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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Gobierno de El Salvador desarrolla una agenda ambiental sustentable, sin embargo se trabaja en implementar 

una estrategia inclusiva para la protección del medio ambiente y el desarrollo agroforestal. Igualmente, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), punto focal ante Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha Contra la Desertificación y Sequía (CNULD), representada por la Dirección  de Biodiversidad y 

Ecosistemas, en coordinación con el Grupo Técnico, reconocen que el enfoque de Neutralidad en la Degradación 

de la Tierra (NDT) ofrece la oportunidad de optimizar los procesos de intervención del territorio, y mejorar la 

coherencia entre las acciones y compromisos relacionados para evitar la degradación de la tierra1. 

 

En este marco de referencia, El Salvador está construyendo el Programa de establecimiento de voluntarias para 

la neutralidad en la degradación de tierras (Programa de NDT) con un horizonte al 2030, cimentado en procesos 

técnicos ɀ científicos y participativos con enfoque de género y con el apoyo técnico y financiero de la Secretaria 

y el Mecanismo Global para la CNULD.  

 

El Programa de la NDT para El Salvador, es un instrumento político - estratégico voluntario que contempla el 

ámbito político, social, económico y ambiental, basado en la metodología oficial adoptada por la CNULD, y con 

el objetivo de establecer e implementar las metas - medidas voluntarias de NDT en consonancia con los desafíos 

actuales relacionados con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

La metodología comprende la revisión del marco político ɀ legal e institucional relacionado a la NDT e identificar 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas a fin de dar cumplimiento de los tratados, convenios y 

compromisos mundiales, esencialmente los relativos a la CNULD (1997)2, CMNUCC3, y CDB4 (1992) y los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS -2015)5, especialmente el ODS 15, meta 15.3 e indicador 15.3.1.  

 

Se ha definido la línea base del Programa de la NDT tomando como base los datos e información correspondiente 

a los años 2010-2020, indicador 15.3.1., donde se han delimitado tres sub-indicadores: 1. Cambios de la Cobertura 

de la Tierra, 2. La dinámica de la Productividad primaria de la Tierra y 3. El Carbono Orgánico en el Suelo. 

 

 La información para el cálculo de estos sub-indicadores proviene de datos globales, con ajustes y validación 

nacional, que reflejan el estado de la degradación de las tierras. Mediante talleres virtuales y visitas a instituciones 

se ha realizado el análisis de causas y tendencias indicándonos que la degradación de tierras es un fenómeno 

complejo, guiado directamente por procesos políticos, sociales, económicos que causa de inequidades 

sistémicas, implicando el cambio en el uso de la tierra que promueve la deforestación para la producción agrícola 

ɀ ganadera, generando impacto en una población con niveles altos de pobreza, y vulnerabilidad, que solicitan 

bienes y servicios.  

 
1 La UNCCD (Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación y Sequia - UNCCD por sus siglas en 
Ingles), define la tierra como «el sistema bioɀproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otras biotas y los 
procesos ecológicos e hidrológicos que tienen lugar dentro del sistema». 
2 https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-08/UNCCD_Convention_text_SPA.pdf 
3 https://www.un.org/es/global-issues/climate-change 
4 https://www.un.org/es/observances/biodiversity-day/convention 
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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Se considera necesario establecer que para alcanzar las metas y medidas voluntarias nacionales de NDT, es decir, 

que no existan pérdidas netas de los recursos y servicios de la tierra en todo el territorio, equivalente a un 

equilibrio responsable entre reducción de la degradación de las tierras y recuperación de tierras degradadas, 

requiere de proyectos diseñados para generar cambios transformacionales y movilizar recursos financieros 

adecuados, pero sin dejar de lado los siguientes ejes transversales (a) Prevención y reducción de la degradación 

de tierras, (b) Sistemas agroforestales productivos eficientes, y (c) Educación, capacitación, difusión y 

sensibilización sobre el valor del recurso agua, suelo y tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento fue elaborado con el apoyo del Programa de Establecimiento de Metas de 

Neutralidad de la Degradación de las Tierras (PEM NDT), una iniciativa de asociación 

implementada por la Secretaría y el Mecanismo Mundial de la CNULD con el aporte de los socios 

siguientes: Francia, Alemania, Luxemburgo, República de Corea, España, Trinidad y Tobago, 

Turquía, la Agencia Espacial Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ISRIC ɀ Información 

Mundial del Suelo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro Común 

de Investigación de la Comisión Europea, Soil Leadership Academy, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 

Instituto de Recursos Mundiales. 

  

Los puntos de vista y el contenido expresados en este documento pertenecen a sus autores y no 

reflejan necesariamente los puntos de vista del PEM NDT o sus socios. 
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La República de El Salvador: 
Es un país soberano de América Central, ubicado en el litoral del   Océano Pacífico, 

con una extensión territorial de 20, 751 km², con una población de 6, 521,000 

habitantes (2015) y una densidad poblacional de 309.90 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

El país se encuentra limitado en el Norte y Noreste por la República de Honduras; 

en el Este y Sureste por el golfo de Fonseca, que lo separa de la República de 

Nicaragua; en el Sur por el océano Pacífico; y en el Oeste y Noroeste por 

Guatemala.89 

La independencia de España fue el 15 de septiembre de 1821; Moneda Dólar 

Estadounidense ($ USD); organización territorial El Salvador se divide en 14 

departamentos y 262 municipios; la extensión de sus bosques, incluyendo 

manglares  era de 2665 Km2 equivalente al 12.6% del territorio nacional, En El 

Salvador existe una ley de áreas naturales protegidas, que le otorga al Ministerio 

de Medio Ambiente la potestad de declararlas por medio de un decreto ejecutivo 

95. De acuerdo a la legislación, dichas áreas pueden estar localizadas en territorio 

nacional de propiedad del Estado, de un municipio, de entes autónomos o 

privados y de personas naturales.  Actualmente, El Salvador cuenta con 117 áreas 

naturales protegidas por el MARN. 

La topografía de El Salvador es escabrosa debido a las actividades volcánicas y 

tectónicas. Desde el punto de vista morfológico, se divide en seis regiones 

fisiográficas: planicie costera, cadena costera, fosa central, fosa interior, cadena 

interior y cordillera fronteriza. También se distinguen una serie de valles. Debido a 

la alta densidad de población y a la temprana explotación del café, los recursos 

forestales de El Salvador se han reducido a un pequeño porcentaje de la superficie 

del país (5.8 % el equivalente a unas 1210 km²) y la mayoría están protegidos. No 

obstante se mantienen especies de árboles muy particulares del país junto con 

otras existentes en casi toda Iberoamérica. Los árboles de bálsamo son muy 

abundantes en sus bosques. De hecho, El Salvador es uno de los principales 

proveedores de goma de bálsamo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Myroxylon_pereirae


                                                                         
 

10 | P a g e 
 

 

,Á !ÓÁÍÂÌÅÁ 'ÅÎÅÒÁÌ ÄÅ ÌÁÓ .ÁÃÉÏÎÅÓ 5ÎÉÄÁÓ ÁÐÒÏÂĕȟ ÅÎ ÓÅÐÔÉÅÍÂÒÅ ÄÅ ΨΦΧΫȟ ÌÁ Ȱ!ÇÅÎÄÁ ΨΦΩΦ para el Desarrollo 

3ÏÓÔÅÎÉÂÌÅȱ ÑÕÅ ÄÅÆÉÎÅ Χέ ÏÂÊÅÔÉÖÏÓ ÄÅ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÓÏÓÔÅÎÉÂÌÅ ɉ/$3Ɋ Ù Χάί metas. El ODS 15 promueve el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra la desertificación, insta a detener e invertir la 

degradación de las tierras y a frenar la pérdida de la diversidad biológica. La meta 15.3 involucra la neutralidad de 

la degradación de la tierra (NDT) Å ÉÍÐÌÉÃÁ ȰÌÕÃÈÁÒ ÃÏÎÔÒÁ ÌÁ ÄÅÓÅÒÔÉÆÉÃÁÃÉĕÎȟ ÒÅÈÁÂÉÌÉÔÁÒ ÌÁÓ ÔÉÅÒÒÁÓ Ù ÌÏÓ ÓÕÅÌÏÓ 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr 

ÕÎ ÍÕÎÄÏ ÃÏÎ ÕÎÁ ÄÅÇÒÁÄÁÃÉĕÎ ÎÅÕÔÒÁ ÄÅÌ ÓÕÅÌÏȱ ÐÁÒÁ ΨΦ30.  

