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PRESENTACIÓN

El Proyecto "Manejo integrado de cuencas asociadas al complejo hidrográfico Barra de
Santiago-El imposible" (BASIM) es un esfuerzo demostrativo ejecutado por socios locales con
apoyo de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

Los socios institucionales son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN);
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Fundación Ecológica de El Salvador (SALVANATURA);
Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y Consorcio AGUA. La Oficina Regional de UICN para
Mesoamérica (ORMA) atiende el seguimiento y apoyo de los proyectos de campo de la Iniciativa de
Agua y Naturaleza (WANI, por sus siglas en inglés) en donde el Proyecto BASIM forma parte.

La iniciativa de agua y naturaleza es un marco de acción lanzado en el año 2000  para implementar
el manejo integrado de los recursos hídricos utilizando una perspectiva de ecosistemas dentro de
las cuencas hidrográficas. Esta iniciativa incluye acciones puntuales en regiones geográficas
específicas. Entre las metas establecidas por la iniciativa se encuentran:  

Proteger los hábitats de agua dulce críticos y sus especies a través del uso sostenible del
agua y el suelo.
Dar poder a grupos locales para que desarrollen prácticas responsables para el uso del
agua.
Promover la voluntad política y buen gobierno para evitar y mitigar conflictos relacionados
al uso del agua.
Incorporar los valores económicos, ecológicos, culturales e intrínsecos de los ecosistemas.
Utilizar la información y conocimiento científico y local para mejorar el manejo del agua
dulce y ecosistemas relacionados.
Crear conciencia en las personas sobre el papel que juegan los ecosistemas en la
protección y uso sostenible del agua. 

Es necesario una actualización periódica de la información sobre el estado de los recursos hídricos,
en donde la participación activa de los usuarios es relevante, así como la sistematización y difusión
apropiada.

9
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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene una recopilación preliminar de información sobre los recursos hídri-
cos de la zona Sur de Ahuachapán. Los datos contenidos se refieren: a) registros históricos y
recientes sobre las características de las cuencas y drenajes; b) calidad de agua; c) usuarios de
agua para riego y consumo humano.  

La Región C contiene una amplia variedad de formaciones naturales desde bosques salados,
estuarios, cafetales bajo sombra, cultivos anuales, bosques tropicales subcaducifolios y humedales.
Igualmente, es una zona de intensa actividad social y económica (agua, suelo y bosques). Un fac-
tor clave para este desarrollo es la disponibilidad de agua, por ejemplo a lo largo de la línea costera
se encuentran amplios asentamientos humanos que se abastecen de acuíferos subterráneos.

Contar con información es importante para la toma de decisiones en el manejo de los recursos
naturales. Este documento preliminar es una manera de difundir el conocimiento entre los usuarios
del agua, autoridades locales y nacionales para, posteriormente, orientar las acciones de manejo
integrado del recurso hídrico.

La información aquí presentada se actualizará periódicamente sobre todo en lo referente  a los usos
del agua, patrones de consumo, balance hídrico y estudios recientes de calidad del agua.

El documento contiene una descripción general de la Región C, registros de cantidad y estado de
calidad del agua, datos preliminares de usuarios del agua, entre otros. Es importante resaltar la
necesidad del monitoreo de los recursos y el involucramiento de los actores locales en el buen 
gobierno de los recursos hídricos de la zona.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto BASIM-UICN presenta una recopilación breve de las principales características físicas
y ambientales que posee la región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén, también denominada
Región C.

La Región C es un espacio físico que reune una serie de drenajes proveniente de la cadena costera
de Apaneca-Tacuba, que descarga en las áreas de manglares y bocanas. Su territorio cubre la zona
Sur de Ahuachapán de aproximadamente 674 km2. Entre los seis municipios que comparten este
territorio están San Francisco Menéndez, Jujutla, Guaymango, San Pedro Puxtla, Santo Domingo
de Guzmán y Acajutla. Los rasgos fisiográficos de la Región C comprenden la cadena costera, la
amplia zona de llanura costera, las formaciones litorales, bocanas y esteros.     

El ordenamiento de la Región C describe cinco conjuntos principales de cuencas determinados
como Cara Sucia, Cuilapa, bocana de San Juan, Cauta y San Pedro. Las primeras dos cuencas se
encuentran asociadas al complejo de áreas naturales del Parque Nacional El Imposible 
(PNEI), manglares costeros y los bosques temporalmente inundados de Santa Rita. El resto de
cuencas se hayan asociados a zonas de recarga de cafetales bajo sombra. 

La Región C posee rasgos fisiográficos que destacan. Entre ellos están la cordillera costera forma-
da por las montañas de Apaneca-Tacuba; ecosistemas como los bosques submontanos
del Parque Nacional El Imposible; zonas cafetaleras; amplias tierras de pie de monte; la llanura
costera; las formaciones de bosques salados; estuarios en la costa; una serie de ríos permanentes
que contribuyen a la interconexión de los sectores de las cuencas; bocanas y esteros.      

El agua constituye un componente clave para el desarrollo social y productivo en la zona Sur de
Ahuachapán. Esto se traduce en numerosas experiencias de riego, en tierras de las cuencas
medias y  la llanura costera. Las fuentes de agua provienen principalmente de los ríos y del acuífero
costero Occidental. Igualmente se ha incrementado la cobertura de agua potable por medio de una
red de sistemas de abastecimiento, de la cual un 60% del agua es explotado del acuífero costero.
Mejorar la participación concertada de los actores locales y usuarios en la gestión integrada del
agua contribuirá a un uso racional y conservación de los ecosistemas en la Región C.
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1.  DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN  HIDROGRÁFICA CARA SUCIA-
SAN PEDRO BELÉN (REGIÓN C)

El término región hidrográfica se define como el conjunto de cuencas, cuyos drenajes confluyen en
una corriente principal. 

