


40.000 agricultores 
mueren cada año, 

envenenados al aplicar pesticidas 
a sus cosechas. 

En el mismo plazo se registran entre 3'5 y 5 millones de envenenamientos. 
Así lo acredita un reciente informe de la Ors¡Janización Internacional del Trabajo, elaborado con datos de 

gobiernos y organismos internaCionales como la Organización Mundial de la Salud. 

la Asociación Vida Sana es una entidad no lucrativa 
que trabaja desde hace 20 años por el desarrollo de la 

Agricultura Biológica. 
Para que los alimentos sean sanos, vitales, sabrosos y sin venenos. 

Para que la agricultura sea rica, abundante y no contaminante. 
Para que los agricultores sean independientes, respetados y respetuosos. 
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Doñana fue una catástrofe anunciada por la CEPA, cuyos responsa
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La biotecnología supone nuevas y desconocidas amenazas a 

la salud y al medio ambiente. 
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Ecologistas en Acción: 
pensar globalmente, 
actuar localmente 

M ejorar las estructuras organizativas y reforzar la 
coordinación, era una de las asignaturas pendien
tes del ecologismo social. Un tipo de ecologismo que 

surge del mestizaje, del enriquecimiento mutuo del ecolo
gismo radical y del conservacionismo. Estas denominacio
nes, sin embargo, hoy aparecen como etiquetas del pasado 
que no describen bien la situación de muchos grupos, que 
ha ido cambiando para mejorar. 

Con el paso del tiempo ha habido diversas vicisitudes or
ganizativas, momentos dulces de luchas sociales extensas y 
periodos duros, donde la propia existencia de muchos gru
pos ha estado en cuestión. Pero visto en perspectiva hay al
go que aparece como "el gran dato": este tipo de ecologismo 
ha ganado simpatías y credibilidad en amplios sectores de la 
sociedad y ha mantenido una red de grupos que cubre todo el 
territorio y que supera con claridad la realidad organizada 
de muchos otros movimientos sociales. Sin caer en el triun
falismo, hay motivos para ser optimistas. 

La constitución de una organización confedera! con alre
dedor de 300 grupos activos aparece hoy como una realidad 
posible al alcance de la mano, sobre todo después de la 
asamblea de junio de la CODA, celebrada en Fuenlabrada 
(Madrid), en la que, en un clima sereno, se aprobó por una
nimidad el documento organizativo que marcará los crite
rios de funcionamiento en la nueva etapa. Se pudo compro
bar además que existía masa crítica para proceder a la 
transformación en diciembre de este año. 

Hoy parece claro que el proceso en el que llevamos inmer
sos cerca de dos años no era una aventura temeraria. Venía 
precedido de años de coordinación donde ha habido tiempo 
para comprobar que es mucho más lo que nos une que lo que 
nos separa, que en muchas ocasiones la existencia de mu
chos grupos no es garantía de mayor diversidad sino que, 
por el contrario, ocurre que en dos grupos próximos están re
presentadas diversas posiciones simultáneamente, o lo que 
es lo mismo, que de su unión no se deduce ni un incremento 
ni una reducción de la diversidad sino sólo un aumento del 
número de personas que mantienen las distintas posiciones 
preexistentes. Ha sido decisivo el clima de confianza creado 
a través del trabajo conjunto, porque ha permitido vencer 
los recelos y los miedos que una transformación como la que 
está en ciernes siempre lleva apareada. 

Pero también hay que resaltar que aunque el avance or
ganizativo es significativo, no debe provocar el vértigo. 
Pasar de una coordinadora a una confederación no es dar 
un gran salto. Y el criterio que se ha seguido ha sido el de 
conservar lo que funciona de manera satisfactoria. Por lo 
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Más de 300 grupos ecologistas se unen en Ecologist as en Acción. 

demás, el proceso de unificación se produce en un momento 
en el que el reconocimiento de las actuaciones del ecologis
mo social crece de forma espectacular. Primero fue la ca
tástrofe de Biescas, en la que la CODA se apuntó a la deli
cada tesis de que no era "inevitable", viéndose trágicamen
te ratificada por el desastre de Badajoz; luego vino la rup
tura de la presa de Aznalcóllar, con su dramática secuela de 
daños al entorno de Doñana, cuyas deficiencias habían sido 
denunciadas previamente por la CEPA. Y se remató con el 
descontrol radiactivo de Acerinox que avalaba los temores 
de AEDENAT sobre la proliferación y uso masivo de la 
energía nuclear y los materiales radiactivos. Por tanto es 
razonable suponer que la coyuntura ayudará a la consoli
dación del proceso. De momento vamos a crear una organi
zación que dispone de un número de activistas, aunque no 
de socios, mucho mayor que cualquier otro grupo ecologista 
en el Estado español. 

Señalar que la confederación, que pronto será un hecho 
cierto, nace con las puertas abiertas de par en par para aque
llos grupos del ecologismo social que han decidido no partici
par en el proceso. Aunque son pocos en número desde luego 
son más de lo que se hubiera deseado. También manifestar 
nuestro deseo dé colaboración con otros grupos ecologistas 
(Greenpeace, SEO-BirdLife, WWF/Adena ... ) que responden 
a criterios organiza ti vos o a formas de entender el ecologismo 
distintas. Ya ha habido productivas experiencias de colabo
ración y es de esperar que esto se amplíe en el futuro . Porque 
la nueva organización no surge contra nadie en el (t; 
mundo ecologista: sólo pretendemos trabajar estre- ' 
chamente en la defensa del medio ambiente. ' 
Ecologistas en Acción. Marqués de Leganés n°12-bajo. 
28004 Madrid. Tel.: 9153127 39. Fax: 915312611. Correo 
electrónico: ecologistas@nodo50.org. Internet: 
http://www.nodo50.org/ecologistas/ 
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POLITICA 

La política 
ambiental del PP 
por Ladislao Martínez 
Cuando el pasado mes de septiembre diver
sas organizaciones sociales abandonaron el 
Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) 
se puso punto final a una larga cadena de de
s encuentros de la ministra del ramo, Isabel 
Tocino, con cualquier entidad medianamen
te preocupada por las cuestiones ambienta
les. Se escribía así el último episodio de un 
organismo que se pensó para facilitar el diá
logo sociedad-Administración y que de acuer
do con su propio reglamento nunca podrá 
reunirse por carecer del "quorum" necesario. 

El CAMA se había creado en 1994 en un in
tento del PSOE, entonces en el gobierno, de 
volver a acercarse a la sociedad. Su composi
ción fue motivo de dura polémica ya que los 
grupos ecologistas representados se negaban 
a ser meros comparsas de una política am
biental que no preveían satisfactoria. Un pri
mer plante ecologista obligó al Consejo de 
Ministros a modificar la composición previs
ta aumentando la proporción de ONGs am
bientales en el CAMA. 

El CAMA se ha modificado en cuatro oca
siones. El primer consejo, 4 de febrero de 
1994, contaba con 43 miembros, las ONGs 
consiguieron la retirada de la propuesta en el 
Consejo de Ministros y reducir los expertos 
"independientes" de la administración. Elll 
de febrero de 1994, el CAMA fue aprobado 
con 36 consejeros, de los cuales once pertene
cían a ONGs. Tras la creación del Ministerio 
de Medio Ambiente, Isabel Tocino, aumenta 
el peso de la administración y así el número 
de consejeros se sitúa en 41. No contenta con 
esta modificación realiza una segunda fijan
do en 45 el número de consejeros, con el mis
mo número de ONGs. 

Aunque en esta etapa final del gobierno del 
PSOE la dinámica de trabajo del CAMA fue 
intensa, las desavenencias surgidas en torno 
a temas claves como Itoiz, el PVC, la central 
nuclear de Zorita o la autovía Madrid
Valencia provocaron la salida del mismo de 
Greenpeace, que fue seguida por Aedenat al
gunos meses después. 

(f;AIA INFORMA 

La llegada del PP al gobierno solo empeoró 
las cosas . Pese al golpe de efecto que supuso 
el nombramiento de una Ministra de Medio 
Ambiente pronto fue evidente que la acción 
gubernamental hacía buena la desastrosa 
política ambiental del PSOE y que cuando la 
Ministra hablaba de participación no se refe
ría a quienes defendían planteamientos dis
tintos a los suyos. 

La aparición de las primeras leyes 
(Envases y residuos de envases, modificación 
de la Ley 4/89 y Ley básica de residuos) fue 
un duro golpe para las esperanzas ecologis
tas. La modificación de la composición del 
CAMA para garantizar una mayoría institu
cional y convertirlo en un órgano dócil a los 
intereses del ministerio colmó la paciencia 
ecologista. La práctica totalidad de las orga
nizaciones ecologistas representadas (CO
DA, FPNE, SEO-BirdLife, WWF-Adena .. . ) se 
unieron a las que ya habían abandonado el 
CAMA convirtiendo la participación en una 
farsa . Un año después son los sindicatos ma
yoritarios, organizaciones agrarias y vecina
les -que de forma un tanto sorprendente ha
bían decidido continuar- quienes se retiran 
criticando la total falta de actividad del orga
nismo que no se ha reunido ni una sola vez en 
el último año. El año de la catástrofe de 
Doñana, de la pésima gestión del agua, del 
reglamento de residuos ... En una carta al 
presidente Aznar las organizaciones que pro
tagonizan el último abandono señalan que 
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Manifestación pidiendo res
ponsabilidades por la catás
trofe de Doñana. 