 

La Conferencia de las Partes (COP) 12 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD) inició el proceso de adecuación al mandato conferido por la Asamblea General de la ONU mediante la 

Decisión 2/COP.12 (Ankara 2015Ɋ ÐÏÒ ÌÁ ÃÕÁÌ ÓÅ Ȱ)ÎÖÉÔÁ Á ÌÁÓ Partes afectadas a desarrollar líneas de base de 

degradación de la tierra para establecer futuros compromisos voluntarios de neutralidad de la degradación de la 

tierra (NDT) dentro de sus 0ÒÏÇÒÁÍÁÓ ÄÅ !ÃÃÉĕÎ .ÁÃÉÏÎÁÌÅÓȱȢ !ÄÅÍás, solicita a los órganos de la CNULD ofrecer 

ȰÏÒÉÅÎÔÁÃÉĕÎ ÅÎ ÌÁ ÆÏÒÍÕÌÁÃÉĕÎ ÄÅ ÍÅÔÁÓ Å ÉÎÉÃÉÁÔÉÖÁÓ ÎÁÃÉÏÎÁÌÅÓ ÄÅ .$4ȱ Ù ÆÁÃÉÌÉÔÁÒ ȰÅÌ ÕÓÏ ÄÅÌ marco de 

indicadores de la UNCCD como un aporte a las actividades de seguimiento, evaluación y comunicación del 

ÐÒÏÇÒÅÓÏ ÈÁÃÉÁ ÌÁ ÃÏÎÓÅÃÕÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁÓ ÍÅÔÁÓ ÎÁÃÉÏÎÁÌÅÓ ÄÅ .$4ȱȢ ! ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ estas decisiones, en sintonía con el 

acuerdo alcanzado por los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (www2.unccd.int/actions/the-ldn-

target-setting-programme), el Mecanismo Mundial (MM) de la CNULD estableció un Programa para el 

Establecimiento de Metas (PEM) para asistir a los países en la definición de metas nacionales de NDT y medidas 

conexas. 

 

En este sentido, mediante las Decisiones 2/COP.13, 3/COP.13 7/COP.13 y 8/COP.13 se invita a las Partes y otros 

organismos a generar las estrategias para alcanzar estos objetivos a través de sus Programas de Acción 

Nacionales (PAN) y dentro del nuevo Marco Estratégico de Implementación de la Convención. Asimismo, la 

Decisión 18/COP.13 respalda el Marco Científico Conceptual para la NDT elaborado por la Interfaz Científico 

Política (SPI, por su sigla en inglés), que aporta claridad y guías para la implementación de ese concepto. 

 

El concepto de NDT procura mantener o mejorar el stock de capital natural asociado a la tierra y los servicios 

ecosistémicos que brinda, que está en conformidad con el precepto constitucional del artículo 41 de la 

Constitución Nacional de la República Argentina por el cual se promueve el derecho de los habitÁÎÔÅÓ Á ȰÕÎ 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las ÄÅ ÌÁÓ ÇÅÎÅÒÁÃÉÏÎÅÓ ÆÕÔÕÒÁÓȠ Ù ÔÉÅÎÅÎ ÅÌ ÄÅÂÅÒ ÄÅ ÐÒÅÓÅÒÖÁÒÌÏȱȢ 

 

En resumen, el marco conceptual de la NDT aprobado por la 13º Conferencia de las Partes de la UNCCD 

(Decisión 18/COP.13) involucra tres elementos centrales (Figura 1): 

 

Á Neutralidad: asegurar que la degradación de la tierra futura (pérdidas) sea balanceada mediante acciones 

positivas planificadas en otro lugar (ganancias) dentro del mismo tipo de tierra (mismo ecosistema y 

potencial de la tierra), Jerarquía de respuestas: evitar la degradación es la máxima prioridad, seguida por 

la reducción de la degradación y la restauración de tierras degradadas; 

Á Monitoreo: se evalúan las tendencias en materia de degradación de tierras mediante indicadores 

apropiados (los vigentes en la actualidad son los tres indicadores de los ODS 15, meta 15.3 que evalúa la 

tendencia en: cubierta terrestre, productividad de la tierra y stocks de carbono). 
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Fig.1. Marco Conceptual de la NDT. 

 

 

La degradación de la tierra representa uno de los principales problemas que enfrenta el Planeta en la actualidad, 

afectando alrededor del 25 % de la superficie terrestre. Conlleva a una pérdida de la biodiversidad y de los 

servicios ecosistémicos, por lo que afecta significativamente, la productividad de la tierra, la fertilidad del suelo 

y la producción de alimentos, acentuando la inseguridad alimentaria y pobreza rural, e incrementando, además, 

la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 

 

El Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por su sigla en inglés), estima 

que la Degradación de la Tierra, con la consecuente pérdida de servicios ecosistémicos, impacta negativamente 

el bienestar de, al menos, 3200 millones de personas en el mundo y, representa pérdidas anuales, de más del 10 

% del Producto Interno Bruto Global. 

 

Así, la degradación de la tierra es considerada también uno de los mayores obstáculos para alcanzar el Desarrollo 

Sostenible. 

 

La degradación de la tierra es un proceso multifactorial causada, frecuentemente, por una inadecuada gestión 

de los recursos de la tierra, e implica una pérdida de biomasa y cobertura vegetal; un agotamiento de los 

nutrientes; pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pérdida de la salud del suelo, así como, una 

caída de la resiliencia ambiental. 
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Los factores que condicionan la degradación de la tierra pueden clasificarse en dos tipos: (i) conductores directos 

relacionados directamente con los cambios en el uso y condición de la tierra; y (ii) conductores indirectos cuya 

influencia depende predominantemente de indicadores económicos y sociales, así como, del análisis de 

tendencias y, se relacionan con factores institucionales que rigen las políticas más amplias de uso de la tierra y 

los factores socioeconómicos que afectan la demanda y la gestión de los recursos de la tierra (Fig. 2). 

 

Los conductores indirectos de la degradación de la tierra se relacionan a una gama compleja de factores que 

incluyen estilos de vida, economías y patrones de consumo, una mezcla compleja de factores demográficos, 

tecnológicos, institucionales y socioculturales. También incluyen los mercados internacionales y los precios de 

los productos básicos, el crecimiento de la población, los mercados internos y la demanda de los consumidores, 

las políticas y la gobernanza. 

 

 
Fig. 2. Esquema del proceso de degradación de la tierra y desertificación. 

 

Degradación de la tierra y afectación del recurso suelo6. 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Recursos Mundiales, estiman 

que existen más de dos mil millones de hectáreas de tierras severamente degradadas a escala global. La 

deforestación y degradación de ecosistemas forestales amenaza la supervivencia de muchas especies de vida 

silvestre e impacta el bienestar de 1600 millones de personas, cuyos medios de vida dependen de los bosques. 

 

El suelo es constituido por una mezcla compleja de materiales inorgánicos, materia orgánica en descomposición, 

agua, aire y una multitud de organismos vivos. Su formación es el resultado de un proceso de sucesión ecológica 

largo y complejo de descomposición y desintegración de rocas, liberando minerales, en el cual intervienen 

factores físicos, químicos y biológicos. Provee una serie de servicios ecosistémicos fundamentales esenciales 

 
6 De acuerdo al Plan Nacional de Lucha contra la Deforestación, Erosión y Desertificación. Alineado al Marco Estratégico de la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Salvador, febrero 2021. 



                                                                         
 

13 | P a g e 
 

para la vida y el bienestar humano, entre ellos, almacena y suministra agua y nutrientes, regula el clima, 

promueve el intercambio de gases y la actividad biológica, y proporciona el medio para el crecimiento de las 

plantas, por lo que representa la base para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. 

 

Los suelos funcionan como el mayor filtro y reservorio de agua; contienen más carbono que toda la vegetación 

sobre la tierra, por lo tanto, juegan un rol estratégico para la mitigación del cambio climático. Además, albergan 

una alta diversidad de organismos claves para procesos y funciones de los ecosistemas. 

 

La fertilidad del suelo es influenciada por las características físicas, características químicas y biológicas. La 

combinación e interacción de las tres producen cambios significativos en los ciclos biogeoquímicos del suelo y en 

la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. 

 

Á Características físicas del suelo. 

 

Entre las características físicas del suelo se encuentran la textura, la estructura, la porosidad, la consistencia y el 

color del suelo.  

 

La textura, tamaño y proporción de las partículas del suelo, se relaciona con la capacidad de retención de 

nutrientes y de agua y, su capacidad de infiltración y percolación; y la estructura, la forma en que las partículas 

minerales del suelo se agrupan, se relaciona con la aireación, el movimiento del agua, la conducción del calor, el 

crecimiento de las raíces y la resistencia a la erosión, y está influenciada por la descomposición de la materia 

orgánica y la actividad de los organismos/microorganismos, que son responsables de la formación de agregados 

del suelo. 