La Región C comprende un amplio territorio en la zona Sur de Ahuachapán. Esta área cubre 
674 km2 y abarca un 3.2% del territorio nacional (MINED, 1995; PNODT, 2004).

La Región C está localizada en la zona Sur de Ahuachapán y Sonsonate (Figura No. 1 y Figura 
No. 2).

El parteaguas ubicado en las elevaciones de las montañas de Tacuba está compartido por cantones
pertenecientes a Tacuba, Concepción de Ataco y Apaneca. El área de drenaje limita al Norte con el
parteaguas de los ríos Paz y Lempa; al Oriente con el río San Pedro y al Sur con el Océano Pacífico. 

Un ordenamiento de acuerdo al orden de los drenajes y área de las cuencas de la Región C se pre-
senta en el Cuadro No. 1. 

Cuadro No. 1 Orden de drenaje de las cuencas de la Región C
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Fuente: modificado de Faustino, 2002

1.- Orden de los drenajes: se refiere a orden de magnitud de las quebradas y ríos, aumenta a medida que se conduce mayor
caudal, por ejemplo la unión de dos corrientes de magnitud 1 origina una corriente de magnitud 2. 
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Figura No. 1  Regiones hidrográficas de El Salvador 

Fuente: PNODT, 2004
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Cuadro No. 2  Características de las regiones hidrográficas del Occidente de El Salvador
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Fuente: PNODT, 2004; 1 h=1000

El Cuadro No. 2 compara las áreas de recarga de las tres regiones localizadas en Ahuachapán y
Sur de Sonsonate. La región con menor precipitación y escorrentía corresponde a la 
Región C (Figura No. 2). Sonsonate y río Paz poseen similares niveles de disponibilidad
hídrica. En la Región C se verifica un déficit en comparación con las otras regiones.     
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Figura No. 2  Mapa de la región hidrográfica del río Paz (Región B) y Región C

La Región C se subdivide en cinco cuencas: Cara Sucia, Cuilapa, bocana de San Juan, Cauta y San Pedro.
Incluye los municipios de San Francisco Menéndez, Jujutla, Guaymango, 

San Pedro Puxtla, Santo Domingo de Guzmán y Metalío.

Fuente: Ministerio de Medio Am
biente y Recursos Naturales (MARN)
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1.1 Formaciones fisiográficas de la Región C

Las formaciones fisiográficas de la Región C comprenden la zona costera, tierras medias y pie de
monte y zona alta (PNODT, 2004).

1.1.1 Planicie costera

Incluye los cordones litorales, manglares y tierras de inundación. Los cordones litorales compren-
den dunas continuas paralelas al mar que conforman una topografía ondulada de materiales
arenosos. Los bosques salados incluyen diversas especies adaptadas a suelos inundados. 

Figura No. 3  Zonificación de planicie costera Occidental 

Fuente: PNODT, 2004
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Bocana El Zaite, río El Rosario, Jujutla, 
departamento de Ahuachapán

Manglares de Barra de Santiago, Jujutla, 
departamento de Ahuachapán

Las áreas de transición costera comprenden tierras inundables. Se caracterizan por vegetación
entre los bosques de manglar y dulces. Las tierras de materiales aluviales se extienden desde los
2 msnm del área del manglar hasta aproximadamente los 10 msnm.

Algunos drenajes desaparecen al llegar a conos de deyección formados en la zona costera. Estos
están constituidos por materiales gruesos de fácil infiltración de agua. Posteriormente, el agua
surge en las zonas bajas formando los pantanos y zanjones. Las principales áreas de deyección
están en los ríos San Francisco, Cara Sucia, La Palma, Faya, El Naranjo y El Rosario. 
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De acuerdo al Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PNODT, 2004), la planicie
costera Occidental está conformada por las tierras de transición entre las montañas de Apaneca y
la llanura aluvial agrícola, bocana del río Paz, esteros de Garita Palmera y El Zapote, el río 
El Rosario, bocana de San Juan y estero de Metalío (Hernández et al., 2003).

Un rasgo observado en la zona de las desembocaduras es el cierre de las mismas por efecto de la
acumulación de arena en sus desagües (asolvamiento costero). Por ejemplo, Bola de Monte
(antigua desembocadura de río Paz); Garita Palmera (desembocadura del canal El Aguacate,
derivación del río Paz); bocana El Zaite (desembocadura río El Rosario). El proceso periódico de
asolvamiento en las bocanas ocasiona la acumulación de agua en los estuarios e inundación en
comunidades costeras.    

1.1.2 Zona media 

Se extiende desde los límites de la carretera litoral (CA-2) hasta cercanías del nivel de 200 msnm.
Presenta una fisiografía de tierras de lomas con pendientes de 3 a 5%. Presenta drenajes de fon-
dos pedregosos.

Las áreas semionduladas son usadas para agricultura de granos básicos, pastos y frutales. La
quema de rastrojos como parte de la preparación de las tierras es una práctica difundida en la 
cuenca, mientas que en tierras de laderas del municipio de Guaymango existe la tradición de dis-
persar los rastrojos de las cosechas, lo cual contribuye a reducir la erosión superficial. Áreas de
matorrales y bosques latifoliados crecen en los sectores de cañadas y laderas de los drenajes.

Cuenca del río El Naranjo,
departamento de Ahuachapán 
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Vegetación riparia y cauces defondos rocosos en la cuenca del río Cara Sucia,
San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán

1.1.3 Zona alta

Se extiende desde la cota de 200 msnm hasta el parteaguas en 1400 msnm. Las condiciones pre-
sentadas son terrenos con pendientes mayores de 15%, incluye farallones y laderas abruptas. El
área comprende remanentes de bosques tropical semi húmedo y amplias plantaciones de cultivos
de café bajo sombra.