5 



Las grandes infraestructuras 

de transporte agravan los pro

blemas ambientales. 

. ~AlA INFORMA 

"estamos ante un ministerio bunquerizado 
ante la sociedad, que contrasta con la perme
abilidad que muestra ante las asociaciones 
empresariales y los "lobbies" (forestales, in
dustriales, hidroeléctricos ... ) con quienes si 
mantiene una relación muy fluida". Un cer
tero y triste epitafio para lo que se concibió 
como un marco de participación social. 

INFRAESTRUCTURAS 

Coordinación contra 
las grandes 
infraestructuras 
viarias y 
circunvalaciones 
Paco Segura 
A mediados del pasado junio se celebraron en 
Madrid las Jornadas Críticas sobre 
Transporte y Circunvalaciones en las que 
participaron expertos en transporte españo
les y de otros países europeos. Fueron orga
nizadas por la Plataforma Contra la M-50 de 
Madrid -el colectivo de grupos ecologistas y 
vecinales que lucha contra la construcción 
del quinto anillo de circunvalación a la capi
tal- y a ellas asistieron representantes de 
otras plataformas similares procedentes del 
País Valenciano, Euskadi, Canarias, Ara
gón, etc. Se daba continuidad, así, al trabajo 
de reflexión conjunta y coordinación iniciado 
en Alzira (Valencia) en las II Jornadas por 
un Transporte Razonable y Sostenible. 

La intención de estas reuniones, que van a 
continuar con una periodicidad semestral 
-las siguientes serán este próximo invierno 
en Zaragoza- , es la coordinación de los dife
rentes grupos que están trabajando contra 

grandes infraestructuras viarias y circunva
laciones. De los frutos de este trabajo conjun
to dependerá, en buena medida, el éxito de 
las campañas locales desarrolladas por cada 
grupo. 

Efectivamente, para que podamos realizar 
con más eficacia nuestro trabajo por una ra
cionalidad en el transporte, se está prepa
rando una guía de acción que se remitirá ato
dos los grupos participantes o interesados, 
en la que se detallarán posibles acciones y se 
describirán campañas que se puedan llevar a 
cabo o que se hayan puesto ya en práctica en 
otros lugares. En este mismo sentido se va a 
realizar un vídeo divulgativo sobre los pro
blemas sociales, ambientales y económicos 
que genera el uso masivo del automóvil, para 
tratar de llegar con nuestro mensaje a lapo
blación en general, hoy por hoy totalmente 
convencida dei axioma autovías=progreso. 

También se han establecido contactos con 
grupos de más allá de los Pirineos, como 
Reclaim the Streets o Car Busters, los cuales 
han desarrollado acciones originales y efecti
vas en contra de nuevas carreteras, con el fin 
de conocer más de cerca sus estrategias de ac
ción. La intención última es organizar un mo
vimiento fuerte, que pueda plantear campa
ñas eficaces, cada uno en su lugar, pero de for
ma conjunta y coordinada - está prevista una 
sobre la siniestralidad de la carretera- , que 
permita intercambiar experiencias e informa
ción y, en definitiva, que sea capaz de frenar el 
aluvión de autovías y autopistas que está por 
venir. Es por ello que hacemos una llamada a 
todos aquellos colectivos y personas que tra
bajáis en temas parecidos y os animamos a 
que os pongáis en contacto con Ecologistas en 
Acción de Madrid, e/ Marqués de Leganés 12, 
28004 (Madrid, Tel. 915226426, comaden@co
lon.net) (Tel. 915312369, ecologistas.ma
drid@nodo50.org). 

Las previsiones para los próximos meses 
en los alrededores de la ciudad de Madrid son 
terroríficas. Efectivamente, ya se ha iniciado 
la construcción, o se prevé su inicio antes de 
fin de año, de un enorme cúmulo de grandes 
infraestructuras viarias, como son el anillo 
de circunvalación M-50, la M-45 (que evitará 
la "gran separación" entre la M-40 y la M-50 
desde la N-II a la N-V), además de la cons
trucción de varias autopistas de peaje como 
los Nuevos Accesos Radiales 2, 3, 4 y 5. Para 
hacerse una idea de la magnitud de estas 
obras, baste decir que tanto la M-50 como ca
da una de las cuatro radiales mencionadas 
ocuparán una franja de terreno de más de 
150 metros de anchura, atravesando espa
cios de interés natural y cuatro zonas ZEP A. 
El coste económico, que será brutal, se aco
meterá, para el caso de las cuatro radiales, 
por un sistema tan injusto como el peaje en la 
sombra: serán construidas con capital priva
do y el Estado pagará a las constructoras un 
peaje por cada coche que las utilice. Es decir, 
que cuantos más coches se animen a usarlas, 
sin ningún coste como usuarios, más pagare-



mos el resto, tanto si tenemos coche como si 
no. 

Según palabras del propio fiscal de medio 
ambiente del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de llevarse a cabo estas obras su
pondrían "la afección más importante al me
dio natural de la Comunidad en muchos 
años", señalando también que las radiales 
responden más a "criterios económicos de fi
nanciación privada" que a las necesidades de 
Madrid. Por su parte, la Consejería de Medio 
Ambiente en un documento relativo a estas 
mismas autopistas radiales ha recomendado 
que no se construyan algunas de las propues
tas dado que sus afecciones "se consideran 
ambientalmente inaceptables", y que se opte 
por reformar las vías actuales. El inicio de 
las obras está pendiente de las declaraciones 
de impacto ambiental que emita el MIMAM, 
pero habida cuenta de la experiencia previa, 
nadie confía en que este requisito suponga 
un inconveniente para acometer las obras. Y 
la situación, desgraciadamente, va a ser muy 
similar en todos lados. Y a lo dijo el ministro 
de Fomento hace menos de un año: "cuando 
se produzcan las elecciones del 99, habrá in
versión en todas las comunidades autóno
mas". 

TRANSPORTE 

Campaña a favor del 
transporte público 
Juan Jiménez Alemán 

_La fuerte problemática ambiental creada por 
la construcción de infraestructuras pesadas 
en Canarias (autopistas , autovías, variantes, 
circunvalaciones), siguiendo en ocasiones cri
terios continentales poco adaptados a las ca
racterísticas orográficas de nuestras Islas, ha 
llevado a los grupos ecologistas a plantear al
ternativas y en algunos casos a reflexionar so
bre el fenómeno del transporte, del uso del ve
hículo privado, de las exigencias ciudadanas 
y las necesidades de movilidad territorial. 

Algunas conclusiones pivotaban en torno a 
la potenciación y promoción del Transporte 
Público como una fórmula de acreditar los be
neficios ecológicos que las guaguas de línea 
regular ofrecen. Ya en el año 1995 el grupo 
Turcón elaboró y presentó un documento de 
trabajo titulado "Propuestas de medidas co
rrectoras para mejorar el transporte urbano", 
donde se hacían una serie de sugerencias y 
orientaciones para mejorar la movilidad yac
cesibilidad en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Sin embargo, quedaba por cu
brir la parcela del transporte regular interur
bano. Como consecuencia, se plantea esa ne
cesidad y aprovechando la popularización de 
algunos deportes en la naturaleza diseñamos 
un innovador programa: "En guagua por 
Gran Canaria" que consta de 12 excursiones a 
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pie utilizando el transporte re
gular para desplazarnos. 

En un ejercicio de combina
ción de toda la estructura radial 
de las líneas de guaguas con los 
caminos reales y senderos que 
surcan los distintos Espacios 
Naturales, conseguimos pre
sentar un calendario de visitas 
y, a la vez, demostrar que la ac
cesibilidad a los 21 municipios 
grancanarios y a los espacios de 
ocio es posible utilizando el 
Transporte Público. Una cam
paña sin precedentes, un reto 
apasionante, un proyecto dis
tinto, educativo y cultural. Una 
experiencia cuyos objetivos 
principales, de forma somera, 
son estos: 
*Promocionar el transporte pú
blico. 
*Acercar las guaguas de línea regular a los 
ciudadanos. 
*Demostrar que se puede recorrer toda la ge
ografía insular en guagua. 
*Descubrir que en los transportes públicos 
también se hace "vida social". 
*Aprovechar las guaguas para conocer nues
tro paisaje y los valores naturales. 