 

La estructura del suelo, la porosidad, el número y tamaños de los poros dentro del suelo, que influencia el 

movimiento del agua y aire, determina el potencial del suelo para la provisión de oxígeno a las raíces de las plantas 

y a los organismos que descomponen la materia orgánica y, permite el movimiento y almacenamiento de agua y 

nutrientes disueltos. 

 

Á Características Químicas del Suelo.  

 

Entre las características químicas del suelo están la acidez y alcalinidad, la conductividad eléctrica, capacidad de 

intercambio catiónico de los suelos. La acidez (medido en términos de su pH), afecta la disponibilidad de 

nutrientes y determina el proceso fisiológico de absorción de nutrientes por parte de las raíces, incidiendo el 

crecimiento vegetal. 

 

La capacidad de intercambio catiónico es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en las 

superficies de los minerales y componentes orgánicos del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) 

y representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener (Ca, Mg, Na, K, NH4 etc.). 

 

El pH (potencial de hidrógeno) determina el grado de adsorción de iones (H+) por las partículas del suelo e indica 

si un suelo está acido o alcalino. Es el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, 

influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos 

presentes en el suelo. 



                                                                         
 

14 | P a g e 
 

 

La cantidad de nutrientes presente en el suelo determina su potencial para alimentar organismos vivos. Los 16 

nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas se suelen clasificar entre macro y 

micronutrientes dependiendo de su requerimiento para el desarrollo de las plantas. 

 

El nitrógeno del suelo es uno de los elementos de mayor importancia para la nutrición de las plantas y más 

ampliamente distribuido en la naturaleza. Se asimila por las plantas en forma catiónica de amonio NH4+ o 

aniónica de nitrato NO3-. A pesar de su amplia distribución en la naturaleza se encuentra en forma inorgánica 

por lo que no se pueden asimilar directamente. 

 

La alcalinización, o solicidad del suelo, se define como el exceso de sodio intercambiable en el suelo. A medida 

que su concentración incrementa en el suelo empieza a reemplazar otros cationes. Los suelos sódicos se 

frecuentan en regiones áridas y semiáridas y se encuentran muchas veces inestables con propiedades físicas y 

químicas muy pobres. Debido a ello el suelo se encuentra impermeable disminuyendo la infiltración, percolación, 

infiltración del agua por el suelo y por último el crecimiento de las plantas. 

 

Á Características biológicas del suelo. 

 

La biodiversidad en el suelo es particularmente crítica para la agricultura y desempeña muchas funciones 

esenciales que garantizan la producción agropecuaria. La biodiversidad del suelo incluye su microbiota 

(bacterias, hongos, protozoarios y nematodos); meso- fauna (ácaros, arañas, escarabajos y colémbolos); macro-

fauna (lombrices de tierra, hormigas y termitas). 

 

La diversidad y abundancia de los organismos del suelo mantienen su estructura, calidad y fertilidad. En cuanto 

al componente biológico, es bien conocido que la gran mayoría de plantas captan los nutrientes gracias a las 

interacciones que establecen con los microorganismos que viven en la rizósfera, especialmente, con aquellos 

que se han denominado simbiontes. De estos, la asociación simbiótica entre los hongos con las raíces de las 

plantas forma micorrizas, las cuales son las asociaciones más comunes que se establecen con la mayoría de las 

especies de plantas, y probablemente, las más importantes. La micorrización permite a las raíces de la planta 

ampliar el volumen de suelo en búsqueda y captación de los elementos, particularmente el fósforo, nitrógeno, 

calcio y potasio, y aumenta la capacidad de captar agua del suelo. Además, proporciona mayor resistencia de la 

planta al estrés asociado con cambios de temperatura y la acidificación del suelo derivada de la presencia de 

azufre, magnesio y aluminio. 

 

Proceso de degradación de los suelos. 
 

Bajo la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía, se entiende por 

ȰÄÅÇÒÁÄÁÃÉĕÎ ÄÅÌ ÓÕÅÌÏȱȟ ÁÌ ÐÒÏÃÅÓÏ ÄÅ ÒÅÄÕÃÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÃÁÐÁÃÉÄÁÄ ÄÅÌ ÓÕÅÌÏ ÐÁÒÁ ÇÅÎÅÒÁÒ ÂÉÅÎÅÓ Ù ÓÅÒÖÉÃÉÏÓȟ ÅÎ 

términos cualitativos y cuantitativos, debido a la disminución de su potencial productivo y de su capacidad de 

regulación ambiental. 

 

Bajo este proceso se experimenta una pérdida de productividad debido a factores como la erosión, acidificación, 

desbalance de nutrientes, pérdida de materia orgánica y la reducción de la fertilidad, lo que lo vuelve más 

vulnerable al cambio climático. 
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El proceso de degradación de la tierra inicia con el reemplazo de la vegetación, vegetación primaria por 

vegetación secundaria, provocando un cambio y modificación de la cantidad y composición del humus, lo que 

redunda en la degradación del suelo y, en la pérdida de capacidad de regeneración. 

 

En la Evaluación Global de la Degradación del Suelo (GLASOD, por su sigla en inglés), se reconocen dos grandes 

categorías de los procesos de degradación del suelo: la degradación por desplazamiento del material del suelo 

causada por la erosión hídrica o eólica y, la degradación resultante de su deterioro interno, que considera a los 

procesos de degradación química, física y biológica. 

 

Así, entre los factores del proceso de degradación del suelo se identifican: la Erosión o remoción de los materiales 

del suelo, por medio de las corrientes de agua o por el viento; la Degradación Química y Física del Suelo, con 

deterioro interno que involucra procesos, que conducen a la disminución o eliminación de la productividad 

biológica del suelo y, un cambio en la estructura del suelo, que es manifestada, principalmente, por la pérdida o 

disminución de su capacidad para absorber y almacenar agua (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Tipos de Degradación del suelo (Fuente Lal, 2015). 

 

A nivel global, se identifican 10 amenazas que comprometen la salud del suelo, las cuales varían 

geográficamente, en intensidad y tendencia: la erosión del suelo por el agua y el viento; la pérdida de Carbono 

Orgánico del Suelo; desbalance de los nutrientes del suelo; salinización del suelo; contaminación del suelo; 

acidificación; pérdida de la biodiversidad del suelo; impermeabilización del suelo, compactación del suelo y, la 

inundación. 
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De acuerdo al Plan Nacional de Cambio Climático para El Salvador 2022 ɀ 20267, entre los impactos generales 

graduales y abruptos en términos de modificaciones, daños y pérdidas registrados a nivel mundial se encuentran: 

 

Á Disminución de la disponibilidad de agua que limita uso para consumo humano, agrícola, industrial, 

recreativo y sustento de ecosistemas, afectando condiciones de salubridad y bienestar, y el desarrollo de 

actividades productivas, llevando incluso a inseguridad y estrés hídrico.  

 

Á Reducción de disponibilidad de suelo tanto por baja de humedad y aumento de su acidificación y 

desertificación, haciéndolo menos apto para algunos cultivos, como por erosión producto de eventos 

extremos o, por aumento del nivel del mar, que limita otros usos. 

 

Á Descenso de productividad de ciertos cultivos agrícolas y, por tanto, de la producción y calidad de 

alimentos, ingresos más bajos para productores y precios más altos para consumidores, además de 

amenazar la seguridad alimentaria y medios de vida de poblaciones en condiciones de mayor 

vulnerabilidad. 

 

Á Pérdida de biodiversidad que incluye alteraciones de la estructura y funcionamiento de ecosistemas, 

cambios en la distribución geográfica de especies y en las dinámicas de poblaciones de fauna y flora y 

también a nivel genético, que sustentan servicios ecosistémicos esenciales. 

 

Degradación de la tierra en El Salvador. 

 

 
La adopción de un modelo agroexportador en El Salvador ha influenciado, significativamente, en la dinámica del 

uso del suelo y en la cobertura arbórea, ya que durante muchas décadas se impulsaron, en forma consecutiva, 

políticas que fomentaron los monocultivos con el fin de aumentar la producción y, las exportaciones agrícolas, lo 

que conllevó a una conversión de las zonas boscosas hacia áreas de producción agrícola. 

 

 
7 Plan Nacional de Cambio Climático 2022 ς 2026. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

En el Informe Nacional del Estado del Medio Ambiente (INEMA), se 

estima que el volumen de erosión potencial en la zona costero-marina es 

de 30 toneladas por hectáreas al año. Y que dicha zona muestra una 

vulnerabilidad a la erosión en el 32 % de los suelos (MARN, 2017). 