Cultivos de café bajo sombra en la cuenca alta del río Copinula,
Jujutla, derpartamento de Ahuachapán 
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Área de matorrales y café bajo sombra en la cuenca alta 
del río Copinula, Jujutla, departamento de Ahuachapán

1.2 Cuencas principales

La Región C posee cinco conjuntos de cuencas principales, las cuales son: Cara Sucia, Cuilapa,
bocana de San Juan, Cauta y río San Pedro. Cada una de ellas comprende conjuntos de
microcuencas de dimensiones variables. Sin embargo, se caracterizan por sus cauces lineales,
drenajes angostos, cauces de fondos pedregosos y afloramientos rocosos. El sistema de
drenaje es dendrítico paralelo (PLAMDARH, 1981).
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1.2.1 Descripción de cuencas y drenajes 

Una serie de drenajes se originan en la Región C, la mayoría son permanentes. El Cuadro No. 3
describe los ríos y la zona de descarga. 
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Cuadro No. 3  Descripción de ríos y drenajes principales de la Región C

1.-La cabecera de los drenajes primarios se encuentra en el macizo montañoso de Tacuba, dentro de la propiedad del 
Parque Nacional El Imposible (PNEI). Fuentes: elaboración propia; Serrano et al., 1993

Fuente: elaboración propia
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/

�

�

�

�

/

3�����
������

�����#�������������

�����#���

�����#�������������

�����#�������������

�����#�������������

�����#�����������

�����#�������������

�����#�������������

�����#�������������

�����#�������������

�����#�������������

+������

+������

+������

�����#�������������

�����#�������������

�$����
������


��6��3$#1


�$#�2�+#�


�$2�6�$�+��1
��2��"��

��6�2
7�+�

�:��$�"

�'7����)&1

�7�;�)�

�7+"�)�

�"2��6�$<1

�"2�1��6+1

51��$�2%32
�$297�$

�1�#�2�(7"

��7#�

�3#�"&1

�1��7�


7$(�=2�1)+$7"�

66CEF

2<

2GC=F

65C4F

=<H

64C=F

6<C<

I<C4FH

I5

I<C<FH

4FC6FH

6

I5

6=CG

2F

22<CGH

2I

2I

25

6=

2<

2<

66

26

6I

64

=5

6F

2<

22

6=

,*�0"$��"� ���������
"$��"�
������

���-�'$
���"�$"�
����

>2
1$2�73$���2)6+$�+)�"3�2%32��;162?63�

Fuente: PLAMDARH, 1981

Cuadro No. 3  Descripción de ríos y drenajes principales de la Región C

Fuente: elaboración propia
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El drenaje de la Región C se efectúa por medio de una serie de ríos que, en su mayoría, se origi-
nan en las montañas de Tacuba. Las mayores cuencas corresponden a los cauces de los
ríos Cara Sucia, Guayapa, El Naranjo, El Rosario, Sunza y Copinula (Cuadro No. 4). La caracteri-
zación de los drenajes según la topografía es la siguiente (PLAMDARH, 1981): 

El drenaje de la cuenca alta es dendrítico; posee efecto erosivo y se presenta en forma de
cauces profundos con numerosas subcuencas.

El drenaje de la cuenca media (calculada entre el límite de la carretera y los 340 msnm) es
dendrítico. Los cauces tienden a ampliarse y tienen su máximo rendimiento. En el caso del
río La Palma se originan afloramientos por medio de las lagunas de Bijagual y Gamboa
(PLAMDARH, 1981).

La planicie costera se encuentra entre la carretera CA-2 y la costa del Océano Pacífico;
acá los cauces son erráticos, forman depósitos de sedimentos y zonas pantanosas (zan-
jones y humedales estacionarios). En época seca algunas de las corrientes disminuyen su
caudal, el cual se infiltra en el material aluvial por el que circulan. El agua de los ríos
Sacramento y El Rosario es depositada en las zonas de bosques salados de Barra de
Santiago y las bocanas El Zaite y de San Juan. El resto desemboca en el manglar de
Metalío y bocana El Sunza. La zona costera sufre de inundaciones durante la época 
lluviosa (Figura No. 4). Esta situación se presenta debido a la falta de un sistema
efectivo de drenaje. Los ríos que cruzan la carretera CA-2 no tienen salida directa al mar,
sino que pasan a zonas pantanosas o a los estuarios, en donde el agua se estanca 
(MAG, 1988).   
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1.2.2  Complejo de cuencas Barra de Santiago

La cuenca Barra de Santiago comprende un conjunto de drenajes que se originan en la parte alta
del macizo montañoso de Tacuba-Apaneca. Estos drenajes comprenden los ríos: Sacramento,
Santa Rita o Quequeisque, San Francisco, La Palma, Cara Sucia, Faya Aguachapío, Guayapa,
Cuilapa, El Naranjo y río El Rosario ( Figura No. 5 ). La interconexión se verifica entre las áreas 
naturales protegidas del Parque Nacional El Imposible y los estuarios y formaciones de manglares
de Barra de Santiago. 

También, la zona de manglares se extiende desde el área fronteriza de Bola de Monte 
(San Francisco Menéndez) hasta la bocana del río Sunza (Metalío, Acajutla).

Los rasgos de vinculación entre los drenajes superficiales con la planicie costera son los siguientes:   

Se presenta recolección de agua dulce hacia la zona de manglares, estuarios, lagunas y
zanjones temporales. 

Contribuyen a recargar el sector del acuífero costero Occidental de la zona Sur de
Ahuachapán.

Los drenajes de corto recorrido provocan inundaciones en tierras costeras. 

Arrastre de sedimentos y nutrientes hacia los estuarios, bocanas y contaminantes (resi-
duos sólidos y agroquímicos). 

Mantenimiento de formas de vida acuática en los pantanos estacionales. Como por
ejemplo, lagunas estacionales en el bosque Santa Rita, peces nativos, pez Machorra,
caimanes y aves acuáticas.