Cambiar los hábitos de las personas es una 
tarea ímproba que requiere mucho, mucho 
tiempo y trabajo. Más aún cuando en nuestra 
cultura se encuentra tan arraigado el uso del 
coche privado. Para desmitificar el vehículo 
como única opción posible de transporte, hay 
que buscar soluciones ingeniosas. Por ello 
queremos que las personas conozcan las bon
dades de las guaguas públicas y, en la medida 
de las posibilidades de cada uno, usemos con 
más convicción los transportes colectivos. 
Colectivo Ecologista Turcón. Apartado de 
Correos, 134. 35200 Telde-Gran Canaria. 
Para más información consulta nuestra página 
en Internet: http://www.ulpgc.es/asoc/adn
sos/turcon/ 

Uso de la bicicleta en 
Madrid 
AEDENAT-Ecologistas en Acción reivindica 
el uso de la bicicleta como medio de transpor
te en la ciudad y denuncia el incumplimiento 
del Ayuntamiento de Madrid de la Carta 
Europea de los Derechos del Peatón y de las 
recomendaciones de la Comisión Europea. 
Tras 20 años de celebrar la Fiesta de la 
Bicicleta, Madrid sigue sin contar con infra
estructura mínima para este medio de trans
porte. Estas recomendaciones se recogen en 
el Documento A2-183/86 de diciembre de 
1986, por el cual se insta a los gobiernos loca
les, regionales y nacionales a fomentar el uso 
de la bicicleta como medio de transporte en 
las ciudades. 
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El transporte colectivo presen
ta grandes ventajas frente al 
automóvil privado. 
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Los políticos sólo la usan por 

razones de imagen, cuando la 

bicicleta es el mejor vehículo 

urbano. 
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Asimismo, Aedenat denuncia que el 
Ayuntamiento incumple reiteradamente la 
Carta Europea de los Derechos del Peatón. 
En concreto los ecologistas hacen referencia a 
los puntos que tratan sobre la bicicleta: II [II. 
El peatón tiene derecho a vivir en centros ur
banos o rurales organizados a medida del 
hombre y no del automóvil, y a disponer de in
fraestructuras a las que se pueda acceder fá
cilmente a pie o en bicicleta.]~ VI apartado d) 
[VI. El peatón tiene derecho, en particular: d) 
a la limitación de la velocidad mediante una 
reforma estructural de las calles, cruces (por 
ejemplo con ayuda de isletas), de manera que 
los automovilistas rectifiquen la velocidad y 
se garantice el tráfico de peatones y bicicle
tas.]; y muy especialmente al VII apartado b) 
que textualmente dice que "El peatón tiene 
derecho a una movilidad completa y libre que 
puede realizarse mediante el uso integrado 
de los medios de transporte. En particular, 
tiene derecho: b) a la implantación de carriles 
para bicicletas en todo el casco urbano". 

La Carta es una Resolución del Parlamento 
Europeo del12 de octubre de 1988 y fue apro
bada por unanimidad de todos los grupos mu
nicipales del Ayuntamiento de Madrid el30 de 
noviembre de 1990. En 1995 en un pleno mono
gráfico sobre Transporte del Ayuntamiento fue 
nuevamente tratada y aprobada, al no recordar 

los concejales su deci
sión de 1990. El 
Ayuntamiento no ha 
cumplido su compro
miso, aunque ha teni
do tiempo -casi ocho 
años- y presupuesto 
suficiente -con lo que 
cuesta un paso subte
rráneo se podría rea
lizar una red básica 
de carriles bici en to
da la ciudad- para lle
varlo a la práctica. 

La mejora de la ca
lidad de las condicio-
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nes viales para la bici, según ecologistas y ci
clistas, haría aumentar el número de usua
rios de este medio de transporte silencioso, 
saludable, muy fácil de aparcar (un 8%del es
pacio que necesita un automóvil) y rápido (la 
velocidad de una bicicleta en las áreas urba
nas se sitúa entre los 15 y 25 km/h). Para los 
ecologistas la bici es una alternativa real al 
transporte en la ciudad y paliaría el enorme 
impacto ambiental (lluvia ácida, efecto in
vernadero, contaminación acústica .. . ) que el 
uso del vehículo motorizado tiene sobre los 
ciudadanos y su entorno, sin contar con los 
efectos positivos que tendría sobre el ahorro 
energético, la conservación de los monumen
tos y la salud. 
Ecologistas en Acción. Marqués de Leganés 12 -
28004 Madrid. Teléfono: +34-91-5312389. 
Fax: +34-91-5312611. 
Ecologistas.madrid@nodo50.org. 

CAMBIO CLIMATICO 

De Río a Buenos 
Aires pasando por 
Kioto 
por Juan Carlos R. Murillo 
Del 2 al13 del mes de noviembre tuvo lugar 
en Buenos Aires la 4 a Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre Cambio Climático, 
firmado en la llamada "Cumbre de la Tierra" 
de Río de Janeiro en Junio de 1992. En Kioto 
se acordó un protocolo que comprometía a los 
países desarrollados a reducir sus emisiones 
de gases de invernadero en un 5,2% de aquí a 
unos 10 años. La principal preocupación de 
los países desarrollados, responsables del 
problema del cambio climático con sus emi
siones, no fue adoptar un acuerdo de redu
cción de emisiones a un nivel sostenible e 
igual para todos los habitantes de la Tierra, 
sino intentar cumplir el ridículo objetivo 
acordado al menor coste posible (para dichos 
países). Una parte sustancia del protocolo de 
Kioto se refiere al comercio de emisiones; se 
definen hasta tres modalidades distintas pa
ra que un país, sin cambiar en absoluto su 
sistema energético , pueda "reducir" emisio
nes en otro país donde esto sea supuesta
mente mas barato , y apuntarse después las 
emisiones reducidas. El libre mercado, con 
su mágica "mano invisible" solucionará este 
problema, al igual que todos los demás (con 
la pequeña excepción del reparto justo de los 
recursos mundia1es). 

Además del comercio de emisiones, los paí
ses ricos pretenden que los países "en desa
rrollo" adopten también compromisos de li
mitación de emisiones, con la excusa de que 
sus emisiones aumentan con mucha rapidez. 
Es el colmo de la hipocresía preocuparse por 



las emisiones de China, que apenas sobrepa
san el nivel "sostenible" de 2 toneladas de 
co2 por persona y año y no querer reducir 
apenas las de EEUU, 10 veces mayores. Pues 
bien, éste es hoy el principal obstáculo para 
la entrada en vigor del protocolo de Kioto; EE 
UU no lo ratificará hasta que no participen al 
menos los países pobres con más emisiones 
(como China). Sin EE UU es difícil que el pro
tocolo salga adelante. 

Los temas fundamentales que están en el 
orden del día de Buenos Aires son los del co
mercio de emisiones y el del papel de los cam
bios de uso de la tierra y los bosques en las 
emisiones y absorciones de carbono (un asun
to con enormes incertidumbres científicas, 
pero que muchos países están interesados en 
aprovechar para apuntarse también "reduc
ciones" de emisiones). Pero la cuestión fun
damental es y seguirá siendo la dificultad de 
lograr un acuerdo de reducción de emisiones 
que prevenga en lo posible el cambio climáti
co y que reconozca la igualdad de derechos de 
emisión para todas las personas del mundo. 

Conocidos en la jerga diplomática como me
canismos de flexibilidad , se han creado tres 
vías de compraventa de emisiones de gases 

· de invernadero . La primera de ellas es el co
mercio de emisiones entre los 38 países desa
rrollados que en el protocolo de Kioto acorda
ron una cantidad permitida de emisiones pa
ra cada uno de ellos durante el periodo 2008-
2012. Si durante dicho período un país emite 
menos de lo permitido, puede vender la dife
rencia entre la cantidad permitida y lo efecti
vamente emitido a otro país, el cual puede 
superar su límite de emisión en dicha canti
dad. De este modo se mantendría el objetivo 
global de reducción del5,2% en las emisiones 
de gases de invernadero para el conjunto de 
los 38 países. Un ejemplo de lo que podría pa
sar en el caso de no controlar adecuadamente 
este comercio, lo tenemos en el "aire caliente" 
de Rusia y Ucrania. Según el protocolo de 
Kioto , ambos países se comprometen a emitir 
en 2008-2012lo mismo que en 1990 como má
ximo. Sin hacer ningún esfuerzo de controlar 
sus emisiones, es de prever que en el período 
señalado, sus emisiones queden bastante por 
debajo de las de 1990, con lo que tendrán una 
buena cantidad de aire caliente que vender, 
por ejemplo, a EE UU, que así podrá cumplir 
su (pequeño) objetivo de reducción de emisio
nes sin hacer nada tampoco (salvo pagar una 
módica cantidad). Hay que señalar que un 
apaño tal va en contra del espíritu de la con
vención del clima, además de contravenir el 
artículo 6.1 del protocolo de Kioto , que re
quiere que la reducción de emisiones resulte 
de proyectos destinados a tal fin , y sea com
plementaria de proyectos domésticos de re
ducción de emisiones . Como era de esperar, 
por su actitud en Kioto , EE UU y países como 
Japón, Canadá, Australia o Noruega , quie
ren la máxima "flexibilidad" para cumplir 
sus compromisos, y no quieren poner límites 
al comercio de emisiones. 
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La segunda y la tercera 
modalidades de tráfico de emi
siones consisten en el comercio 
de unidades de reducción de 
emisiones obtenidas en pro
yectos concretos entre países . 
La idea es que los países ricos 
(o las grandes empresas) pue
dan invertir en proyectos en 
otros países que supongan una 
reducción de emisiones adicio
nal a la que se produciría en 
ausencia del proyecto . La se
gunda modalidad, conocida co
mo ejecución conjunta se daría 
entre países desarrollados (los 
38 anteriores), y la tercera, lla
mada mecanismo de desarro
llo limpio , entre un país desa
rrollado y otro en desarrollo. 
El protocolo de Kioto podría 
así convertirse en "el acuerdo 
de comercio mas importante 
del siglo", como destacaron algunos oradores 
en un simposio reciente de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 

NUCLEAR 

El juicio de 
Vandellós 
por Miguel Muñiz 
En 1998 se resolvió la única consecuencia le
gal que queda del incendio ocurrido el19 de 
octubre de 1989 en la central nuclear de 
Vandellós 1: el juicio contra los que se pue
den considerar responsables directos: Carlos 
Fernández Palomero (por aquel entonces di
rector de la central), los directivos de la com
pañía propietaria (HIFRENSA), Mariano 
Mataix Lorda y Fernando Roset Cunill, así 
como los directores técnicos del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), Luis Echevarri 
Lozano y J acobo Díaz Díaz. 

