,rio, en ('t!ilJl i o, 110 <l e; Jj_ rn j_te c:u c2w1.po de npl i-

' 
,uie re h::ce:• rw Lar e n estr.:; a p:·rb1clo , CJlle _::2. 

(-,,e _l_ or-·}1n11t-:- }·1•~ 0 i·1 .--,-'L·'.r' (S er0' :>_-,, -. . ... v . < t . .. . t.. , \.1 _ .. e . t '· . ( l , I ~. < , ... 

• * • • 
tc:i;t,J.r co ;-~tr:· 1:' ::egm.·ükcl ele Ja::; pc:i:-::,011,1.::-: o üw.titucioncs; 

l e;· cruc s e 2.trev:L 1.n ; __ h ;_ •ccrlo r.:c volvLr,1 CJJGrnj_goo del Rég i-

tentah:-~ contra l :_· Constitución Política del p,:, ío c~cl a ño ('. e 

1962 , en concreto contra GV. art:í.culo 1 5D inciso ~~o . delücl o a 

l :•_ realidad social na c iona l y l as pre E, :Lones i nternaci onal es , 

se puede hé.1. b li--T u n t é~nto libremente de Re forma A1_rar ia, 
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etmq11 e erd,o no de;j é1 ele (1 Jtcr,,r el o:q?;;. ' nLsrno y '.'U norma l L'un -

r~.i.orv .miento (;C g i_·upoc: ccrmór.1:Lcc: - polít J co .' ' r:oc j_· · J ,¡ente fue r-

co,,io Rcf or ma Ac;raria . l?11cJc l):i_c11. ~.-:. fJe ... _ 
Loc;.o e::· to no ::·011. 

. , . 
r·, i:n Olllll' Of1 . ~ l Derecho Agrs rio recul a 

l a.: .. ,. cc :Lones t : 

por nuec l,ror, :,om1:rcr, del cam:co . ·, 

De lo que ~í nunc ss 2ued0 s e parar el Derecho Agrario, 

-1ir,éÍ111lco nuevo" ::rolec -tor ,;' , •o ; ÓP1 ·ir'o T)nr r e 
\. . -- . <. • - - • ' •--· - . ~ _,_· - • , • • _.., --- • _ __ , . , ,. 1-1 · -- -- · _,.: ._..• -- _;_,_ 

c·:ul;;,r u .·.a act:L ·id.a d er•c t;c :Le.luent c _procluctiva , d:Ln:"'.rnic,1 , l :J. 

~•.nt i r:u::. COI o (;J 11on1urc 111ü;c10 , GU ,·c :r1;J;1 1 ::i.c'Ín, cor.10 Dcrr; CllO es 

' nuevo . 

r:j_ 1.,i_c 1)J_ .. c ·te g·e i~ ; '11 t (..' ::·'.. J .. oc; ,~e; c 11J:12 e~- -: na. --~ . . 
t1 1r~,1c:::1 rcnov. · lJJcr, y ;_,rocluct i. vo; ,, co;no a le),: hornbrc,, <1 u c el e 

cLI o,; :;e ocn 1l;'. , c::to Jo , í..'i.i·m; • e 1 fCL·_i_tn ¡;t h• tonr lt (• Co nc116 

dr_; 1,c6n . 

El · ~º;pecto tuitivo el.e] De:ccc}w Ac;r:':cio : -b;,rc,1. loe doG 

ta l!L tcr:Lé.'. l rw ve en ·1.,, p ro:í:\mcJg preocu}y~ c i ón por :U· conserva 

ciÓi l ele lo :' recn;:T!oc ne.turnJ c r; rcnov ,1)1c::::i; y EiJ punto ele vü, -
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ta human o ne encuentra en l as tute l a s que de los derechos 

c.le l hombre ele ca mpo ha ce , rues es éste el (1e nues tro con gl,2 

merado cocüil el más marginé,_ cl o , el 
, 

mas d c::o _protegido . 

L;:• c ons ecuc nc L 1, y el Joe;ro de le. junticia social ha s i 

,:lo y será una de l a. s lllé'yores a spirnc iones del hombre , esto 

p :r:-(cticnme n te es ,-,ní c1esr1 e que cles2rrcllÓ sr ca¡x-- cicl o.cl gr~ 

~~:1 ria y ér,ta no po(}r,J nwJortt r , riu confiecución , r: in nna ;jvs -

ticin agraria , la cual no pasaría de se~ uru~ bella n~p1r a 

ción o un nuevo coY)cepto teórico , s:L no rc;e prc c 1,ra, si n o 

se bus ca , e i no Fe lucha o s e exige los II Crcanor, Judi ciéiles 

J\prariof; 11 , necesarioG pc,ra h ,1.cer de est;:i_ a:::: .piración una rea 

lidad evidente por sí mis ma . 