Permite el flujo de formas de vida acuática como peces, camarones, cangrejos (larvas  y
adultos) estuarinos, lagunas de agua dulce y pantanos estacionales (corredores biológicos
acuáticos).
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Cuadro No. 5  Cuencas vinculadas con el área natural protegida del 
Parque Nacional El Imposible  (PNEI) 
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Varios de estos factores de la interconexión hídrica también se verifican en el resto de drenajes de
la Región C. Sin embargo, fuera del área natural del Parque Nacional El Imposible, la cobertura está
conformada principalmente por cafetales bajo sombra y las descargas de agua dulce son conducidas
directamente al océano y no entran a los estuarios como en el caso del complejo. La recarga de los
acuíferos en las zonas cafetaleras es crítica para los usos del agua en la cuenca media y baja (sis-
temas de riego). Dicha zona está sujeta a cambios paulatinos sobre todo en cafetales de baja y
mediana altura.

1.3  Características climáticas de la Región C

De acuerdo a Kopen, Sapper y Laurer la zona Sur de Ahuachapán presenta las siguientes zonas
climáticas:  

Cuadro No. 6  Zonas climáticas de la zona Sur de Ahuachapán 
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1.3.1 Características de la precipitación en la Región C

De acuerdo a los registros históricos del Plan Maestro de Desarrollo y Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos (PLAMDARH, 1981), la precipitación describe el siguiente comportamiento: 

a) Zona de máxima precipitación:
área localizada entre Jujutla, San Pedro Puxtla, San José, El Naranjo. El efecto convectivo
de los vientos marinos, al chocar con las elevaciones de las montañas inducen la conden-
sación rápida del aire caliente.

b) Zona de máxima precipitación:
se ubica entre el cerro de Apaneca y Ataco. Este efecto se hace sentir con mayor intensi-
dad sobre la Región B (río Paz).

c) Zona costera: 
se nota una distribución bastante uniforme con dirección hacia Acajutla.

d) Zona de mínima precipitación:
se verifica en el costado Sur Poniente, cerca de la desembocadura de los ríos Paz y
Sacramento.

La precipitación media anual alcanza 1945 mm y 1550 mm como máxima para el período 73-74 y 76-77.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET, 2004), el patrón climatológico
para el departamento de Ahuachapán indica dos máximos de precipitación para los meses entre
mayo-junio y septiembre-octubre.
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Cuadro No. 7  Promedios anuales de precipitación (mm) 
en siete estaciones en la Región C

Puede observarse que los menores registros de lluvia se encuentran hacia el sector del Oeste de
la Región C y en la zona del Puerto de Acajutla. Como se indicó anteriormente, la zona media y alta
posee centros de alta concentración de lluvias, como son los casos de Jujutla, San Pedro Puxtla,
Ataco y Apaneca.

Fuente: Hernández et al., 2003
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Un detalle de la precipitación promedio anual de estas estaciones se registró en el período 
de 1971-2001 (Gráfica No. 3). Los registros evidencian la concentración de la lluvia en dos 
períodos del año (Ver cuadro No. 7) así como la distribución geográfica entre las estaciones
analizadas.

Gráfica No. 1 Comportamiento de la precipitación entre estaciones 
pluviométricas de la Región C 

1.4 Comportamiento de los caudales en las cuencas

Registros históricos sobre la cantidad de agua de los drenajes de la Región C muestran marcadas
diferencias entre las corrientes. Los mayores caudales se registran en las cuencas de El Naranjo,
El Rosario, Cauta, Copinula y Sunza (Gráfica No. 1), mientras que la mayoría de las corrientes que
desembocan en el complejo de estuarios (Barra de Santiago) presentan los menores caudales
promedios anuales desde Sacramento hasta Cara Sucia.

Fuente: SNET en Hernández et al., 2003
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Gráfica No. 2  Caudales promedio anuales de los ríos
principales de la Región C 
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Es importante señalar que los años de registro de los caudales son escasos, en general para toda
la Región C; por lo que se desconocen los cambios históricos en la escorrentía superficial en la
zona. Asímismo, no se cuenta con registros actualizados de corrientes de menor nivel de drenajes.
Muchas de estas corrientes suplen de agua a comunidades y son utilizadas para actividades 
agrícolas. 

La información más actualizada de la variación de los flujos de escorrentía para la zona de la cuen-
ca está mejor representadas para ciertos sectores. El registro de la estación Atalaya ofrece una
visión de la variación temporal de caudales ubicada sobre el río San Pedro (Gráfica No. 3) en el
extremo Oriente de la Región C.   

Se registran los mayores caudales desde los meses de junio hasta octubre. Por la ubicación geográ-
fica y patrón de las precipitaciones, los valores de caudales son considerablemente mayores que
los drenajes del sector Poniente de la Región C.

Fuente: registros hidrológicos MAG-DGRN; años de registro entre 1959-1976
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Gráfica No. 3  Comportamiento de caudales en la estación Atalaya, 
río San Pedro, Región C 
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2.  CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA REGIÓN C    

La Región C posee los siguientes rasgos hidrogeológicos:

Los drenajes del Nororiente y parte alta se consideran de alto potencial de infiltración
debido a su constitución de materiales cuaternarios (Hernández et al, 2003). Esta zona se
encuentra con abundante cobertura boscosa y plantaciones de café bajo sombra. Entre los
ríos se encuentran San Pedro, Copinula, Sunzacuapa, Cauta, El Rosario y El Naranjo. 

También, se incluyen drenajes que se originan en la parte media como bocana de 
San Juan. 

El sector Norponiente comprende las cuencas de Cuilapa y Cara Sucia; es una zona de
media a baja capacidad de infiltración. En la parte alta se encuentra el Parque
Nacional El Imposible, cuya cobertura forestal contribuye a regular los flujos locales.