El cúmulo de irregularidades que rodearon 
aquel "incidente" ha ido olvidándose con el 
paso del tiempo, pero conviene hacer un ejer
cicio de memoria que nos proteja de las ma
niobras que intentan hacernos creer que 
"aquello" fue únicamente una avería mecáni
ca sin importancia. Para ello nada mejor que 
recordar brevemente los antecedentes y el 
desarrollo de los hechos. 

Conviene recordar, por ejemplo, que desde 
la catástrofe de la central nuclear de 
Chernóbil (Ucrania), el 26 de abril de 1986, 
las medidas de seguridad de las centrales fue
ron revisadas a todos los niveles. En España, 
el Consejo de Seguridad Nuclear ordenó, me
diante comunicación enviada el12 de junio de 
1986 a los propietarios y a su director, que la 
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Los países industrializados de
ben reducir sus emisiones, sin 
emplear trampas como el merca
do de emisiones o la inclusión 
de los sumideros. 
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AGENDA 
Gestión del agua y 
medio ambiente en 
Madrid 
El 14 de noviembre de 1998 ten
drá lugar en Madrid una jornada 
de reflexión y debate sobre 
"Gestión del agua y medio am
biente en Madrid" en el salón de 
actos del Colegio Mayor Chami
nade. C/ Juan XIII n"9,Madrid. 
Metro Metropolitano. 
Contacto: Ecologistas en Acción 
de Madrid. Tel. 91 53123 89. 
Ecologistas.madrid@nodo50.org 

Asamblea 
Constituyente de 
Ecologistas en Acción 
El próximo sábado 5 de diciem
bre, y hasta el lunes 7 de diciem
bre, se celebrará la asamblea 
constituyente de Ecologistas en 
Acción Estatal, en Madrid. El 
sábado 7 de noviembre se cele
brará la asamblea constituyen
te de Ecologistas en Acción en 
Madrid. 
Ecologistas en Acción. 
Marqués de Leganés, 12. 
28004 Madrid. Telf. 91 53127 39. 
Fax: 91531 26 11. 

IV Congreso Nacional 
del Medio Ambiente 
Del23 al27 de noviembre se ce
lebrar á en Madrid el IV Con
greso nacional de Medio Am
biente 
Organización e información: 
Colegio Oficial de Físicos. C/ 
General Martínez Campos, 17-6° 
lzqda. 28010 Madrid. Telf.: 91 
447 06 77. Fax: 91447 20 06. 
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Central Nuclear Vandellós 1 realizase diver
sos programas que se consideraban "necesa
rios para la puesta al día" de la Central. 

Uno de los programas incluía cinco medi
das destinadas a garantizar el funcionamen
to de la planta en condiciones de seguridad. 
Tres de estas medidas aún no se habían apli
cado cuando se produjo el incendio, tres años 
más tarde . Conviene recordar que dos de es
tas medidas estaban relacionadas directa
mente con el fallo que provocó el incendio: la 
protección contra incendios del edificio eléc
trico, conseguir que los cuatro sistemas de re
frigeración funcionasen independientemen
te, y una adaptación para conseguir que los 
sistemas de refrigeración de emergencia ac
tuasen autónomamente de los habituales, en 
caso de fallo de estos últimos por accidente. 
Resulta evidente que el incendio no habría 
provocado la grave situación de peligro que 
provocó si se hubiesen realizado estas obras 
en su momento. Además, la petición para que 
la empresa cumpliese con estos requerimien
tos fue reiterada a HIFRENSA por parte del 
CSN en diciembre de 1986, y en junio de 1988 
y, paralelamente, el CSN realizó 9 inspeccio
nes de la Central en el segundo semestre de 
1986, 5 inspecciones durante 1987,5 más du
rante 1988 y 4 en 1989, antes del incidente. 

También conviene recordar las irregulari
dades que se produjeron en el transcurso del 
incendio, desde retrasos injustificables en in
formar a las autoridades y la población a ino
perancia de los planes de emergencia a apli
car, pasando por errores en el propio proceso 
de extinción. Vandellós 1 era -y lo continua 
siendo hoy, cuando ha iniciado su desmante
lamiento- la única central nuclear sin ins
pector residente del CSN. 

Contra las voces que tratan de minimizar 
la importancia a lo que entonces sucedió, 
conviene recordar que durante casi 36 horas, 
el tiempo que tardaron los técnicos en asegu
rar la refrigeración del reactor parado, des
pués que los bomberos apagasen el incendio, 
el peligro de que se produjese un fallo general 
del reactor y una fuga de elementos radiacti
vos fue una terrorífica realidad. 

La fuga radiactiva 
de Acerinox 
Las organizaciones ecologistas Verdemar, 
Coordinadora Ecologista de Huelva y AEDE
NAT intentarán que la empresa pública EG
MASA reclame a ACERINOX por las pérdi
das económicas debidas a la fuga de Cesio 
137. Para ello inician una campaña que in
cluye contacto con todas las fuerzas parla
mentarias, para conseguir que la empresa 
pública EGMASA reclame a ACERINOX 
compensaciones económicas por el envío in
debido de material radiactivo a sus instala
ciones. A juicio de los ecologistas 

ACERINOX obró con evidente mala fe ya 
que aunque desde el día 2 de junio tenía cons-
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tancia de la existencia de problemas en su 
instalación, cuando un camión que salía car
gado hizo sonar la alarma, no notificó el su
ceso al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
hasta el día 9 del mismo mes. En este periodo 
de tiempo salieron de la instalación con des
tino a EGMASA 9 camiones con polvo conta
minado con una carga total de 219 t. (pag. 13 
del informe del CSN de 20 de Julio). Es evi
dente que el CSN no habría permitido la sali
da de estos camiones en caso de haber sido 
avisado a tiempo para evitar dispersar la ra
diactividad. Algo que después hizo con todas 
las instalaciones afectadas hasta que se dise
ñó un plan efectivo de descontaminación con
trolado por él. 

Según Verdemar, Coordinadora Ecologista 
de Huelva y AEDENAT, los propietarios de la 
acería no pueden alegar desconocimiento de 
sus obligaciones de información al CSN ya que 
poseen instalaciones radiactivas y existe nor
mativa desde 1988 que obliga a notificar estos 
incidentes en un plazo no superior a 24 horas. 
Se trata de la guía de seguridad n° 5.8 del CSN 
en su apartado 5.1 titulado notificación e in
formación sobre incidentes o accidentes. 

Debido a la actuación de ACERINOX la 
mayor parte de la radiactividad salió de su . 
instalación apareciendo en la Planta de 
Inertización de EGMASA y sobre todo en el 
Centro de Recuperación de Inertes (CRI-9) 
de las marismas de Mendaña, dentro de la 
parcela que dicha empresa gestiona. Así 
mientras en las tareas de descontaminación 
se encontraron unos 150 GBq (unos 4 curios) 
en las instalaciones de ACERINOX (pag. 10 
del informe citado), en el CRI-9 se estima que 
hay "mas de 1000 GBq" que equivalen a más 
de 27 curios (pag 16). No se dan cifras concre
tas de lo encontrado en la planta de inertiza
ción. Con ello ACERINOX se libró de una 
buena parte de los problemas a costa de re
mitírselos multiplicados a terceros. 

A consecuencia de esto EGMASA sufrió im
portantes pérdidas económicas . No parece 
normal que si ACERINOX presentó una de
nuncia contra quienes le suministraron la 
chatarra contaminada, EGMASA no haga lo 
propio contra ACERINOX por el hecho de 
que aquella sea una empresa pública. A jui
cio de los ecologistas este sería un caso más 
en que se socializarían las pérdidas de un de
sastre con responsables bien conocidos. Es 
por ello que se pondrán en contacto con EG
MASA y con todas las fuerzas políticas con 
presencia parlamentaria para pedirles un 
compromiso firme en este asunto. Las pérdi
das económicas han sido muy cuantiosas en 
este caso como reconoció el consejero del CSN 
Angel Azuara quien las cifró en unos 3.500 
millones de pta sin contar la caída en bolsa 
de ACERINOX en una reunión celebrada en 
Dijon en Septiembre. 
AEDENAT · Ecologistas en Acción. Marqués 
de Leganés 12 - 28004 Madrid. Teléfono: 
+34-91-5312739. Fax: +34-91-5312611. 
http://www.nodo50.org/aedenat/ 



Piscina de combustible 
nuclear en Trillo 
Según el documento emitido por el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), al que ha tenido ac
ceso AEDENAT-Ecologistas en Acción, la am
pliación de la piscina de combustible gastado 
de la nuclear de Trillo (Guadalajara) se reali
zó en 1996 con serias irregularidades, algunas 
de ellas con origen en los mismos problemas 
detectados en el curso del AEOS (Análisis de 
Experiencia Operativa y Sistemas). 

El combustible gastado de las centrales nu
cleares constituye los más peligrosos resi
duos radiactivos que existen. Son los conoci
dos como residuos de alta actividad. En la ac
tualidad se encuentran almacenados en pis
cinas en los recintos de las centrales. Estas 
piscinas han de garantizar por un lado que 
los residuos están suficientemente refrigera
dos , pues emiten grandes cantidades de ca
lor, y por otro que las reacciones nucleares 
están detenidas y van seguir así aún en caso 
de que se produzcan determinados acciden
tes , es decir, la subcriticidad del conjunto de
be estar asegurada. 