fü1 j,;J :: ;a1vaclor ne ccee cont; 1r cor1 -1,mn buen-:1 cr:tru ctura 
" .. 

e,'! t :::-, tal 2dmi11i::~ tr;:itiva , para cubr ir todo lo quP abarca e l 

con ce r•t o el e J11r, ticia Agr aria , corno s cría en 1~:, curn os na tura 

,ve cueJ1ta ~: on nno f:irección Genero l ele Recu,:1_'S on N;1 tur;,:-1 lec; 

Renovoble:c:· , y :.;crvicio de J?aun;:l , S . E . lT ., ele J:·e r;c r- , ~·anidad 

• A~ropecuariR y otra . • • 
?-:n r c f:'o nna o tre.n r; formación ac;r2oria, se cw:::nté' con l o 

1,c ::,hora :=:e cnno c e corno I. S . T . A., el cu." l J-J¿1 sido obJeto 

dr.: v;_1rios cam Lii r1s org rüzatj_\T CK' , JJU('r_; prj_mer::1.1, ente :,e cono 

ció con,o ol Iris titulo de :_;o lonización Ru_r8, l y Flfü\_'l'A, lo 

cu, ' 1 no h-::, roido :J, jeno al ar:_pe cto ca.mbü:mtc c:eJ_ :pr imero y Úl 

t_L!r.a.mente r;e cuenta con e1 Banco ele Tierr,~s y e .o.e. 
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En cuan to ;tl crédito rur;1.J , se t iene eJ ranco de Fornen-

to Agropecunrio, lo que en princ ipio se conoci6 como Agencia 

c1 e1 Di cner, t o, r C:.1-rnper, :Lno (i1.. B. C.). Ahorr1. 1ücn , ,,. sabiendas ele 

qur, dentro de .la erctructur~1. adminü, trativa del Estado se 

cuenta con es tos z1;rancl es re cune: os -Urn to m:7 tcria les corno huma 

nos y con un2 b2~ta experiencia de l a r enlid ~d actua l . y ca m

lü.· nt ci , no ~-, ,S10 1l e los rccnrr:.o~, -.. naturale r, renovab .1 er: , s ino 

de toc1 o el ha cer a 6rario n u, cj_ona l, en be _prer::unta r: e s i para 

w 12. mejor consecvción de los obj etivos que en cuanto a l a a 

pl icación y cumpl imi ent~ de 1~s normas jur ídicas que exigen 

. ' . ' . 1 ' ·1 una conservacJ_on , recuperacion y uso nHc1oné1._ ne _ os recur-

rrns n;:, turües r enova bles, se· requiere de 1'r ibunol es Especia-

les o especializados , o no? .. . 
A es t :0 s 1mportantís imas i nterrogantes f, e tra tar:.'t de do.r 

l e una a decu~d~ respuesta y se hará de s de d o~ a spectos dis -
• f 

tintbs, pero con igualdad de importa ncia : s e enfocará el a s 

pecto doctrinario jurisprudenc i al , t anto nacional como en 

países extr~ njeros que han llegado a una feliz raalizaci6n 
• • 

de sus a spiraci ones en justicia agraria y luego el objetiv o , 

el de l a realidad nacional de los recursos naturales renova 

bles, con un enfoque en la Zona Oriental del pa ís, o sea el 

estado ac tua l en que se encuentran los recursos naturales re 

novables na cioné'\ les y en especial los de l a Zona Or iental 

del país. 

La l cGi s lac i6n nacional que de una u otra forma ha t e -
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nido incidencia en el det erioro nacional de los recur sos nª 

turales renovables, tiene raices hist6ricas profundas, pues 

d · · l , , d d ' ' 1 . se uue e aecir que surgen a_ gunas aeca as .espues ae .a in-

derendencia de ~spafia, y es asi como en 1821 y 1882, se dan 

dos leyes que son la Ley de Extinci6n de Ejidos que influy~ 

ron sobre los recursos naturales renovables, pero en h0nor 

a la justicia e imparcialidad qu~ debe guardar todo estudiQ 

so del nerecho , se dice que estas leyes, si bi en es cierto 

tuvieron influencia nega tiva en varios aspectos generales, 

en cuanto a los recursos ~naturales renovables tuvo aspectos 

positivos y negativos. 