Fuente: MAG, 2000
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Zona Sur, cuenca baja: la mayoría de drenajes se
incorporan a las zonas de estuarios o drenan
directamente al Océano Pacífico; amplias zonas
actúan como llanuras de inundación por la reduc-
ción de velocidad del agua, la infiltración hacia el
acuífero y mal drenaje del agua superficial. Esta
situación se vuelve relevante por la presencia de
población en las áreas de drenaje. Asímismo, la
presencia de sedimentos y materiales piroclás-
ticos favorece la infiltración, lo cual contribuye a
recargar el acuífero costero local. 

2.1 Acuíferos subterráneos en la Región C
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Cuadro No. 8  Tipo de formacion hidrogeológicas en la Región C

Fuente: MARN, 2002; mapas de recursos hídricos

Cascada del río Copinula, Jujutla,
departamento de Ahuachapán
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Las formaciones de lavas y aglomerados cubren cerca del 70% de la Región C. Se encuentran
cubiertos de materiales piroclásticos, cenizas y pómez. La permeabilidad de estos materiales es de
baja a nula, es mayor en las lavas fracturadas, lo cual origina bolsones de agua (acuíferos colga-
dos) en la cuenca media. Los acuíferos en sedimentos aluviales cubren cerca del 23% de la 
Región C. Están formados por cantos rodados, gravas, arenas y limos. En estas formaciones, el
grado de admisión de agua filtrada va de baja a alta lo cual depende de la granulometría, grado de
consolidación, presencia de arcillas, entre otros. Datos sobre este acuífero determinan una profun-
didad del nivel freático de 5.5 m en la zona de Metalío; mientras que en el sector de los ríos Cara
Sucia y Paz oscila de 8 a 20 msnm (PLAMDARH, 1981).

Cuadro No. 9  Disponibilidad de acuíferos subterráneos en la Región C
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2.2 Extracción de agua proveniente de acuíferos subterráneos

Cálculos históricos determinan una extracción aproximada de 2,338,798 m3/año, proveniente de
pozos perforados (punteras), pozos excavados y fuentes naturales superficiales. Este registro no
distingue entre uso para consumo y agrícola.
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Fuente: PLAMDARH, 1981

Estos datos deberán ser actualizados periódicamente dado el crecimiento de la población, la
ampliación de áreas agrícolas (ejemplo, caña de azúcar y plataneras), inhabilitación de pozos
por intrusión salina y construcción de nuevos sistemas de agua en el área rural.  

Un cálculo de recarga de las diferentes unidades hidrogeológicas para la Región C estima cerca
de 123.5 de m3/año.

Cuadro No. 10 Extracción de agua proveniente 
de acuíferos subterráneos
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2.3 Características del acuífero costero

El acuífero costero Occidental comprende desde los alrededores de Acajutla hasta el río Paz
(MINED, 1993). Se utiliza principalmente para abastecimiento de agua potable, riego de planta-
ciones agrícolas (caña, pastos, hortalizas), industrias y proyectos de riego. La profundidad de este
acuífero varía entre 1 a 30 m. Los caudales a obtenerse pueden variar entre 5 y 15 lt/s. El potencial
de uso está más orientado al abastecimiento para riego. Debe tomarse en cuenta el peligro de
intrusión salina (MINED, 1993). Por ser su área de recarga, la cadena El Bálsamo, que está consti-
tuida por materiales de baja a nula permeabilidad, el potencial del acuífero es bajo, con excepción
de la zona de Acajutla (PNODT, 2004). 

Otro acuífero cercano al área en mención es el acuífero de Sonsonate, cuya área de recarga se
origina en los volcanes de Izalco y Santa Ana. Es de mayor potencial que el de la planicie costera
occidental. Pueden obtenerse caudales entre 40 a 100 lt/s.

Entre algunas características del acuífero costero (Hernández et al., 2003) están:
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Fuente: Hernández et al., 2003; mapa de la Región C 

Cuadro No. 11 Características hidraúlicas del acuifero costero Occidental



El modelo conceptual de la Región C establece que el agua lluvia se precipita en mayor cantidad
en las montañas. El agua se infiltra por la cobertura vegetal existente (bosques, plantaciones de
café y agrícolas).

La zona de recarga está limitada por áreas de sedimentos aluvionales cuyos límites son: al
Norte se encuentra en su mayor parte por toda la carretera litoral (CA-2); al Este limita con la
cuenca del río San Pedro; al Oeste con la cuenca del río Paz y al Sur con el Océano Pacífico.

En general, el agua se moviliza desde el Norte hacia el Sur. El acuífero se ubica a lo largo de la
zona costera y está orientado hacia el Suroeste de la Región C, cerca de la zona de Barra de
Santiago y Garita Palmera.

3.   ANTECEDENTES SOBRE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD  
DE AGUA EN LAS CUENCAS DE LA REGIÓN C

La Región C cuenta con registros históricos que determinan parcialmente el estado de calidad de
los acuíferos subterráneos y aguas superficiales. PLAMDARH (1981) las describe de la siguiente
manera:

Agua superficial para consumo humano y riego:
basado en análisis físico-químico y bacteriológicos, la
mayor restricción en calidad lo representaban el número
de coliformes. En el caso de riego, los datos analizados
reportaban condiciones de bajo peligro de salinidad y de
niveles de Sodio. La presencia de Boro no presentó restric-
ciones para cultivos sensibles.