15 % de las tierras en El Salvador están severamente degradadas, 90 % de 

los pequeños productores agrícolas no utilizan prácticas de 

conservación de suelos. Se observa, en promedio, una baja progresiva de 

productividad agrícola a nivel de unidad productiva (Tercer Informe Nacional 

a la Convención UNCCD, MARN, 2018). 
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El Salvador ha experimentado así varios, ciclos agrícolas históricos, iniciando con un ciclo en que se impulsó la 

explotación del añil, el cual duró hasta finales del siglo XIX; pasando a la promoción del cultivo intensivo del café 

a partir de 1838; y luego un ciclo de expansión del cultivo del algodón, que inicia en 1950 y que se mantuvo hasta 

mediados de los años ochenta. 

 

Además, el tipo de agricultura que se promovió en cada ciclo, dependía de crecientes niveles de uso de 

agroquímicos y otras prácticas no sostenibles, lo que a su vez causó una degradación ambiental severa con 

grandes alteraciones del paisaje, caracterizada por una fuerte erosión y pérdida de suelo fértil, y la contaminación 

del suelo y agua; en la actualidad se estaría experimentando un cuarto ciclo, con una apuesta al cultivo de caña 

de azúcar. 

 

La cobertura arbórea existente en El Salvador es el resultado de procesos de cambios espacio-temporales y, una 

alta dinámica de uso del suelo, la cual ha estado marcada, particularmente, por la expansión agrícola/ganadera, 

el crecimiento urbanístico y los incendios forestales (MARN, 2012; 2017). 

 

En el 2008, el MARN evidenció que El Salvador mostraba una falta de cobertura arbórea en un 42 % del total de 

las áreas propensas a deslizamientos y en un 67 % de los márgenes de los principales ríos (pérdida de bosques de 

galería o también llamados bosques riparios). 

 

De igual forma, se observó una falta de cobertura 

arbórea en un 64 % de las principales zonas de 

recarga hídrica. Estos datos son preocupantes, 

principalmente, teniendo en cuenta que el país 

mantiene una alta tasa de deforestación anual. En 

el caso de los bosques salados se estima que el del 

15 al 20 % está intervenido y requiere algún tipo de 

intervención o restauración. 

 

Un análisis preliminar de los cambios en los 

ecosistemas boscosos, realizado por el MARN 

para el período comprendido entre 1998 y 2008, mostró que el país experimentó una pérdida del 2.3 %, en ese 

período. Sin embargo, un análisis reciente con tecnología de avanzada e imágenes satelitales han mostrado que 

la tendencia del área boscosa de El Salvador para el período comprendido entre los años 2000 y 2005 hubo una 

reducción del 16.13 %, y para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2010 hubo un incremento de 28.54 

%, por lo que se observa, según estos análisis, un incremento de 42,115 hectáreas entre el período de 2000 y 

2010 (MARN, 2017). 

A pesar de ese incremento, se observa una fragmentación del hábitat provocado por el cambio de uso del suelo, 

siendo que los ecosistemas boscosos más afectados serían los bosques latifoliados deciduos y semideciduos, así 

como, los bosques de galería, que habrían sufrido continuos procesos de degradación. Además de la expansión 

de la agricultura, la zona ecotonal fue afectada por la construcción de infraestructura hotelera, complejos 

habitacionales y pequeños proyectos de generación de energía hidroeléctrica, la cual ha quedado restringida a 

pequeños parches dispersos a lo largo de la costa. 

 

El último inventario de Bosques de El Salvador (MARN, 

2018), muestra que el país cuenta en la actualidad con 

37.91 % de cobertura arbórea, aunque está dominada 

por el estrato de bosque secundario. Los bosques 

latifoliados representan el 26.71 %, los bosques de 

coníferas 1.01 % del territorio, el bosque 

salado/manglares representan 1.89 % y el área cubierta 

por cafetales bajo sombra representa un 8.3 % del 

territorio nacional. 
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En El Salvador las causas principales de la deforestación, la degradación de los bosques y suelos son complejas y 

varían de una zona a otra. 

 

Un análisis preliminar indica que, hoy en día, las principales causas son atribuidas a la expansión de las actividades 

agrícolas; a la aplicación de prácticas no sostenibles; los incendios forestales y quemas agrícolas; el crecimiento 

urbano y la construcción de infraestructura; la producción ganadera; la extracción de leña y madera, y para el 

caso de los manglares la tala ilegal y extracción de leña y madera para viviendas, actividades agrícolas y 

ganaderas, y el establecimiento de salineras y pequeñas camaroneras. 

 

Los remanentes de ecosistemas naturales existentes en El Salvador contienen muestras representativas de todos 

los tipos de vegetación que existieron en el país, los cuales fueron identificados en el Mapa de Ecosistemas de El 

Salvador (MARN, 2010), calculándose que cubrían una superficie total 274.321 hectáreas, 13 % del territorio 

nacional. 

 

Partiendo de información y data del Mapa de Uso de Suelo, actualizado utilizando Imagines RapidEye (MARN, 

2015), se ha podido comprobar que en la actualidad el país cuenta una cobertura arbórea del 37.91 %, 

predominando el estrato de bosque secundario (21.99 % del territorio nacional). 

 

A partir de estos datos se obtuvieron mapas de ganancias y pérdidas de la cobertura forestal para los períodos 

2000 ɂ 2005 y 2005 ɂ 2010. Aunque los mapas de cobertura de los períodos, 2000 ɂ 2005 y 2005 ɂ 2010, brindan 

una base importante para conocer donde ocurrieron los cambios históricos de la cobertura. 

 

Con el objetivo de obtener una mayor certeza en el cálculo de los cambios de cobertura históricos y, mayor 

número de puntos de referencia en el tiempo, se ha generado una malla sistemática de puntos de 1x1 km a nivel 

nacional, que ha sido interpretada usando metodología de muestreo por teledetección, consistente en el 

establecimiento en cada punto una parcela de muestreo (21,079 parcelas en total), en donde se estimará 

mediante interpretación visual sobre imágenes de alta resolución de la cobertura y usos de la tierra, anualmente, 

para los años 2000 al 2018. 

 
De acuerdo al Nivel de Referencia Forestal (2020) la cual toma como base los datos del INB -2018, el total de 

tierras forestales disminuyó de 847,389 hectáreas a 812,000 entre 2001 ɀ 2011 y de 812,000 a 810,305 entre 2011 

ɀ 2018, particularmente afectando los bosques latifoliados y cultivos de café. En 2001, 1l 17% de los bosques no 

tenían árboles en el punto de verificación, que aumentó a 23% en 2011 debido a un proceso de degradación de 

bosques, pero disminuyó otra vez a 17% en 2018 por un proceso de recuperación de cobertura.  

 

En las Tierras Agrícolas se observa un aumento sustancial en áreas con caña de azúcar y otras zonas agrícolas y 

una disminución en la vegetación arbustiva, mientras en Praderas hay una disminución de áreas con pasto sin 

árboles, mientras aumenta el área de pastos con árboles. Cabe señalar que en la base original no se distinguieron 

bosques secundarios, sin embargo, en el análisis de cambios hay un aumento en bosques secundarios, como se 

demuestra en las siguientes secciones. Se observa un alto porcentaje de árboles en el paisaje agropecuario, con 

un 15 % de la superficie total de los usos de suelo agrícola y pastizal 

 

 



                                                                         
 

19 | P a g e 
 

 
 
Mapa 1. Cobertura arbórea de El Salvador en 2011 
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Mapa 2: Mapa de cobertura arbórea de El Salvador en 2016.
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Características y capacidad productiva de los suelos en El Salvador. 

 
La clasificación empleada en el análisis agrológico de El Salvador establece ocho clases definidas con base en los 

efectos combinados del clima, la topografía y las características de los suelos, sus limitaciones de uso, su 

fertilidad, sus requerimientos de manejo y sus riesgos de erosión. En el país se observan diferentes niveles de 

aptitud productiva y de riesgo de deterioro del suelo, en un gradiente de mayor a menor potencial, siendo las 

tierras incluidas en la Clase I, las que mejores características presentan para una actividad agropecuaria intensiva 

y, por el contrario, las tierras incluidas en la Clase VIII, aquellas de menor potencial. 

 

Suelos aptos para la agricultura intensiva. 

 

Clase I. Tierras consideradas como altamente productivas. De topografía plana, textura media y no 

presentan síntomas de erosión (11,940 Ha). 

 

Clase II. Tierras muy productivas pero que requieren prácticas cuidadosas de manejo, así como de 

conservación de suelos o de drenaje (113,237.81 Ha). 