-r..11 cuan to a los positivos se dirá que estas leyes per

mitieron el ~xp~nsionismo ~el cultivo del caf~, lo que per

miti6 que en extensas zonas de todo el territorio de la Re

p6blica , pcro sobre todo en meseta central, o sea zona rela 
' • 

tivaniente alta sobre el nivel del mar, se instituyera u11a 
. 

zona bo scosa, como consecuencia de la sombra necesaria para 

este cultivo, lo que sirvi6 de habitat y refugio ~e muchas 
• • 

especies tanto animales, como vegetales, con respecto a la 

zona orlental, se puede decir que es la 7ona comprendida 

cJesue r•:L udad Parrios , pasan do por el Cerro Cé~_cahua tique, Jg_ 

ya del t·~a tazano, hasta 11 egar a Perquin , Volcán de San !'-!i

e;uel, r:erro El Tigre, Oromon tique en San b .a¡,,c de María , Vol 

cán de Alegria y Rerl in, Jucuarán en el Departamento de Us~ 

lután y una pa rte del Cerro de Conchagua en el Depar tamento 
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de La tTnión .. 

Es to a groso modo podria ser la zona cafetalera de la 

7ona Oriental, y negar el resultado positivo de los recur

sos naturales renovables en esa extensa zona seria una fan 

tasia. 

La incidencia negativa de estas dos leyes se da cuan

do los campesi.nos, nativos , lactí•nos , mulatos, etc . que eran 

l a gran mayoría que utilizaban estas tierras ejida les y co

munales, se vi or ~n sin poder usarl~s y fu~ as1 como inicia

ron usando para sus cult~vos de subsistencia tierras margi

nal es, laderas de c erros, vetas do rlos, riberas ( e la~os y 

lac unas , &st0s, obligados por sus propias necesida des de 

subsist encia~, o.,c a.,:ionaron ;ta destrucción de bosques y arbo

ledas de lRs laderas de los cerros, en los que . hoy se obser 

va un cascajo rocoso, lo cual se puede ob s ervar por todas 
f f 

las darreteras de la 7ona Oriental, pero sobre todo yendo 

para la n1aya. El Cuco , cerros El Ca.pulín, San :'edro , etc. la 

ciudad de La Fnión, .c-otera , Santa Rosa. de Lima, elltc. en los 
• • 

que se ve que el recurso suelo, se encuentran casi totalmen

te deteriorada, los árboles son escasos, sal~o se obse rvan 

peque ::as t;a.rcelas de bosques ba.jos (carbonales y cu tucos) ,PQ 

r a 6ltimamente se observan ya ~reas con miras a una refore sta 

ción comcj ci;::ü y r ecreativa como el marof\ .:ü de la Hacienda :Sl 

~etiro en La Unión , yendo para Playas Negras, la pa rcela de 

Teca en l a T1a cienda I.a Ceiba de San Miguel, sobre el empalme a 
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al T.i toral por el Delirio y el bosque " El Obrajuelo' 1
, és t e úl 

timo con fines recreativos , obra de la actual r-oberna ción Po

lítica repartamental de San Miguel . 

Los objetivos de privatización que se pretendía con l a s 

dos leyes e.nteriores fueron causa y efec to en el deterio ro y 

conservaci6n de lo s recursos naturales renovables, no sólo de 

la ryona Oriental del pais, sino que de todo ~ste . 

Veinticinco ahos despufs surge el primer cuerpo l egal e§ 

pecüüizado de Legisla~ión agraria en el p2.ís, c :J mo l o e s la 

Tey Agra ria de 1907, que regula aspectos íntimamente ligado s 

" a los recursos naturales renovables, pero sin oonsiderarlos 

como tales , sino que versa sobre actividades humanas que in

ciden directamente sobre los recursos natHrales renovabl e s , 

' actividades con uh arraigo aficestral e s en el hombre , como l a 

caza y la. pesca, sefialando infracciones a ellas, ·así co mo 

también por tala de bosques , contaminación de atua , ro bo de • 
cosechas , incendios provocados , hasta ll~gar al lanzami ento 

de usurpadores de terreno e intrusos y asi como ~a primera 

• ley, especializada , que sur,g~ en El Salvador , todo$ los que 

surgen a partir de ella en nuestro paí s, lo hace depositando 

su ju:r·i sdic ción en orga.n:l. znciones polí tico-ac.rninj_ str a ti va s , 

apartados del aparato judicial Jel Es t a do. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De lo dicho en este trabajo de tesis, mediante la cual 

es f~cil det ectar la gran problem~tica existente en cuanto 

a l as Recursos Naturales Renovables, asi como su lecisla

ci611, e s necesa rio el que a corto pla zo se combinen es fu er

zos a ef ecto de enriquecer la actual legislación, proporciQ 

n5n dole instrumentos legal e s acorde con las circunstancia s 

en que se vi ve, así como readec\.l'ar a las Jnstj_ tuciones rec

toras de los mismos. 