Acuíferos subterráneos:
registros determinaron mediano peligro de salinización y 
bajo peligro de Sodio.
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Medición de aforo del río 
Ixcanal, San Francisco Menéndez
(Equipo campo SNET, 2005)
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3.1 Evaluación de calidad del agua superficial 

Registros más recientes de calidad son reportados por proyectos de conservación de recursos 
naturales desarrollados en la zona. SEMA/Proyecto PROMESA realizó en el área de Barra de
Santiago una serie de registros hidrológicos y de calidad de ríos cuyos drenajes se originan en la
zona de influencia del Parque Nacional El Imposible.
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Cuadro No. 12  Caracterización general de la calidad del agua superficial 

Fuente: PROMESA-DGRNR, 1996
Resultados de la calidad fisico-quimico del agua de ríos procedentes de el Parque Nacional El Imposible, Barra de Santiago, 
departamento de Ahuachapán
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SALVANATURA/Proyecto Agua (2004) ha determinado la calidad del agua de cuatro microcuencas
prioritarias, entre las cuales están Santa Rita, Faya, Aguachapío, Tapaguasuya y San Pedro. Los
parámetros analizados son: color, olor, temperatura (ºC), pH, Conductividad (MS), Turbidez, Oxí-
geno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y
Nutrientes (Nitrógeno y Fosfatos). El monitoreo efectuado corresponde a la época seca y ofrece
una visión puntual de la calidad a lo largo del cauce (cuenca alta, media y planicie costera).

3.2 Evaluación de calidad de acuíferos subterráneos

Registros más recientes de calidad de agua determinan que el agua de la Región C es carbona-
tada cálcica y sódica. Según Custodio y Llamas (2001) señalan que se trata de agua muy joven. La
Región C contiene alto contenido de minerales ferromagnésicos y existe un proceso de disolución
conforme el agua se desplaza hacia la costa. Existe la posibilidad de un contacto con la cuña
salina por el alto contenido de cloruros en sitios de muestreo cercanos a la costa (Hernández et al.,
2003).        

&��.��'��0$���

)�
 	$+%�%3�2�2�2�/!

�1$%7�#+D+%�%23"8�#6+��
 �����!


4"+%1�2%+�73"#1�2#1#�"3�
 ��
=2�'�"!

,�!$�'��!

/
�&����
�
������������FC4E
��
���4CIG

'
�����������26E���GE5

44C=<���FI=

�1!��2�"����!

/�������������
�����������
����������������<@GCF�����������

����������

���������&����
���������#
���

����������
����������
1F5@F5557

�����������������������
�������
�1"���N�2555���M�7

Fuente: Hernández et al., 2003

Cuadro No.13  Ámbito de valores de características físico-químicas del 
agua de pozos de la Región C



De acuerdo a los análisis de cationes y aniones se determinó que el agua es bicarbonatada cálcica
y sódica. De acuerdo a Hernández et al., (2003) es agua determinada por la infiltración de lluvia. En
algunos casos, resultan valores altos de Magnesio (referencia pozo A6/San Francisco Menéndez).
Se deduce que rocas ígneas poseen alto contenido de minerales ferromagnesianos. Se detectó la
posible introducción de una cuña salina en la zona costera por la alta concentración de Cloruro. Este
aspecto no está definido claramente debido a las escasez de sitios de monitoreo, por lo que es
necesario un análisis más extenso en la zona costera.

Otros parámetros analizados incluyen Hierro, Calcio, Mangnesio, Manganeso, Sulfato, pH, Cloruro
y Sílice. En el caso de Nitratos (parámetro crítico para agua de consumo humano), los reportes de
Hernández et al., (2003)  indican que se encuentran por debajo del valor máximo admisible de 
45 mg/l.  La mayor parte del agua presentó altas concentraciones de bacterias coliformes y detec-
ción de Escherichía coli (E. coli) por arriba de la norma salvadoreña de calidad de agua 
(Cuadro No. 14).
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Cuadro No.14  Niveles de coliformes en agua 
subterránea de uso doméstico 

Fuente: Hernández et al., 2003



3.3 Consideraciones sobre el estado de la calidad del agua

Los diversos registros mostrados ayudan a comprender el estado de la calidad del agua en un
momento específico. Sin embargo, la falta de un control sistemático no permite establecer las ten-
dencias y patrones posterior al análisis realizado por PLAMDARH (1981). 

Los  datos más recientes indican problemas potenciales que amenazan el estado de cali-
dad como la intrusión salina en la zona costera (MAG, 1988; Hernández et al., 2003). Esta
situación es reportada frecuentemente por las comunidades de la zona costera, en donde
el agua subterránea ha experimentado alteraciones de calidad (incremento de salinidad).

El problema de saneamiento en las fuentes (presencia de heces fecales) es una situación
ampliamente reportada. 

Otros aspectos mencionados por los estudios, se refiere a la caracterización físico-química
del agua natural de la Región C, presencia natural de compuestos ferromagnésicos en
agua subterránea, Boro y otras sustancias. Esta condición natural afecta el aprovecha-
miento del agua para consumo, tal como sucede en el pozo de abastecimiento del caserío
El Quebracho de Metalío.   

Por otra parte, no existen referencias recientes sobre el impacto del uso de agroquímicos
y su persistencia en el ambiente. Dado que la zona Sur de Ahuachapán ha sido altamente
agrícola, es necesario conocer el nivel de impacto sobre la calidad del agua superficial y
subterránea, en especial, de aquellas de uso actual y potencial para el consumo de comu-
nidades rurales y urbanas.
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Estado de calidad del agua, río Cara Sucia, 2005
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El establecimiento de un monitoreo de calidad en aquellas fuentes de uso actual es una medida
necesaria para la planificación y gestión del agua disponible en la zona Sur de Ahuachapán.  

Se hace necesario analizar el impacto de la calidad del agua sobre las condiciones de vida de los
ecosistemas acuáticos (humedales de agua dulce, estuario) sobre todo las condiciones de 
nutrientes, agroquímicos, detergentes y sedimentos. El efecto de la escorrentía sobre áreas natu-
rales de los estuarios produce un asolvamiento de áreas importantes para la reproducción y hábitat
de especies comerciales y alimenticias. 