En el caso de Trillo, como en el de otras mu
chas centrales, se produjo un exceso de con
fianza y una grave imprevisión al construir 
la instalación, pues no se contó con que la so
lución a la gestión de los residuos iba a ser 
técnicamente tan compleja que aún no se ha 
dado con un método de gestión satisfactorio. 
Las piscinas de las centrales debieron, por 
tanto, ser ampliadas para acoger los residuos 
de alta que se siguen produciendo en tanto 
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos) les da una ubicación definitiva. 
El caso de Trillo, la última central construi
da, resulta especialmente grave puesto que, 
a pesar de la ampliación, su piscina se satu
rará a finales del2002. Por lo que ha solicita
do autorización para un cementerio que, con 
toda probabilidad, terminará por acoger re si
duos de todas las centrales españolas. La so
licitud fue denegada por el Ayuntamiento y 
en estos momentos el caso se encuentra "sub 
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La ampliación de la piscina de 
combustible gastado de la cen
tral nuclear de Trillo en 1996 es
tuvo llena de irregularidades. 

iúdice". El dictamen reali-

La empresa 
constructora COMSA 
ha destruido un 
tramo del río Ebro 

zado por el CSN a la pro- AEDENAT-Ecofontaneros 
puesta de ampliación de la ha denunciado ante la 
piscina del combustible gas- Confederación Hidográfica 
tado de Trillo revela que los del Ebro, la Diputación 
estudios realizados. por los General de Aragón y el SE
explotadores de la central PRO NA a la empresa cons
ofrecían serias dudas sobre tructora COMSA por la des
dos importantes aspectos de t~u~ción de un !ramo de un 
la seguridad de la piscina en k1lometro del no Ebro, el 
las nuevas condiciones. Los que corresponde al braz~ 
cálculos donde se estudiaba derec~o que rodea ~a I_IleJa-
1 b ·t· ·d d t naex1stenteenelhm1tede 
a su en ~el a pre~en a- los términos municipales de 

. dos por Tnll? no se aJusta- Velilla de Ebro Y La Zaida, a 
han a nmguna de las norm~t.lVas aceptadas la altura del barranco de 
por ~l CS~. Lo_s modelos utl,hzados eran de- Lopín, que también ha sido 
mas1ado s1mphstas y no teman en cuenta al- destruido en su desemboca
gunos posibles accidentes. Para garantizar la dura. 
subcriticidad, es decir, que las reacciones nu- La constructora COMSA 
cleares no continúen, se confía en la actuali- después de haber cerrado ~l 
dad en la concentración de boro. Es éste un paso del agua del Ebro me
parámetro que, desde la ampliación de la pis- diante dos diques de tierra 
cina, debe estar sometido a una estricta vigi- (uno río arriba sobre el azud 
lancia diaria, cuando en el pasado sólo se re- que, cruzando oblicuamente 
visaba en el momento de la recarga. Resulta, el Ebro, derivaba aguas me
por tanto, una importante merma de la segu- diante una acequia a la 
ridad y un aumento de la probabilidad de ac- "Casa de las Norias" -este 
cidentes. Se reconoce además que el sistema azud ha sido tambié~ afee
de emergencia de extracción de calor resi- tado por l~ obra r~al1zada , 
dual podría no tener la capacidad suficiente pues h~ s1do parcialmente 
para refrigerar el combustible gastado de for- des~ruldo- Y otro, ~guas. 
ma eficiente. abaJo, e~ la punta mfe,nor 

de la meJana) y despues de 
desecar el brazo del río (pa
ra llevar a cabo las obras ESPACIOS NATURALES que allí celéricamente está 

Humedal de Zubl•eta realizandoparaconstruir 
en mitad del cauce, que in-

( B
• • ) vade y ocupa, una instala-
IZCa 1 a ción hidráulica, cuyo pro-

_._L_ _____ ___Il_'------------- yecto y fin son desconocidos 
para esta asociación) ha 

La escasa cultura ambiental imperante has- destruido, mediante palas 
ta hace unas décadas potenció la destrucción excavadoras, el cauce natu
de la mayor parte de los humedales exis- ral del río y sus orillas, mo
tentes en el País Vasco. En el polígono de viendo y extrayendo cente
Zubieta en el término municipal de Zornotza, nares de toneladas de tierra 
existía una de las últimas zonas húmedas de y piedras del sustrato flu
Bizkaia. Zona de un alto interés, tanto por vial, excavando el lecho del 
las especies que albergaba como por sus posi- río hasta llegar a los acuífe- -
bilidades de uso para la educación ambiental ros subyacentes, arrasando 
de los habitantes de la zona. las riberas y su vegetación, 

Sin embargo la empresa Bizkailur (50% de incluso la arbórea, afectan
la BBK y 50% de la Diputación Foral de do a uno de los pocos tramos 
Bizkaia) con el beneplácito del Ayunta- en que el Ebro conservaba 
miento de Zornotza, ha destruido este hume- un soto en buenas condicio
dal de 3 hectáreas en el que vivían especies nes. Esta actuación ha des
protegidas por la legislación vasca y estatal. truido la fauna Y flora acuí
Por este motivo la Sociedad Ornitológica cola de este área, afectando 
Lanius pide la colaboración para la conserva- incluso a la ictiofauna, en-
ción del humedal de Zubieta. contrándose peces muertos 

sobre el cieno seco o mori-
S.O.Lanius. Apdo. 5225. 48009 Bilbao. bundos atrapados en las 
Tlf/Fax-94.421.67.37 charcas en desecación. 
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Las organizaciones ecologis

tas han denunciado los impac

tos ambientales de los cam

pos de golf, como el consumo 

de agua y el uso de plaguici

das. 
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Campo de golf en Las 
Palmas de Gran Canaria 
La Federación Canaria BEN MAEGC solici
ta la ayuda de todos para luchar contra el 
proyecto de instalación de un campo de golf 
en la zona denominada Charcas de San 
Lorenzo. Espacio éste protegido por su alto 
valor ecológico. Ante el proyecto del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, recogido en el A vanee del Plan 
General de Ordenación Urbana de ese muni
cipio, que contempla la construcción de un 
campo de golf en la zona conocida como 
Charcas de San Lorenzo, los ecologistas ca
narios manifiestan su rechazo, al tiempo que 
expresan su apoyo a la propuesta alternativa 
de rehabilitación y reutilización de estos es
tanques de barro y su entorno presentada por 
la Plataforma Ciudadana creada en la isla y 
que se opone al campo de golf, basándose, en
tre otras, en las siguientes razones: 
1 a Las Charcas de San Lorenzo están inclui
das dentro de un Espacio Natural Protegido 
legalmente por sus valores zoobotánicos y 
paisajísticos. 
2• Por sus especiales condiciones ambienta
les, que los asimila a los humedales medite
rráneos, estos estanques de barro son utiliza
dos como lugar de paso y permanencia de 
aves migratorias. 
3" Los estanques datan del siglo XVIII y en
cierran un gran valor etnográfico vinculado a 
los usos tradicionales de la agricultura y el 
agua en Canarias. 
4" Esta infraestructura turística se pretende 
ubicar en medio de un conjunto de barrios 
marginales con graves deficiencias en equi
pamientos sociales. 
5" Las organizaciones de defensa ambiental 
han venido reiteradamente denunciando el 
impacto ambiental que causan los campos de 
golf no sólo porque su construcción requiere 
considerables obras de desmonte de los nive-
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les topográficos del terreno, alteración de la 
red hidráulica de la zona y eliminación de flo
ra y fauna, sino también porque su manteni
miento exige, además del empleo masivo de 
herbicidas, plaguicidas y otros agentes quí
micos mortales para la flora y fauna, un ex
cesivo consumo de agua, dilapidando un re
curso escaso en Canarias. Por todo ello, soli
citan la retirada del proyecto del campo de 
golf y que se estudien otras alternativas tu
rísticas más respetuosas con el medio am
biente y las necesidades de los vecinos. 
Federación Canaria BEN MAGEC. C/ Botas, 
5-3°.35001 Las Palmas de Gran Canarias. 
Telf; 928 3199 46 

Red Natura 2000 
Las Comunidades Autónomas están incum
pliendo la Directiva Hábitats para no incre
mentar los espacios naturales protegidos, se
gún CODA-Ecologistas eh Acción, que consi
dera que la mayoría de las Comunidades 
Autónomas del Estado español están obsta
culizando la creación de las Zonas de 
Especial Conservación que forman la Red 
ecológica europea "Natura 2000", creada me
diante la Directiva Comunitaria 92/43/CEE, 
más comúnmente conocida como Directiva 
Hábitats. 

Durante los últimos meses, las diferentes 
administraciones ambientales de las Comu
nidades Autónomas están elaborando los lis
tados de Lugares de Interés Comunitario 
(LICs), lugares que debido a reunir las carac
terísticas naturales exigidas por la Directiva 
Hábitats serán posteriormente declarados 
Zonas Especiales de Conservación, e inclui
das en la Red Natura 2000. Sin embargo, la 
CODA, tras realizar un amplio seguimiento 
de las listas de lugares elaboradas por las 
Comunidades Autónomas denuncia el incum
plimiento que se está produciendo en la 
Directiva de Hábitats. La mayoría de las 
Comunidades Autónomas están designando 
como Lugares de Interés Comunitario espa
cios naturales que ya cuentan con algún tipo 
de protección autonómica, pese a que en mu
chos casos dichos espacios no reúnen las ca
racterísticas científicas establecidas en la 
Directiva Hábitats. Ello supone que se está 
dejando sin ningún tipo de protección aque
llos espacios que cuentan con la presencia de 
los hábitats y especies prioritarias. Además _ 
varias de las CCAA están proponiendo la in
clusión en la Red Natura 2000 de menos del 
10% de su superficie, cuando la CODA consi
dera que en la Red Natura 2000 debería in
cluirse como mínimo el 35% de la superficie 
del Estado español. 