 

Clase III. Tierras productivas que, sin embargo, requieren prácticas agronómicas para el mantenimiento 

de su capacidad productiva (246, 673.21 Ha). 

 

Clase IV. Estos suelos, aunque productivos, son de difícil manejo, especialmente, si se quiere desarrollar 

sobre ellos una actividad productiva intensiva, ya que los factores limitantes definidos en la subclase 

actúan de manera crítica, limitando la productividad y el rendimiento de los cultivos. 

 

Suelos de uso limitado, generalmente no adecuados para el cultivo intensivo 

 

Clase V. Generalmente, estas tierras son planas o suavemente onduladas, pero presentan restricciones 

muy severas que limitan su uso intensivo, de forma económicamente rentable. 

 

Clase VI. Estas tierras presentan limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para el cultivo 

intensivo, pero que permiten su uso agrícola con cultivos permanentes, como cafetales, frutales, 

bosques o praderas. 

 

Suelos de uso en Conservación y Restauración 

 

Clase VII. La mayoría de las tierras de esta clase se consideran áreas que se deben dedicar al 

mantenimiento de una cubierta vegetal permanente. 

 

Clase VIII. Define aquellos suelos que no presentan valor agronómico alguno, debido a diferentes 

factores entre los que cabe mencionar la excesiva pendiente, la ausencia de suelo, la ausencia de un uso 

económicamente rentable, todo ello sin que se deteriore la escasa cobertura edafológica existente.
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Mapa 3.   Mapa Agrológico de El Salvador.
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El Mapa Agrológico de El Salvador (Mapa 3), muestra la distribución espacial de las ocho Clases Agrológicas en el 

territorio nacional, evidenciando que cerca de la mitad de la superficie territorial salvadoreña, pertenece a las 

Clases Agrológicas VII y VIII, sin aptitudes productivas desde el punto de vista agrícola. Estas clases se concentran 

en los principales relieves del territorio: la Cadena Fronteriza, la Cadena Interior y la Cadena Costera y, 

especialmente, en la franja norte del país. 

 

Del 50 % restante, dominan las Clases III y IV de aptitudes agropecuarias medias. Las Clases I y II, las de mayor 

calidad por su capacidad productiva, están mucho menos representadas, con tan sólo un 6 % de la superficie del 

país. 

 

Las distribuciones espaciales de estas clases están estrechamente relacionadas; observándose, en general, que 

las tierras de mayor potencial están rodeadas sucesivamente por tierra de menor capacidad. 

 

En el conjunto del territorio nacional, las Clases I y II se extienden sobre la mayor parte de la Planicie Costera y 

una fracción relativamente minoritaria de la Fosa Central. 

 

Esa variación se observa también dentro y entre las regiones del país: Occidental, Paracentral, Central y Oriental, 

siendo que del total de área cubierta por las clases VII y VIII (1, 080,072.79 hectáreas), un 41 % (442,089.08 

hectáreas) corresponde a la Región Oriental; un 25 % a la región Central; un 19 % a la Región Occidental y, apenas 

un 15 % a la Región Paracentral (Tabla 1). 

 

Esto toma relevancia al considerar que muchas de estas tierras son utilizadas para cultivo de granos básicos, 

muchas veces sin prácticas de conservación de suelos. 

 

 

Clase Occidental Central Paracentral Oriental Total/Ha % 
 Superficie/Ha % Superficie/Ha % Superficie/Ha % Superficie/Ha %   
I 1,158.09 0.27 113.02 0.02 2,812.08 0.82 7,856.85 1.04 11,940.04 0.59 

 
II 

23,716.97 5.46 24,654.52 4.85 33,658.44 9.83 31,207.68 4.14 113,237.61 5.56 

 
III 

72,762.52 16.77 52,836.26 10.40 49,498.42 14.46 71,755.99 9.51 246,853.19 12.11 

 
IV 

76,222.22 17.56 81,514.71 16.05 59,565.1 17.40 102,170.42 13.55 319,472.45 15.67 

 
V 

9,051.48 2.09 5,378.79 1.06 10,163.56 2.97 27,024.42 3.58 51,618.25 2.53 

 
VI 

44,941.47 10.36 75,144.26 14.79 23,099.52 6.75 72,159.05 9.57 215,344.3 10.56 

 
VII 

152,386.35 35.11 227,678.52 44.82 117,316.87 34.27 357,140.93 47.35 854,522.67 41.92 

 
VIII 

53,741.34 12.38 40,648.15 8.00 46,212.48 13.50 84,948.15 11.26 225,550.12 11.06 

 433,980.45  508,004.23  342,326.46  754,263.48  2,038,538.63 100 

Tabla 1. Superficie de las clases de suelo por regiones en El Salvador, según mapa Agrológico. 
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El proceso de la Neutralidad de la Degradación de la Tierra en El Salvador. 
 

La República de El Salvador ratificó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la 

Sequía el 27 de junio de 1997 según Acuerdo Legislativo No. 34. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales es el Organismo de Coordinación Nacional (OCN), responsable de la implementación de la UNCCD a 

nivel nacional. Algunas de las acciones realizadas en el marco del cumplimiento de la Convención están las 

siguientes:  

a) Tres jornadas de concienciación de lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía; 

b) Dos talleres de consulta participativa de la propuesta de la política de lucha contra la desertificación; 

c) Elaboración de tres informes nacionales de implementación de la UNCCD en El Salvador; 

d) Política de lucha contra la desertificación; 

e) Organización y celebración de la sexta reunión regional de América Latina y El Caribe de lucha contra la 

desertificación; 

f) Primer foro nacional de incorporación de sinergias e interrelaciones entre las convenciones ambientales 

multilaterales: Biodiversidad, Cambio Climático, Desertificación y Humedales (RAMSAR); 

g) Formulación del Programa de Acción Nacional de lucha contra La Desertificación y Sequía de El Salvador 

(PANSAL); 

h) Implementación del PANSAL mediante la ejecución de algunos proyectos. 

 

El Salvador, a partir del 2003, ha cumplido con la principal obligación adquirida al ratificar la UNCCD, que es la 

formulación del PANSAL. La implementación de la Convención a nivel nacional está a cargo del Punto Focal 

Nacional, quien ejerce las funciones de enlace, negociador, formulador, facilitador y participante en el logro de 

los objetivos y mandatos de la UNCCD. 

 

El Programa de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación y Sequía de El Salvador, comprendía para su 

funcionamiento cinco componentes: Conservación de Recursos Naturales; Actividad Productiva; Educación, 

Capacitación y Comunicación; Sistema de Alerta Temprana y Legal e Institucional.  

 

Para iniciar el establecimiento de metas voluntarias y construir el programa de NDT en El Salvador, bajo la 

coordinación del Punto Focal Nacional en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se 

realizó una revisión del marco legal e institucional que fundamenta aspectos ambientales, sociales, políticos y 

económicos que impactan en los procesos que generan o alivian la degradación de la tierra en El Salvador, lo cual 

es positivo ya que permiten evitar, reducir y/o revertir la degradación de tierras. 

 

Así en El Salvador el programa de la NDT contribuyó mucho en fortalecer las acciones del MARN, MAG, CENTA 

y de la academia que han sido incorporados como lineamientos en varias políticas públicas y que han fortalecido 

lineamientos estratégicos que se han reflejado en los informes nacionales de cambio climático, ODS, y en 

estrategias nacionales relevantes. En este sentido se puede afirmar que El Salvador tiene un conjunto de 

insumos, participaciones, contribuciones nacionales e instituciones competentes que apalancan el Programa de 

la NDT y que toman en consideración una visión, metas, resultados e impactos establecidos en nuestro país sobre 

desertificación y sequía, cambio climático, Bosques, entre otros, lo cual es acompañado por los organismos e 

instituciones nacionales técnicas que materializarán los acuerdos para las metas voluntarias de la NDT. 
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En noviembre de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Punto Focal de la UNCCD en El Salvador, 

realiza el primer evento de lanzamiento de la Neutralidad de la Degradación de la Tierra; posteriormente se 

realizaron una serie de actividades como la conformación del Comité Nacional de Trabajo para la NDT (Anexo 1), 

la elaboración de un Plan de Trabajo, así como también la revisión de informes y documentos técnicos, 

incluyendo la elaboración de un plan de apalancamiento, preparación de agendas con el punto focal para 

reuniones con representantes de instituciones de gobierno, de empresas privadas e instituciones académicas. 