"'or lo tan to no,s rermi Limos ha:c er l2r3 si c ui en tes s uge 

rencias, a efecto de pro\. ege r lot=:; }<ecursos dj chas, exi.:.,ten-

tes aún en Fl Sa lvador y especialmente en la 7ona Oriental 

del mismo ; 

1- P.eco\ ü ~ar lo r:; dL;t,int:Jf.3 cuerpos y di.sporüciones le

gales en un C6digo (simil a r al de coiombia , Espafia, 

etc.) que trate el pr oblema ecol6gico de man era sig 

nificativa. 

2- Peadecuaci6n de las instituciones legalmente compe

tentes con tendencia de fusionarlas, esp~cialmente 
•M • • 

l a s que vigilan los mismos recursos. 
3- nefj_nlción de una pol:í. tica agraria y específicameg 

te de cons ervación de los recursos y dotaci6n a los 

6rgano s encargados ae ejecutarla,de los medios y 

c ondicion e s necesarios para el cumpli~iento de su s 

oblit,aciones. 

L¡.- Fonnación cultural de l a poblaci6n para que desarro 

155 
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l len una conciencia de u ti l izaci6n racional de l os 

recursos y respeto y e.mor hacia. loe mismos , i n tro 

ducJ endo programas de e studio a todos los ni veles 

y de stacando en los mismos que es obligación, mAs 

qu e del ~stado , de sus elementos humanos el luchar 

por protegerl os . 

5- Pedefinici6n de la politica social y econ6mica . a 

fin de no diseñar programas que conlleven la de s 

trucci6n de los recu1·sos na. tural. e s reno vable s, pa

ra s ;_;itisface'r fine1.:, de lucr.o de necei:_üdades so c ia -

les , t a l e s como la con s trucci6n de vivienda , pozo s 

el&ctricos , salineras , etc&tera . 

~i end~ el Derecho ABrario una disciplina juridica , de 

reciente for~aci6n , pero que tiene profundas ral e es his t6 -.. 
ricas, ha r e spondido siempre a objeti vos ecol6 gicos , tal es 

como los problemas de la conservaci6n de los recursos na tu 

• rale renovables y la preservaci6n del me djo ambie n te , lo 

cual tiene peculiaridades tal que van más all&" de las I ns

tituciones Romanas de la Propiedad . La Justicia a,raria se 
•M • • 

presenta como una necesidad , qu e requiere de una estruc t u-

ra .Y mecanJ1:rno .s juri.iciales inde; ,endientes . 
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INVENTAílIO DE BOSQUES DE EL SALVADOR 

LLA SE 

Cip r esales 

Localizacion 

Paraje Galá n- Sa nta Ana 

metap~n-Sa nla Ana. 

La Palma -Chalatenango 

Cumbre La Brea-Chalatenango 

Los Planes -hal a tenango 

~¡ ,Jn u opa - eh él 1 aten a n g o 

S a·1 Ferna ndo -C lrn 1 a b :? n a rirJ C1 

Sa ~ Fran c i sco M.-Chalatenango 

Du l ce NumbrJ-Chalat e nango 

Saces rni ~as -Chal a tenango " -

Citaló-Chalatenango 

La s Vu e~ t2 s -Ch a latenango 

Pc rquin-fhira z<; n 

Cerro de C01' c hagu 21-La Uni ón 
• .. 

Sierra Ap a neca-Ahu~ c h ar~ n 

~ Centro da l Territ o rio 

íYlang.lc1r,~s 

Barra de Sent.i.ai:,n 

fl :a r r ::ci S ;-i l a el a tJ e 1.y~ e s e h a p a 

[ S t F) [ O d 8 J a l ¡-_ 8 fl 8 é,l l 8 

Hahüi cfo Jiq uilis c l:. 

I ntip uc :'i y Tamati nd c: -La Unión 

Zo na ele La Unión 

Total do busque s inv en~ariado s 

m~s mo n tes y bosques e n el interi o r 

TOTAL segón Censo Agrop ec uario de .l 9Gl 

Fuente:Situ ac i ón Actual y Desarrollo Posible dg 

vador, F/\0. 1%1. Doc.# 1¿122. IY1.A.G, --

• 

l ;1 

Su perficie 
en Has 

173 

3. 310 

l. 397 

2.404 

645 

7 [J 2 

l, (¡]_6 

1.7 24 

1.316 

291 

. l. 0 2G 

l. 19D 

12.431 

65 

331 

23 

2 : 403 

• 301 

fi,(,39 

1 5.{186 

729 

t¡. Ll2 

Si lviculturn 

Total has 

28. 090 , 

354 

29.670 

58 .114 

168.012 

226.126 

en El Sal 