4.  REGISTROS DE USOS DE LA ZONA

PLAMDARH (1981) efectuó aproximaciones de la cantidad de agua extraída de las fuentes superfi-
ciales y subterráneas. Los registros ofrecen un detalle a partir del tipo de fuente. El total de extracción
se calculó en 2.338798 X 106 m3/año. Comparado con la recarga anual, calculada en 123.5
m3/año, puede considerarse que aún para la zona el balance es positivo en disponibilidad potencial
de agua. Recientemente, proyecciones de consumo de agua para el año 2003 (CEDES-AECI,
1999), señalan que el consumo en la Región C para fines agrícolas representa cerca del 95% de la
escorrentía, mientras que el consumo doméstico sólo alcanza el 2%. La región del río Sensunapán
muestra, también, un alto porcentaje de uso para fines agrícolas, experimentando una explotación
mayor a la disponibilidad existente.

Se cuenta con registros de abastecimiento para fines agrícolas y consumo a partir de fuentes sub-
terráneas y superficiales; sin embargo, reflejan un sector del consumo real pues existen numerosas
fuentes familiares y explotaciones agrícolas no registradas.   



4.1 Consumo para riego

Los usuarios de agua para riego en la zona abarcan desde pequeños y grandes regantes particu-
lares hasta  asociaciones de riego legalmente constituidas. Esta actividad es importante pues
genera actividad agrícola y económica en amplio sectores de la zona. La ampliación de cultivos de
pasturas, caña de azúcar, plataneras, entre los principales (Anexo No. 4) presiona sobre los recur-
sos subterráneos y superficiales. Un detalle de la cantidad de tierras agrícolas sometidas a
riego, y con autorización del MAG/DGFCR, refleja la alta explotación de agua a partir de
las fuentes superficiales.
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Uso del agua del acuífero costero para riego de pastos, Cara Sucia, 
San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán
(Evaluación BASIM-WINROCK-MARN-MAG, 2004)
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Gráfica No. 4  Cantidad de manzanas de tierras bajo riego autorizadas por MAG/DGFCR,
en la temporada de riego 2003-2004, de acuerdo a los drenajes de las cuencas

Fuente: Padrón de Regantes 2003-2004, MAG/DGFCR

De las cuencas mayormente utilizadas para extracción de agua se encuentran los ríos Sacramento,
Cara Sucia, Guayapa, El Naranjo, Copinula y San Pedro. Los cultivos que mayor demandan de
agua son los pastos para corte y pasturas extensivas, maíz, caña de azúcar y, en menor proporción,
las hortalizas (Anexo No. 3). Son diversas las metodologías de riego, entre ellas la inundación,
aspersión y goteo. El mayor consumo de agua se verifica en la zona de llanura aluvial. Es impor-
tante señalar que las fuentes de drenaje provenientes del macizo montañoso del Parque
Nacional El Imposible permiten el riego de cerca de 200Mz. 

La falta de vigilancia del cumplimiento de los permisos otorgados y registro permanente de aforos
en las cuencas explotadas dificulta determinar la capacidad real de los ríos, sin afectar los usua-
rios entre sí (comunidades y regantes), los ecosistemas de agua dulce y estuarios (lagunas y 
zanjones temporales).
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Gráfica No. 5  Tipos de fuentes de agua utilizadas por los servicios 
autoabastecidos en la zona Sur de Ahuachapán 

Fuente: ADEAGUA, 2004

Por otra parte, el consumo de agua subterránea no se encuentra adecuadamente registrado. Existe
una creciente demanda por la expansión registrada de cultivos de plataneras y caña de azúcar;
inclusive en algunos sectores costeros existen evidencias registradas de agotamiento del agua
dulce y la inhabilitación de fuentes de abastecimiento. Una de las  estrategias, ante esta dificultad,
ha sido la explotación de agua más profunda, la cual ofrece menor nivel de salinidad. Estudios de
factibilidad de riego estiman en cerca de 10,779 has aptas para cultivo bajo riego en la zona Sur de
Ahuachapán. Sin embargo, entre las principales limitantes de la explotación agrícola se menciona
la intrusión salina por la proximidad con el mar y los estuarios (MAG, 1988). Las mayores áreas para
el riego se encuentran localizadas al Occidente del río Cara Sucia.

4.2 Consumo humano

Los registros de extracción de agua para consumo humano proviene mayormente de perforaciones
subterráneas (Gráfica No. 5), cerca del 61% de los sistemas autoabastecidos actuales cubren sus
demandas a partir de los pozos.
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Cuadro No. 15  Asociaciones de distribución de agua potable en los municipios de 
San Francisco Menéndez, Jujutla, Guaymango, San Pedro Puxtla y Metalío
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Los sistemas dependientes de captaciones superficiales están sujetos a los cambios de la 
descarga de los acuíferos de la cuenca alta y media. Esto provoca susceptibilidad a cambios oca-
sionados como la reducción de la infiltración, períodos de sequía, alteración de cauces, competen-
cia entre usuarios, entre otros.

Los sistemas autoabastecidos cubren cerca del 37% de la población de los cuatro municipios de
la zona Sur de Ahuachapán: San Francisco Menéndez, Jujutla, San Pedro Puxtla y Guaymango.
Según el censo de 1992, existe cerca de 88,877 habitantes (SRN,1995). El resto de la población se
abastece a partir de sistemas administrados por ANDA (centro urbano de Jujutla y San Francisco
Menéndez) y de pozos domiciliares (principalmente en la zona costera).

Gráfica No. 6  Porcentaje de cobertura de usuarios por sistemas autoabastecidos en el 
Sur de Ahuachapán y Sonsonate

Fuente: elaboración propia, ADEAGUA, 2004



4.3 Uso para agroindustrias

Actualmente, no existen usos importantes del agua para agroindustrias. Una serie de beneficios de
café ha dejado de funcionar como por ejemplo las fincas Santa Luisa y Tequendama de la juris-
dicción de Jujutla y San Pedro Puxtla, respectivamente. En San Pedro Puxtla funciona la coopera-
tiva San Pedro Puxtla (ACOPUXTLA) la cual beneficia el café de cerca de 40 socios de la localidad
a través de un sistema de uso mínimo de agua.