 

Durante el año 2017, se presentaron los primeros productos a la coordinación del Programa NDT, siendo éstos 

informe diagnóstico sobre la situación de la NDT en El Salvador, Informe de Línea Base, Informe sobre monitoreo 

Ù ÓÅÇÕÉÍÉÅÎÔÏ Ù ÅÌ ÐÒÉÍÅÒ ÂÏÒÒÁÄÏÒ ÄÅ Ȱ0ÒÏÇÒÁÍÁ ÄÅ !ÃÃÉĕÎ .ÁÃÉÏÎÁÌ ÐÁÒÁ %Ì 3ÁÌÖÁÄÏÒȱ; cerrando esta fase que 

ÔÕÖÏ ÕÎÁ ÄÕÒÁÃÉĕÎ ÄÅ ÕÎ ÁđÏ ÃÏÎ ÌÁ ÅÎÔÒÅÇÁ ÄÅÌ Ȱ)ÎÆÏÒÍÅ &ÉÎÁÌ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ ȰNeutralidad de la Degradación de la 

Tierra en El Salvador ȰȢ 

 

A partir de junio de 2022, se reinician las actividades en El 3ÁÌÖÁÄÏÒȟ Ù ÓÅ ÐÒÏÇÒÁÍÁ ÕÎ ȰRelanzamiento del 

Programa de la NDT para la definición de las Metas Voluntariasȱȟ presentando un plan de trabajo ante el nuevo 

punto focal del Convenio de la UNCCD en El Salvador. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
 

Identificación de fuentes de información. 
 

Para obtener la información relevante para establecer la Línea base Nacional, se identificaron las principales 

fuentes de información por institución competente, tales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 

&ÏÒÅÓÔÁÌ Ȱ%ÎÒÉÑÕÅ <ÌÖÁÒÅÚ #ĕÒÄÏÖÁȱ ɉ#%.4!Ɋȟ $ÉÒÅÃÃÉĕÎ ÄÅ %ÃÏÎÏÍþÁ !ÇÒÏÐÅÃÕÁÒÉÁ ÄÅÌ -!'Ƞ ÃÏÎÓÕÌÔÁÎÄÏ 

Informes Nacionales de Cumplimiento a Convenios como la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desertificación; sobre la Convención Marco sobre Cambio Climático; Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (2021); Plan Nacional de Acción de Cambio Climático 2022 ɀ 2026; Plan Nacional de Lucha contra 

la Deforestación, la Erosión y la Desertificación (2021); Anuarios Estadísticos Agropecuarios 2016 -2017; 2018 ɀ 

2019; 2019 ɀ 2020; 2020 ɀ 2021. 

 

a. Visitas y análisis de Datos de Referencia. 

 

Se consultaron plataformas con datos de referencia como Trend Earth, Global Forest Watch y PRAIS, a fin de 

tener datos de referencia para establecer la línea base para los indicadores de la NDT. 

 

b. Entrevistas virtuales 

 

Se realizaron entrevistas virtuales con técnicos de instituciones gubernamentales, academia y Organizaciones 

No Gubernamentales, a fin de obtener información relevante sobre estudios realizados sobre factores de 

degradación de los suelos en El Salvador. 
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c. Sobre validación Línea Base y Metas Voluntarias 

 

La actividad se inició con un saludo y bienvenida por la Directora de Ecosistemas y Biodiversidad (Dra. Isabel 

Contreras); luego el Punto Focal de la Convención de Desertificación presentó los objetivos de la Convención y 

su relevancia con la Neutralidad de la Degradación de los Suelos en El Salvador. 

 

PosteriÏÒÍÅÎÔÅȟ ÅÌ ÃÏÎÓÕÌÔÏÒ ÐÒÅÓÅÎÔĕ ÌÁ ÐÒÏÐÕÅÓÔÁ ÄÅ Ȱ,þÎÅÁ "ÁÓÅȱ Ù Ȱ-ÅÔÁÓ 6ÏÌÕÎÔÁÒÉÁÓȱȟ ÅØÐÌÉÃÁÎÄÏ Ù 

justificando el proceso realizado, la relevancia de los datos más actualizados y las oportunidades de trabajo 

coordinado interinstitucional que se puede desarrollar a nivel de país. 

 

Asimismo, se destacaron la vinculación, tanto de la línea base como de las Metas Voluntarias con el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Indicador 15.3) y las sinergias con otros Convenios relacionados. 

 

Se describieron los indicadores establecidos por el programa y se relacionaron con algunos antecedentes e 

iniciativas en El Salvador, en donde se indicaba que los esfuerzos se vienen realizando desde el año 2000 lo cual 

se ha reflejado en los diferentes informes de país que se han presentado. 

 

Se presentó el estado actual de la Cobertura Vegetal, la productividad de la tierra (incluyendo la productividad 

ÁÇÒþÃÏÌÁɊ Ù ÄÅÌ ÃÁÒÂÏÎÏ ÏÒÇÜÎÉÃÏ ÅÎ ÓÕÅÌÏȟ ÎÏ ÓÉÎ ÁÎÔÅÓ ÄÅÓÔÁÃÁÒ ÌÏÓ ȰÄÒÉÖÅÒÓȱ ÑÕÅ ÏÃÁÓÉÏÎÁÎ ÌÁ ÄÅÇÒÁÄÁÃÉĕÎ de los 

suelos en El Salvador. 

 

Además, se presentaron datos relacionados con diferentes iniciativas de restauración y áreas prioritarias para 

cada uso actual del suelo, identificando como área de oportunidad 1, 187,951 hectáreas, siendo un dato 

reiterativo en varios de los documentos revisados. 

 

La fase final de la presentación se subdividió en tres momentos: 

 

Á Presentación de los datos de referencia para los tres indicadores de la línea base. 

Á Presentación de las Metas Voluntarias 

Á Apoyo para la identificación de los Proyectos Transformadores y sus características. 

 

Al final se abrió la sesión para la discusión de los participantes, en donde las preguntas estuvieron alrededor de 

los siguientes tópicos:  

 

Ɇ Necesidad de capacitación técnica en estos temas por parte del MARN. 

Ɇ Énfasis en la capacitación y fortalecimiento sobre el control de las quemas en las actividades de la zafra 

cañera y en áreas de cultivos anuales. 

Ɇ Poner a disposición la información sobre las oportunidades de financiación a proyectos locales. 

 

Oportunidades para impulsar el Programa de la NDT en El Salvador. 
 

Actualmente se presentan los siguientes escenarios para iniciar el trabajo con los tres indicadores de la NDT y 

determinar el conjunto de Datos Predeterminados para éstos: 
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1. Abordaje a nivel nacional por zonas: la estructura política de El Salvador consta de 14 departamentos 

distribuidos en 4 zonas, siendo estas: 

Zona Occidental: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate. 

Zona Oriental: Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. 

Zona Central: La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador. 

Zona Paracentral: La Paz, San Vicente y Cabañas. 

2. Abordaje a nivel nacional por cada uno de los departamentos de la República. 

3. Abordaje solamente en aquellas zonas o áreas de mayor impacto del Cambio Climático; al respecto, las 

sequías han generado fuertes impactos en la producción agrícola y seguridad alimentaria de la población. 

Solo en 2014, las pérdidas en agricultura producto de las lluvias deficitarias ascendieron a más de $50 

Millones. Eventos extremos secos y las altas temperaturas que los acompañan generan también 

impactos severos en la salud y el medio ambiente, especialmente en un país al borde de alcanzar estrés 

hídrico, afectando especialmente la zona oriental y el extremo occidental del país (Mapa 4). 

 

 
Mapa 4: Segundo período seco del 22 junio al 9 de julio de 2018, con sequía meteorológica fuerte en la zona Oriental de El 

Salvador, extendiéndose hasta la franja costera de la zona Central y el noroccidente del país, con más de 15 días secos 

efectos consecutivos. 

 

Recuperar y garantizar la seguridad alimentaria de El Salvador y una capacidad de producción agro-pecuaria 

sostenible será una posibilidad crecientemente lejana sino una respuesta a los impactos tan negativos de las 

lluvias y potenciales sequías, modificando las causas que están al alcance. 