Ello puede provocar, si no es corregido ur
gentemente, que la mayor aportación que se 
ha producido en la última década en conser
vación de la naturaleza, es decir, la creación 
de la Red Natura 2000, pueda verse bloquea
da por parte de las administraciones autonó
micas. Dicha situación está provocando que 



lugares que reúnen los criterios establecidos 
por la Directiva Hábitats para su inclusión 
en la Red Natura 2000, debido a ser algunos 
de los principales núcleos reproductores de 
lince ibérico, lobo ibérico u oso pardo, por 
ejemplo, se queden sin ningún tipo de pro
tección, no consiguiendo por tanto asegurar 
la conservación de dichas especies. España 
cuenta con el 40% de las especies y el 60% de 
los hábitats identificados como de interés co
munitario por la Directiva Hábitats (130 há
bitats sobre un total de 220), y se calcula que 
más del 50% de las especies europeas están 
representadas en nuestro país, cifra que se 
eleva al 74% en el caso de las aves (368 espe
cies) y al 79% de los mamíferos (118 espe
cies). Cabe destacar además por su impor
tancia la existencia en España de 1.500 en
demismos vegetales, es decir especies que só
lo existen en nuestro territorio. Todo ello con
fiere a España el título de la reserva 
biológica de Europa y justifica que seamos el 
Estado que más hectáreas aporte a la Red 
Natura 2000. 

Ante esta situación, la CODA ha iniciado la 
elaboración de sus propias propuestas de 
Lugares de Interés Comunitario, que se pro
pondrán a la Comisión Europea para su in
clusión en la Red Natura 2000. Para ello se 
están seleccionando casi dos centenares de 
áreas de alto valor ecológico que cumplen los 
requisitos establecidos en la Directiva 
Hábitats al incluir hábitats y especies priori
tarias y de interés comunitario. 
Para más información: Tel. 91-531.27.39 y 
91-531.23.89. Te~fono móvil: 989-10.56.35. 

Destruidas las salinas de 
Guardias Viejas en Almería 
El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), y 
más concretamente su Alcalde, Juan Enciso, 
y el Equipo de Gobierno Municipal del 
Partido Popular se han ocultado y amparado 
ilegalidades cometidas por la empresa Ejido 
Beach S.A., promotora de una macrourbani
zación en las Salinas de Guardias Viejas (hu
medal con incomparables valores ambienta
les), con lo que los representantes municipa
les se han convertido en defensores de un 
proceso especulador que comenzó hace años 
con la alevosa desprotección de los terrenos y 
su calificación como suelo urbanizable, con 
posteriores extracciones ilegales de arena y 
la "mirada a otro lado" del Ayuntamiento de 
El Ejido, con la cobertura jurídica y política 
del Ayuntamiento de El Ejido a la empresa 
promotora y, finalmente, con la culminación 
del crimen ecológico, del que se beneficiarán 
muy posiblemente no sólo los especuladores 
y constructores implicados, sino que habrá 
que añadir a la lista a quienes han apoyado 
la operación y encubierto sus ilegalidades. 

El Ayuntamiento de El Ejido no respeta la 
Naturaleza, y como muestra valga la falta de 
respuesta a la reciente recomendación del 
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Defensor del Pueblo Andaluz de tomar medi
das para proteger las Salinas; recomenda
ción que junto a una Resolución del 
Parlamento Andaluz urgiendo la inclusión 
de las Salinas de Guardias Viejas entre las 
áreas con potenciales riesgos de inundacio
nes dentro del Plan de Prevención de 
Inundación, nos conduce a que los grupos 
ecologistas no están vencidos y quieren des
tapar todo el movimiento especulativo que se 
esconde tras las Salinas de Guardias Viejas. 

Ejido Beach S.A. ha cometido infinidad de 
irregularidades que los políticos de turno le 
han permitido. Las últimas farsas han sido: 
*En el Pleno del Ayuntamiento de El Ejido de 
6/11/1997 el Partido Popular prorroga la li
cencia de urbanización a Ejido Beach S.A., 
que había agotado los plazos de urbanización 
sin haber completado la obra, rechazando la 
moción presentada por PSOE e IU-CA a pro
puesta de la Plataforma "Salvemos Guardias 
Viejas", en la que se solicitaba que no se pro
dujera tal prórroga. Fuera del Orden del Día 
de dicho Pleno se acuerda (con el voto a favor 
del P.P. ) solicitar a la Junta de Andalucía la 
declaración de Paraje Natural. Más tarde se 
ha podido saber que antes de esta sesión ple
naria, el Equipo de Gobierno del P.P. había 
llegado ya a acuerdos con empresas construc
toras para la venta de las parcelas que le co
rrespondían al Ayuntamiento de El Ejido 
dentro de las Salinas: ¡el acuerdo del Pleno 
sólo era una pantomima y un engaño!, ¿cómo 
podía estar el Ayuntamiento de El Ejido inte
resado en proteger el espacio cuando estaba 
ya poniéndole precio a sus parcelas urbani
zables y buscando comprador? 
*El P.P. vota a favor del segundo punto de la 
Proposición No de Ley presentada por IU-CA 
en la Comisión de Medio Ambiente del 
Parlamento de Andalucía, en el que se manda 
incluir las Salinas de Guardias Viejas entre 
las áreas con potenciales riesgos de inunda
ción, mientras que desde el Ayuntamiento de 
El Ejido, su Alcalde del P.P. , Juan Enciso, de-
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El Ayuntamiento de El Ejido 
(Aimería) ha destruido las 
Salinas de Guardias Viejas, 
según la Plataforma 
"Salvemos Guardias Viejas". 
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Sierra Nevada 

La Federación Ecologista 
Pacifista de Granada de
nunció ante la Delegación 
Provincial de la 
Consejería de Medio 
Ambiente la construcción 
de unas obras, que pro
mueve Cetursa, en 
Borreguiles, dentro del 
Parque Natural de Sierra 
Nevada. Los ecologistas, 
que pidieron la inmediata 
paralización de las obras, 
aseguraron que éstas con
tinúan pese a que existe 
una orden de suspensión 
de la Consejería de Medio 
Ambiente del pasado 18 
de agosto. Según los de
nunciantes, se trata de la 
construcción de una nave, 
con un volumen de unos 
2.400 metros cuadrados, 
destinada al almacena
miento de maquillaría. 
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clara públicamente que ésta no es una zona 
inundable. Obviamente, al Alcalde no le inte
resa que los terrenos pierdan valor económico. 
Una vez más, el Alcalde del P.P. sale en defen
sa de la promotora, resolviéndole el problema. 
*Reunión celebrada en el Ayuntamiento de 
El Ejido entre Ejido Beach, Consejo Pro
vincial de Medio Ambiente de Almería y re
presentantes del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de El Ejido , en la que el 
Alcalde Juan Enciso se niega a dar solución 
al problema y permite que esa misma madru
gada se derriben los edificios de la industria 
salinera ubicados en el paraje, únicos restos 
de arqueología industrial del Municipio. 
*Pleno de la Diputación de Almería de 
27/11/1997, con una moción presentada por el 
Partido Socialista para conservar los valores 
ecológicos, históricos y culturales de las 
Salinas de Guardias Viejas, y que NO contó, 
una vez más, con el apoyo del Partido 
Popular. Y eso que un par de meses antes, el 
Presidente de la Diputación (y presidente 
provincial de P.P.), Luis Rogelio, en entrevis
ta mantenida con miembros de la Plataforma 
se comprometió a celebrar una reunión entre 
el Alcalde de El Ejido, Delegado de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, miem
bros de la Plataforma y él mismo, con el obje
tivo de encontrar una solución para proteger 
las Salinas. Un año después la única respues
ta fue el Pleno de la Diputación en la que el 
P.P. NO apoyó una moción presentada para 
proteger las Salinas. Mientras tanto, segui
mos esperamos noticias del Presidente del 
P.P. y el cumplimiento de sus compromisos. 

Finalmente, las Salinas de Guardias 
Viejas se han destruido con la bendición de 
estos políticos. Confiamos en que historias 
como ésta no se vuelvan a producir por el 
bien de un Poniente almeriense que ha que
dado muy sensibilizado con la destrucción de 
las Salinas de Guardias Viejas. 
Plataforma "Salvemos Guardias Viejas". 
Almería. 

Estación de esquí en la 
Sierra de Candelaria 
(Salamanca) 
La estación de esquí provocará impactos 
irreversibles en un espacio natural protegido 
al amparo de la Ley 4/1989 de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. Los daños críticos que oca
sionarán las infraestructuras -accesos, telesi
llas, tendidos eléctricos, aparcamientos, ho
tel, etc-, sobre el medio natural del futuro 
Parque Natural de Candelaria, que se en
cuentra bajo Régimen de Protección 
Preventiva, convierten el proyecto en "pre
suntamente" ilegal, ya que bajo este régimen 
de protección, no pueden realizarse pro.yec
tos o actividades que supongan el detenoro 
del espacio natural a proteger. El Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN), se inició el22 de abril de 1992, por lo 
que la declaración definitiva del Parque 
Natural lleva más de 4 años de retraso de los 
plazos que establece la Ley. 