Hasta el momento existen proyecciones de programas de desarrollo para instalar centros agroin-
dustriales en la zona, tales como procesadora de lácteos y fábrica de harinas, las cuales requerirán
de agua para su funcionamiento.

4.4 Acuacultura

En parcelas de regantes del cantón Platanares se utiliza el agua para cultivo de camarones en
estanque. El agua proviene del río Copinula.  

4.5 Recreación

Se han abierto iniciativas ecoturísticas en la zona de Jujutla, las cuales incluyen el represamiento
de cauces secundarios para recreación. Otros, utilizan las descargas de nacimientos de café como
sitios de recreación.

5.  CONSIDERACIONES GENERALES

5.1 Condiciones naturales de la Región C

Zona con riqueza hídrica:
el acuífero costero Occidental suple sistemas autoabastecidos para consumo humano, así
como el riego agrícola de la llanura aluvial. Los nacimientos y ríos son utilizados para hor-
talizas y riego de pasturas en el sector de cuenca media y alta.

Zona de recarga alta a moderada en sector Nororiente de la Región C:
con mayores caudales superficiales.
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Contribución de la cobertura de bosque y cafetales bajo sombra al mantenimiento y regu-
lación de flujos superficiales, corrientes permanentes en Cauta y San Pedro.

Leve a moderado déficit hídrico en el sector Occidental de la Región y formaciones de baja
permeabilidad:
impacto sobre el ciclo agrícola; reducción de caudales superficiales; competencias entre
usuarios en época seca.

Acuíferos colgados vulnerables a fenómenos de terremotos (2001) y deslizamientos:
San Pedro Puxtla y Jujutla. 

5.2 Estado de calidad del agua

Registros de coliformes con un mayor nivel al permitido para el consumo humano.

Características físico-químicas naturales de acuíferos subterráneos que limitan el uso de
agua para el consumo humano: pozo del cantón El Quebracho, Jujutla.

Indicios de salinización de pozos en las zonas costeras: colonia ISTA, Bola de Monte;
inhabilitación de fuentes.

Ausencia de registros actualizados de calidad en acuíferos subterráneos 
(Hernández et al., 2003).

Condiciones de saneamiento de centros urbanos: residuos sólidos y aguas servidas.

Uso extensivo de detergentes y jabones en ríos que desembocan en estuarios.
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5.3 Presión humana sobre el agua

Uso de agua de manantiales y pozos para abastecimiento humano en zonas rurales
(registro de ADEAGUA).

Desarrollo de centros urbanos en la zona costera como Metalío, Cara Sucia y La Hachadura.

Riesgos de inhabilitación de acuíferos subterráneos por efectos de intrusión salina y 
contaminación (caso de colonia ISTA).

Dependencia de compra de agua dulce para consumo de fuentes en comunidades
costeras: Bola de Monte, Garita Palmera y Barra de Santiago.

No se conocen experiencias de cosecha de agua en la zona.

Apropiación ilegal de agua de ríos. Esto afecta a comunidades, ecosistemas y usuarios.
Los conflictos de usuarios se verifican en las cuencas mayormente utilizadas para riego de
pasturas.

No se cuenta con registros de consumo de agua a partir del acuífero costero.

5.4 Impactos sobre ecosistemas

Alteración de zonas de ecotono transición entre manglares y áreas agrícolas por insta-
lación de pasturas, cultivos de caña y granos básicos.

Parcelaciones en inmediaciones de áreas naturales: propiedades de Cara Sucia, El Chino
y Santa Rita. 

Desecación de cauces y lagunas: Gamboa, Bijagual y drenaje del río La Palma.

Reducción drástica de los caudales: Ixcanal, San Francisco y El Naranjo.

Asolvamiento de estuarios por arrastre de sedimentos en cuencas Cara Sucia y Cuilapa.
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Derivaciones de agua del río Paz y afectación sobre zanjones y estuarios: Bola de Monte,
Garita Palmera y canal El Aguacate.

Extracción de recursos biológicos: registro de tallas-volúmenes.

6.   CONCLUSIONES 

La disponibilidad general del agua subterránea determina que no es continua. 

La información técnica sobre el estado de los recursos hídricos no es sistemática e
irregular. 

Se verifica un impulso a la ampliación del sistema de autoabastecidos: sistemas de riego,
aumento del área cultivable.

La investigación técnica ha descrito ciertos rasgos en la caracterización del acuífero,
dinámica de los recursos en la región, patrones de lluvia, escorrentía y localización de agua
subterránea, etc. 

El acceso al agua en la zona no se encuentra segura. Se ubican en una zona afectada por
déficit y que se traduce en fenómenos recurrentes de sequías leves a moderadas.



7.   RECOMENDACIONES

Difundir el conocimiento del estado de los recursos entre los usuarios y autoridades locales
para generar criterios sobre una gestión más racional del agua.

Impulsar las investigaciones en el área de los recursos hídricos. 

Involucrar a los actores de la cuenca y usuarios del agua en el conocimiento, estudio y
monitoreo de los recursos hídricos.

Apoyarse en la capacidad técnica de instituciones nacionales como ANDA, SNET, MAG y
la Universidad Nacional de El Salvador.

Propiciar el ordenamiento de la información existente y crear un centro de información del
agua en la región.

Promover el uso racional y el acceso del agua en forma ordenada y bajo control de los
administradores y usuarios del agua en la región. 
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Anexo No. 1  Comparación entre disponibilidad y demanda de los recursos hídricos
(proyectada al 2003)

Anexo No. 2  Registros de los caudales del río San Pedro (1999-2000)
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Anexo No. 3  Fuentes de agua y caracterización tecnológica de los 
sistemas de riego identificados en la Región C

Anexo No. 4  Número de usuarios y área bajo riego de acuerdo 
al tipo de cultivo en cuencas de la Región C 
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