 

Mucho del problema proviene también del abordaje y las prácticas agropecuarias del país, y crecientemente del 

desordenado e inapropiado patrón de asentamientos y urbanización. El país no sólo se mantiene en un estado de 

deforestación permanente, sino ha perdido la cobertura vegetal, absolutamente necesaria para poder mantener 

la regulación y disponibilidad hídrica y fertilidad de suelos necesaria para la seguridad de la producción y la 

infraestructura, sin mencionar múltiples otros beneficios que forman parte de la calidad de vida. 
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Ya para el año 2008, el MARN evidenció que El Salvador presenta una falta de cobertura arbórea o vegetal en: 

 

 42% (170,299 ha) del total de las áreas propensas a deslizamientos; 

 67% (23,406 ha) de los márgenes de los principales ríos (bosques riparios); 

 64% de las principales zonas de recarga hídrica (387,630 ha) 

 53% de tierras de altas pendientes-clases VI y VII (567,296 ha) 

 

 

Junto con la expansión de algunos monocultivos (algodón y caña de azúcar), el crecimiento poblacional y el estilo 

de la urbanización, el abordaje de producción agropecuaria ha dejado resultados altamente degradantes a lo 

largo de las cuencas y paisajes productivos del país, lo cual se refleja en la tabla 2: 

 

 

Tabal 2: Erosión de suelo bajo Agroforestería y bajo otros usos de la tierra 

 

Uso de la Tierra Pendiente de ladera 

(grados) 

Erosión (Tn/Ha/año) 

Tala y quema 35 92 

Pastizales usando fuego 37 87 

Labranza de conservación 34 26 

Café de sombra 37 19 

Bosques húmedos bajo montes 32 20 

Árboles dispersos, estiércol y 

paja. 

38 18 

Total  262 
Fuente: PROYECTO: ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION NACIONAL DE INTERNACIONAL DEL PROGRAMA DE 

RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y PAISAJE RURAL Y CONSERVACION INCLUSIVA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS, 

MARN, El Salvador. 2012. 

 

El Programa de la NDT en El Salvador vendrá a fortalecer y actualizar las acciones del GOES contenidas en las 

políticas públicas nacionales, para el establecimiento de una Visión de País (2022-2030) y la adopción de un Plan 

de Nación para %Ì 3ÁÌÖÁÄÏÒȟ Á ÔÒÁÖïÓ ÄÅ Ȱ,ÏÓ 0ÌÁÎÅÓ 3ÅÃÔÏÒÉÁles para la Implementación de las Contribuciones 

.ÁÃÉÏÎÁÌÍÅÎÔÅ $ÅÔÅÒÍÉÎÁÄÁÓ ÄÅ %Ì 3ÁÌÖÁÄÏÒȱȟ 0ÌÁÎ .ÁÃÉÏÎÁÌ ÄÅ #ÁÍÂÉÏ #ÌÉÍÜÔÉÃÏ ΨΦΨΨ ɀ 2026, Plan Nacional 

de Lucha contra la Deforestación, la erosión y la desertificación Alienado al marco Estratégico de la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas y 

Paisajes de El Salvador- Mitigación basada en la Adaptación, entre otros. Estos instrumentos contienen los 

objetivos y metas que se pretenden alcanzar para el año 2035, marcando el horizonte hacia donde las diferentes 

administraciones del Estado deben encaminar los esfuerzos en el corto, mediano y largo plazo. Definitivamente, 

se tiene un conjunto de insumos, participaciones y contribuciones sectoriales que apalancan el Programa de NDT 

para El Salvador y que consideran la visión, metas, resultados e impactos establecidas por el país sobre 

Desertificación y Sequia, Cambio Climático, y Bosques. Asimismo, acompañados por los organismos e 

instituciones nacionales técnicas se generarán los acuerdos para materializar las metas voluntarias de NDT que 

contribuyen a alcanzar los objetivos planteados por la Agenda 2030 y la CNULD (Tabla 3). 
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Tabla 3: Algunas áreas de oportunidad identificadas en donde tiene impacto la  NDT en El Salvador. 

 

Agua Superficial La restauración mejora la disponibilidad de agua superficial 
para el consumo humano, riego, industria e hidroelectricidad. 

Agua Subterránea La restauración mejora la disponibilidad de aguas subterráneas 
para el consumo humano, riego, industria e hidroelectricidad. 

Manejo y Conservación de 
suelos + producción de 
alimentos 

La restauración permite recuperación de la fertilidad del suelo y 
su estabilización (disminución de la erosión). 

Adaptación a eventos 
extremos y protección 
contra inundaciones y 
tormentas. 

Los paisajes restaurados reducen la vulnerabilidad ante eventos 
extremos asociados a inundaciones, tormentas, huracanes. 

Adaptación a la sequía Los paisajes restaurados reducen la vulnerabilidad ante eventos 
extremos asociados a la sequía. 

Biodiversidad La restauración de ecosistemas críticos contribuye a la 
restauración y conservación de la biodiversidad. 

Regulación del clima La restauración mejora las condiciones micro climáticas de los 
centros urbanos. 

Leña La restauración aumenta la disponibilidad de leña en bosques 
energéticos y sistemas agroforestales. 

 

!ÄÅÍÜÓȟ ÔÏÍÁÎÄÏ ÌÏ ÅÓÔÁÂÌÅÃÉÄÏ ÅÎ ÌÏÓ Ȱ0ÌÁÎÅÓ 3ÅÃÔÏÒÉÁÌÅÓ ÐÁÒÁ ÌÁ )ÍÐÌÅÍÅÎÔÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁÓ .$# ÅÎ %Ì 3ÁÌÖÁÄÏÒȱȟ 

específicamente 1.2 Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Uso del Suelo) período 2022 ɀ 2040 (Tabla 4): 

 
Tabla 4: Planes sectoriales para la implementación de las NDC en El Salvador. 

Sector AFOLU (Agricultura, silvicultura y Uso del Suelo 2022 ɀ 2040) 

Objetivo medida 1.2.1. Reducción de emisiones de GEI e incremento de sumideros y reservorios de 
carbono por acciones de restauración y rehabilitación de tierras degradadas en el 
paisaje agropecuario, y una transición hacia una agricultura y ganadería baja en 
carbono, que incluye sistemas agroforestales, prácticas bajas en emisiones de GEI 
y restauración de suelos degradados en seis categorías de uso del suelo actuales: 
cultivos de maíz y frijol, pastizales, mosaicos de cultivos y pastizales, mosaicos de 
cultivos, pastizales y vegetación.  

 

Situación Actual Según la cartografía del mapa de coberturas y usos del suelo del año 2011, en el país 
hay un total de 624,376.00 Ha. de bosque (29.6 % del territorio nacional) a las que 
hay que sumar 174,834.00 Ha. de los cafetales bajo sombra (8.3 % del territorio 
nacional), lo que conjuntamente suman 799,209.00 Ha. (37.9 % del territorio 
nacional). Además, según datos del plan Acción de restauración del MARN, se tiene 
las siguientes áreas con prioridades a restaurar: 
Á Manglar 2,000 Ha. 
Á Bosque de galería (granos básicos, pasto natural, caña, mosaico de cultivos 

y pasto, mosaico de cultivos, pasto y vegetación) 19,925 Ha. 
Á Sistemas agroforestales de granos básicos 359,208 Ha, documento NDC 
Á Sistema silvopatoril, pasto natural 197,353 Ha. 
Á Sistema agrosilvapastoril, mosaico de cultivos y pasto 162,850 Ha. 
Á Zafra verde caña, caña bajo quema 81,389 has (menos 28,000 que se 

tendrían ya avanzadas) 
Á Sistema agroforestal de cacao ,(café -900 msnm) 66,369 Has 
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Á Sistema agroforestal de cacao, (mosaico de cultivo pasto y vegetación) 
234,686 Ha. 

Á Renovación café 114,615 Ha. 
 
En total 1,187.951 Ha. 

Acciones 
Estratégicas 

Arreglos institucionales y alianzas con sectores interesados (actores nacionales, 
locales, academia). 
Diagnósticos de zonas degradas y elaboración de planes ambientales. 
Creación de una estrategia para impulsar el establecimiento de sistemas 
agroforestales en áreas sembradas con granos básicos. 

Algunos 
Indicadores 

(1.2.1. A. Para el período de 2035 a 2040, y a partir de 2015, se habrán mitigado 
50,857.5 Kton CO2 Eq en un total de 818,421 Ha, distribuidas según su propuesta de 
transición, de ellas, 359,208 Ha. de cultivo de maíz y frijol, mediante el 
establecimiento de sistemas agroforestales; 195,590 ha de pastizales, mediante el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles; 84,536 Ha de mosaicos de cultivos y 
pastizales, mediante sistemas agrosilvopastoriles; 82,716 ha de mosaicos de 
cultivos, pastizales y vegetación. 

 

 

En relación a las fortalezas del marco legal en El Salvador se puede destacar lo siguiente: 
 

Á El Salvador tiene leyes sectoriales que establecen principios ambientales para evitar la degradación de la 

tierra (Constitución de la República de El Salvador de 1983, artículo 117, Ley de Medio Ambiente y 

Reglamento de Aplicación; Ley y Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Ley Forestal, Ley de 

Riego Avenamiento, ley de Creación del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA). 