Diversos informes de Catedráticos y 
Profesores de Ecología y Geodinámica de la 
Universidad Complutense y Autónoma de 
Madrid, así como de la Universidad de Sa
lamanca, consideran que las múltiples infra
estructuras tendrán efectos catastróficos so
bre el espacio natural de Candelaria, y el 
Parque Regional de Gredas, que son dos de 
las áreas de mayor biodiversidad de Europa. 
Ambos espacios pasarán a formar parte en 
breve de la Red Natura 2000 en la que son in
cluidos los espacios naturales mejor conser
vados de Europa con la presencia de numero
sos hábitats y especies al amparo de la 
Directiva Aves 79/409/CEE y Directiva 
Hábitats 93/43/UE. 

El Grupo Ecologista Acuho-El Alagón y la 
CODA han presentado alegaciones al proyec
to y temen que la finalidad del proyecto sea en 
realidad una operación de especulación urba
nística sobre el espacio natural de Candelaria. 
Además critica duramente el Estudio de 
Impacto' Ambiental presentado, ya que pre
senta numerosas carencias y evidencia la ur
gencia con la que f~e realizado el J?ismo. En~~ 
mismo no se menciOna la presenc1a de los mas 
de 50 endemismos de flora presentes enlazo
na. A pesar de obviar numerosos hábitats 
prioritarios de la Directiva Hábitats 92/43/UE 
y especies en "peligro de extinción", el impacto 
es calificado como Severo y se señala que el 
proyecto es incompatible con el Parque 
Natural de Candelaria, mencionándose tam
bién que dicho proyecto es la primera fase de 
la explotación turística de la sierra de 
Candelaria, que el ayuntamiento de Béjar pre
tende emprender en el futuro. 