Á En cuanto a los Convenios Internacionales ratificados por el país y que contribuyen a la NDT se pueden 

mencionar los siguientes: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; El Protocolo 

de Kioto de la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o 

Desertificación, Convenio sobre Diversidad Biológica. 

Á Otras iniciativas importantes son el Plan Nacional de Cambio Climático 2022 ɀ 2026; Planes Sectoriales 

para la Implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en El Salvador; Informes 

Nacionales para el Convenio sobre la Diversidad Biológica; Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático; Plan de Acción de Restauración de Ecosistemas y Paisajes de El Salvador con enfoque de 

Mitigación basada en Adaptación. 

Á Existe estructuras gubernamentales con programas y proyectos para la implementación de la 

planificación operativa de gestión ambiental (manejo, conservación y protección) y sostenible del suelo 

(reforestación, forestaría comunitaria, aprovechamiento racional forestal e hídrico, y obras de mitigación 

de riesgos naturales, entre otros, incluyendo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(CENTA), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

Á Se cuenta con recursos humanos técnicos especializados e información nacional preliminar que 

capitalizan los indicadores de degradación de tierras para el programa de la NDT para El Salvador. 
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Algunas debilidades identificadas en el proceso se pueden indicar las siguientes: 
 

Á No se identifica en el país referencias de procesos judiciales por degradación de tierras, en el contexto de 

aprovechamientos irracionales forestales, cambios negativos en usos del suelo, entre otros. 

Á La planificación territorial como instrumento de gestión y desarrollo está a nivel básico (ciertos 

municipios con planes), y falta aplicación de la Ley de ordenamiento territorial. 

Á La estructura gubernamental autorizada para la implementación de acciones de conservación, manejo y 

aprovechamiento de los Recursos Naturales, emiten los cambios de uso y permisos ambientales, en 

muchos casos sin contemplar los aspectos técnicos considerados en la Ley. 

Á A pesar de que El Salvador es signataria de las convenciones, acuerdos internacionales, principalmente 

la Convención Marco para el Cambio Climático, Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de las 

Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), no se tiene estrategias, 

estructuras gubernamentales contrapartes, y procesos de monitoreo y seguimientos definidos para la 

implementación y evaluación de acciones que capitalizan los indicadores de estas convenciones. 

Á Duplicidad en funciones ambientales entre algunas instituciones de gobierno por notoriedad y 

protagonismo. 

 

 

Algunas amenazas identificadas en el proceso se pueden mencionar las siguientes: 
 

Á Sustitución de tierras con vocación agrícola y forestal para establecer urbanizaciones no viables por las 

condiciones del suelo. 

Á Débil aplicación de leyes para cambios de uso de suelo si contemplar la clasificación técnica para los 

mismos. 

Á Cambio de políticas o de intereses especiales de desarrollo que inciden directa o indirectamente en el 

deterioro de la calidad de los suelos. 

Á Cooperación Internacional con programas y proyectos que promueven metodologías y técnicas 

importadas que no corresponden a condiciones locales (poca/nula oferta de semillas de las especies 

forestales seleccionadas, para realizar las pruebas y protocolos de germinación y promover la 

restauración con materiales genéticos nativos). 

Á Baja adopción de sistemas verdes y/o agroforestales, que son ecológicamente más sostenibles. 

Á La problemática ambiental del país (sequías, inundaciones, deslizamientos) y social está relacionada con 

la degradación de tierras, inaplicación o aplicación incorrecta de la normativa y el desinterés político. 

 

LA LÍNEA BASE DE LA NDT 
 

El aspecto novedoso del objetivo de la Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT), lo diferencia de los 

anteriores esfuerzos para luchar contra la degradación de las tierras, es la adopción específica de la neutralidad 

como objetivo. Para verificar que este objetivo de la neutralidad ha sido alcanzado se debe establecer una 

referencia, una línea de base respecto a la cual se pueda evaluar la actuación. 

 

,Á ÎÅÕÔÒÁÌÉÄÁÄ ÉÍÐÌÉÃÁ ÌÁ ÁÕÓÅÎÃÉÁ ÄÅ ÐïÒÄÉÄÁ ÎÅÔÁ ÄÅ ÁÑÕÅÌÌÏ ÑÕÅ ÌÁ .$4 ÂÕÓÃÁ ÍÁÎÔÅÎÅÒȢ 0ÏÒ ÌÏ ÔÁÎÔÏȟ ȰÐïÒÄÉÄÁÓ 

ÎÅÔÁÓ ÎÕÌÁÓȱ ÅÎ ÅÓÔÅ ÃÏÎtexto significa que el capital natural basado en la tierra ha sido igual o mayor durante el 
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lapso de tiempo de la implementación del marco conceptual de la NDT (t0, por lo general el año 2015, cuando la 

CLD adoptó la decisión de alcanzar la NDT) y una fecha futura (por ejemplo, el año 2030), cuando se monitorea 

el progreso (t1). Este marco de referencia es importante por dos motivos. El primero, porque establece el foco de 

atención sobre la meta aspiracional de la NDT que es la de garantizar que no se dé pérdida neta del capital natural 

basado en la tierra. El segundo, porque la neutralidad es monitoreada a través de cambios en los valores de un 

conjunto concreto de indicadores reiteradamente medidos, por lo que es más fácilmente detectable que el 

estado de la degradación de la tierra per se, y que la degradación no sigue patrones lineales o fácilmente 

perceptibles.  

 

La precisión (reproducibilidad) de tales mediciones del cambio puede ser bastante alta, considerando que la 

precisión o exactitud (cómo de cerca está el valor calculado del real) de muchos de los esfuerzos para la evaluación 

del estado de la degradación de las tierras ha sido relativamente baja. Esto se refleja en un amplio rango (de 1.000 

a 6.000 millones de hectáreas) en las estimaciones globales de la extensión tierras degradadas. La precisión de 

estas estimaciones ha sido ampliamente debatida y todas ellas se relacionan con grandes márgenes de error 

asociados (baja precisión), lo que las convierte en poco deseables para la línea de base, la cual debe ser lo más 

precisa posible, para facilitar la detección del cambio. 

 

Por lo tanto, la línea base de la NDT es el valor inicial de los indicadores, mientras que las desviaciones en 

momentos concretos del futuro serán la base para la evaluación de la consecución de la neutralidad. Los valores 

de la línea de base de la NDT de estos indicadores se sitúan en una media a lo largo del periodo previo a la 

implementación del marco conceptual de la NDT (por ejemplo, t0 = 2015) y medido de nuevo en el t1 (por 

ejemplo, en 2030) para determinar el cambio en el capital natural basado en la tierra. La aspiración de un país con 

respecto a la consecución de la NDT es la ausencia de pérdida neta y, por lo tanto, el objetivo de la NDT es igual 

a la línea de base (Fig. 4). 
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Fig. 4. Ilustración de las trayectorias alternativas para un indicador/criterio de medición hipotético, mostrando las rutas para alcanzar, 

superar o no alcanzar la NDT. 

 

MARCO CONCEPTUAL DE LA NDT. 
 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) define la Neutralidad en la 

Degradación de las Tierras (NDT) ÃÏÍÏ ȰUna situación en que la cantidad y la calidad de los recursos de tierras 

necesarios para sustentar las funciones y los servicios de los ecosistemas e incrementar la seguridad alimentaria se 

mantiene estables o aumentan en los ecosistemas y las escalas temporales y espaciales de que se trateȱȢ 

La Neutralidad en la Degradación de las Tierras es una nueva iniciativa cuya finalidad es detener la actual pérdida 

de tierra fértil a causa de la degradación de la tierra. A diferencia de enfoques pasados, la NDT establece un 

objetivo para la gestión de la degradación de la tierra, promoviendo una estrategia de dos vías con medidas para 

evitar o reducir la degradación de la tierra, combinadas con otras para revertir la degradación del pasado. La 

finalidad es que las pérdidas se equilibren con ganancias para conseguir así un estado sin pérdidas neta de tierra 

fértil y productiva. 

Los objetivos de la NDT son: 

Á Mantener y mejorar los servicios del ecosistema. 

Á Mantener e incrementar la productividad para mejorar así la seguridad alimentaria. 

Á Aumentar la resiliencia de la tierra en poblaciones que dependan de ella. 

Línea de referencia sobre la cual se debe alcanzar 
la NDT, establecida como valor medio a lo largo 
de un período inmediatamente anterior (ej. 2000 �± 
2015) para cada indicador. 

Emisión de informe  en el futuro (por ejemplo, 
2030) Objetivo de la NDT relativo a la línea 
base para alcanzar hasta la fecha (t1 �± t0). 




































