Las estaciones de esquí causan impactos irreversi-
·~ bies en los espacios naturales. 

~~~~~~~~==========~~~--------------~-----------------
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La marjal de Peñíscola 
en peligro 
por la Federació Ecologista de 
Castelló FEC/CODA 
El Ayuntamiento de Peñíscola (municipio si
tuado al NE de la provincia de Castellón) tie
ne previsto realizar varias actuaciones sobre 
el medio que dañarán gravemente a la zona 
húmeda de la Marjal de Peñíscola. En dichos 
proyectos muy relacionados existe partici
pación de numerosos estamentos públicos 
(Ministerio de Medio Ambiente, Consellería 
de Medi Ambient, Ministerio de Fomento, 
Confederación Hidrográfica del Júcar, Di
putación de Castellón), con presupuestos su
periores a los 4.000 millones de pta, que están 
fomentando la destrucción de este pequeño 
paraje natural no protegido. Los proyectos con 
numerosas irregularidades que causarán gra
ves impactos en la marjal de Peñíscola son: 
l.-Regeneración de la playa norte de Peñíscola: 
obra aprobada por el Consejo de Ministros en 
octubre (BOE del 7.10.97) y cuya ejecución co
rre a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, 
departamento de Costas. Se acuerda realizar 
esta regeneración con a3enas marinas de 
Mallorca (2 millones de m del yacimiento de 
Bunyalfafar) y sin estudio de impacto ambien
tal. Se aplica la ley nacional de impacto am
biental (muy obsoleta por cierto) 1302/86 de 28 
de junio donde estas actuaciones no figuran en 
ninguno de sus anexos. De esta forma se reali
za una obra sin pasar por los trámites burocrá
ticos pertinentes de la Comunidad Valenciana 
(estas actuaciones en la ley valenciana de im
pacto ambiental si figuran en sus anexos), ace
lera y así se elimina la oposición popular. El 
proyecto consiste en regenerar cinco kilóme
tros de costa ganando metros a la tierra y no al 
mar. Se elimina la carretera actual de la costa 
que une Benicarló con Peñíscola (se opta por 
crear una nueva, vial N -1) y se construye un 
nuevo paseo marítimo unos 60 m hacia el inte
rior. Se barajaron dos alternativas (a cual más 
impactante) para obtener arenas: por macha
queo de materiales calizos de canteras o proce
dentes del yacimiento marino de las costas de 
Mallorca (con gran oposición de la opinión pú
blica de la isla). Finalmente de opta por el de
cretazo y deben ser de Mallorca. En este pro
yecto nunca se han tenido en cuenta los impac
tos de ningún tipo (daños a la dinámica litoral 
y potenciación de la degradación de la zona hú-
meda cercana). . 
2.-Canalización de la acequia Sangonera: la 
acequia Sangonera es el límite más oriental de 
la zona húmeda de la marjal de Peñíscola. El 
proyecto no cuenta con las pertinentes autori
zaciones de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar para su canalización y retranque hacia 
el interior (unos de 20 a 50 m). Se pone en en
tredicho la Ley de Aguas y existen graves afec
ciones al Dominio Público Hidráulico. La ace
quia se debe retrancar para alinearla con otros 
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tramos que ya han sido modificados ilegal
mente por el Ayuntamiento de Peñíscola desde 
1985 con la explosión y descontrol urbanístico 
del lugar. Se han denunciado estos hechos an
te el SEPRONA pero de momento no se ha con
seguido nada. Este proyecto fue aprobado por 
el Ayuntamiento de Peñíscola el pasado 22 de 
septiembre (se denegaron todas las alegacio
nes sin contestación alguna y hubo alegaciones 
hasta del propio Conseller de Medio Ambiente 
que también fueron denegadas). 
3.-Apertura del vial N-1: Alineada la acequia 
se construye una nueva carretera con dos via
les (uno en cada sentido) y a ambos lados de la 
acequia. Los viales proyectados tienen una 
anchura de 8 hasta 15m de anchura, un único 
carril y pasan justo por el interior de las urba
nizaciones realizadas. De esta forma se consi
guen varias cosas: Por un lado se especulan 
(todos los terrenos de la franja costera de 
Peñíscola son urbanizables, incluso los terre
nos de la zona húmeda) los terrenos de segun
da línea de playa que no tenían infraestruc
turas y ahora se proyectan. Por otra lado se in
vaden 5 hectáreas de la zona húmeda que se
rán desecadas para construir la carretera. A 
su vez se acallan las voces de protesta de los 
vecinos y por último se saltan la obligatorie
dad de realizar un estudio de impacto ambien
tal por afección a una zona húmeda alegando 
ser terrenos urbanizables. El vial N-1 pasará 
muy cerca de. los edificios y generará numero
sos problemas por ruidos ya que casi todo el 
tránsito estival (más de dos millones de vehí
culos) circulará por aquí y en algunos lugares 
pasa a escasos metros de las viviendas. Los co
lapsos, atascos y colas serán irremediables da
do el número creciente de visitantes a la zona. 
Este proyecto fue aprobado como el anterior y 
en las mismas fechas y en él no figuraban 
apantallamientos vegetales, ni carriles bici, ni 
minimización de ruidos, ni estudio de impacto 
ambiental y carecía de una visión de futuro. 

Por lo que respecta a la zona húmeda de la 
marjal de Peñíscola, ésta cuenta actualmente 
con extensión de 40-50 Ha y en ella se encuen
tran las poblaciones mejor conservadas de todo 
el mundo de fartet (Aphanius iberus) y sama
ruc (Valencia hispanica), ambos en peligro de 
extinción y protegidos por la ley. La zona cuen
ta con fondos LIFE de la U.E. para su protec
ción y conservación del hábitat del samaruc, 
gracias al proyecto present51do por la Ge
neralitat Valenciana "Red de Areas de Reserva 
para la Protección del Samaruc" y subvencio
nado por la Unión Europea para tal fin. 

¿Cómo son posibles tantas irregularida
des? Anunciamos que la Federació Ecologista 
de Castelló FEC/CODA próximamente ini
ciará los trámites legales oportunos para in
tentar paralizar estas futuras agresiones. 
Corren muy malos tiempos para la naturale
za y mucho más si quienes nos gobiernan son 
personas sin sensibilidad alguna que sólo lu
chan por su lucro personal. 
APNAL-FEC/CODA Tlf: 964-400817 (Quique). 
E-mail:enrilu@cepade.es. Fax: 964-400929 
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Incendio del Teleno 
Manuel M. de la Iglesia 

AEDENAT-Ecologistas en 
Acción ha presentado una de
nuncia en el Juzgado de Ins
trucción n° 2 de Astorga 
(León) contra quién resulte 
responsable del incendio que 
arrasó entre cuatro y siete 
mil hectáreas (según las dife
rentes estimaciones) en los 
montes de Tabuyo, Nogare
jas, Castrocontigo y Torneros 
de J amuz llevando al desas
tre socieconómico y ambien
tal a una comarca, La Mara
gatería, que ya venía sufrien
do las limitaciones e hipote
cas así como los enormes im
pactos que suponen la 
existencia de un campo de ti
ro desde hace 4 7 años. 

AEDENAT-Ecologistas en 
Acción viene oponiéndose a este 
campo de tiro desde hace años y 
realiza un informe anual sobre 
los impactos que conlleva este 
tipo de actividades en el medio 
ambiente de la comarca. Ade
más esta organización ecologis
ta ha restaurado una casa en 
pleno campo de tiro, la Casa por 
la Paz de Quintanilla de Somo
za(verhttp:/ /www.nodo
SO.org 1 aedenat 1 Lean 1 casa
paz.htm), en la que desde hace 
una década se vienen realizan
do jornadas y acampadas cuyo 
objetivo principal es reivindicar 
una forma de vida alternativa y 
sostenible para el mundo rural 
y en concreto para esta comar
ca. Paraello,AEDENAT
Ecologistas en Acción considera 
imprescindible el desmantela
miento de este enclave militar 
por los graves perjuicios que 
causa en el medio natural y en 
la economía de la zona. 

Una vez más los responsa
bles pretenden evadir las con
secuencias de sus actos, pre
tendiendo presentar como for
tuito un desastre que se venía 
anunciando desde hace años. 
A la pésima actuación militar 
viene a sumarse las preocu
pantes declaraciones del Con
sejero de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, 
Francisco J ambrina, quién 
literalmente manifestó ante 
los medios de comunicación 
que "si el incendiario fuera un 
ciudadano cualquiera, y no un 
militar, ya estaría en la cár
cel", declaraciones que por si 
solas son suficientes para el ce
se inmediato de este consejero 
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Una catástrofe anunciada 
La catástrofe ecológica que ha asolado Doñana es de un 
gravedad sin precedentes, y debe servir para realizar una 
profunda reflexión. 
por Yolanda Menor de Gaspar 
Rodríguez y Carlos Pérez Bonilla 

D 
oñana está herida de gra
vedad. La cuenca del Gua
diamar también. Los cinco 
millones de metros cúbicos 
de agua ácida y lodo tóxico 

que salieron de la presa de Aznalcóllar 

Los autores son miembros de 
la CEPA (Confederación Ecologista
Pacifista Andaluza). 
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han arrasado literalmente un río y su 
entorno y se han dirigido a Doñana, hi
potecando su futuro. El Parque 
Nacional, el Patrimonio natural de la 
Humanidad más emblemático de 
Europa, corre un serio peligro. Porque 
no solo están las aguas ácidas; están 
también las minúsculas partículas de 
metales pesados y de otras sustancias 
tóxicas que pueden pasar a la cadena 
trófica y afectar a los organismos, a 
sus sistemas inmunológico, endocrino 
e incluso a nuestra inteligencia. 
Además, la presencia de miles de aves 
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migradoras puede internacionalizar la 
catástrofe. 

Responsable es BOLIDEN, al igual 
que las multinacionales industriales, 
que recurren a obtener beneficio rápi
do a costa de dañar el medio ambiente, 
el trabajo de los demás y la salud pú
blica. Responsable es también la admi
nistración, que por una parte se deja 
chantajear por las empresas, las cua
les amenazan el mantenimiento de los 
puestos de trabajo con el cierre, regu
lación de empleo, suspensión de pagos, 
o con no generar empleo si no reciben 
subvenciones públicas, y que por otra 
parte hace la vista gorda a los conti
nuos incumplimientos legislativos y de 
seguridad de las instalaciones. Lo la
mentable es que estas administracio-



nes además permiten que las empre
sas actúen tan irregularmente; la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir tras 12 años de autori
zar provisionalmente los vertidos de la 
mina al río Agrio aún mantenía viva la 
idea de autorizarlos definitivamente, 
teniendo incluso la osadía de poner en 
exposición pública el expediente quin
ce días después de la catástrofe. Con 
todo ello se permite la ministra de 
Medio Ambiente, la inefable Isabel 
Tocino , declarar que su Ministerio no 
tiene nada que ver con el asunto. 

Las cuencas mineras como 
sumidero de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos (RTP) 

Por su composición y concentración en 
sustancias de carácter tóxico y peligro
so, los residuos mineros debieran ser 
considerados RTP y tratados y gestio
nados como tales. Sin embargo no es 

Vista de la balsa y del río Agrio. Al fondo las 
instalaciones mineras y la escombrera y el 
pueblo de Aznalcóllar 

así y los residuos tóxicos de la activi
dad minera no se incluyen en los in
ventarios de residuos peligrosos de 
que disponen las diferentes comunida
des autónomas. Estos inventarios son 
de obligado cumplimiento para los paí
ses de la Unión Europea; sin embargo 
no existen directivas comunitarias pa
ra el sector minero por lo que estos de
sechos tóxicos -cuando no han sido ver
tidos directamente a los ríos y al suelo
han ido a parar a balsas que, como la 
de Aznalcóllar, pululan por las dife
rentes explotaciones mineras que hoy 
subsisten, o han subsistido hasta no 
hace mucho , en toda la franja pirítica 
de Sierra Morena. 

Desde Los Pedroches cordobeses 
hasta Portugal son numerosos los pun
tos que muestran las huellas del pasa
do minero de grandes áreas de Sierra 
Morena (zona de Peñarroya y Bélmez 
en Córdoba; Villanueva del Río y 
Minas, Gerena, El Castillo de las 
Guardas y Aznalcóllar, en Sevilla; 
N erva, Riotinto, Calañas y Tharsis, en 
Huelva). Aquí se observa, con mayor o 
menor contundencia, el enorme impac
to sobre el medio que ha causado y cau
sa la minería: montañas de escombre
ras, vertederos de residuos y cenizas, 
balsas de lavado de mineral, de decan
tación y depositación de desechos, ríos 
ácidos -a los que a muchos se les ha 
modificado su cauce natural-, vegeta
ción testimonial a veces, acuíferos con 
problemas de calidad, que conforman 
un paisaje erosionado de diversos colo
res amarillos, negros, rojos, naranjas, 
marrones -según la composición mine
ral del suelo-, característicos de zonas 
donde se ha saqueado literalmente el 
subsuelo. 

Sierra Morena como vertedero 

Hoy día tan solo zonas como Calañas 
(Minas de Almagrera), Riotinto (MRT) 
o, hasta hace unos días, Aznalcóllar 
(BOLIDEN APIRSA) presentan algu
na actividad. Sin embargo, el agota
miento de la franja pirítica a partir de 
las décadas de los 60 y 70 no hace ren
table la actividad minera por lo que di
cha franja va reconvirtiendo su papel 
hacia el de sumidero de residuos pro
cedentes de otras actividades tanto in
dustriales como de otra índole. 

En numerosas ocasiones esta recon
versión se realiza de forma clandesti
na. Un claro ejemplo de ello es el 
Cementerio radiactivo de El Cabril, 
montado en el más oscuro silencio en 
el interior de una mina abandonada en 
la sierra cordobesa (Sierra Albarrana) 
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donde desde los años 60 se van deposi
tando primero los residuos radiactivos 
de los pinitos nucleares españoles y, 
más tarde los residuos de media y baja 
actividad procedentes de las centrales 
nucleares y de otras actividades ra
diactivas. 

Pero hay más ejemplos. Para evitar 
que el Polo Químico siguiera contami
nando la ría de Huelva se elabora un 
Plan de Corrección de Vertidos en 
1987 que las empresas han de cumplir. 
Pero en 1993 aparece un informe ela
borado por EGMASA, bajo la dirección 
del Sr. Cantó, que hace referencia al 
traslado de cenizas de pirita proceden
tes de la planta de fabricación de sul
furos que FORET tiene en Palos de la 
Frontera (Polo Químico de Huelva) ha
cia Minas de Aznalcóllar. De este mo
do la industria del Polo -entonces co
mandada por gente hoy tan prestigio
sa como el ministro Piqué (FESA ER
CROS), el ministro Serra (QUIMICAS 
ARAGONESAS), el ex-comisario de la 
Expo' 92 Jacinto Pellón (FORET) y 
Henry Kissinger (RIOTINTO FRIP
POR MCMORAN)- estaba haciendo 
más limpia su producción. 

Sin embargo éstos solo son ejemplos 
de aquello que un día salió a la luz , 
pues Sierra Morena está salpicada de 
minas y cuevas donde desconocemos lo 
que se puede estar guardando en ella. 
Pero hay también proyectos no tan 
clandestinos que corroboran la inten
ción de la industria de reconvertir la 
sierra en sumidero de RTP. Por poner 
algunos ejemplos nos referiremos por 
un lado al vertedero de N erva, y por 
otro al intento de colocar una planta de 
reciclaje de polvos de acería -residuo 
muy tóxico de la siderurgia- en 
Calañas y un vertedero de cenizas de 
pirita en Minas de Aznalcóllar -residuo 
de la transformación de la pirita en sul
furo y/o en cobre- para supuestamente 
extraer de ellas ciertos minerales. 

N erva es un vertedero de RTP a es
casos metros de un municipio, con un 
pueblo que, contrario al proyecto, es 
reprimido judicial, política y policial
mente, en cabecera de una cuenca co
mo la del Río Tinto, con arroyos des
viados de su cauce como el Venioso y el 
Canario, y a muchos kilómetros de 
donde se producen los residuos; y todo 
para que a la industria del Polo 
Químico de Huelva le salga más bara
to deshacerse de sus basuras tóxicas 
(enterrarlas en lugar de inertizarlas) 
con el beneplácito de una administra
ción que no tiene interés en prevenir la 
producción de residuos peligrosos. 

En los casos de Calañas (polvos de 
acería) y Aznalcóllar (cenizas de piri
ta) la solución para colocar estos resi
duos es solo semántica, se les cambia 
el nombre y en vez de residuos pasan a 
denominarse subproductos, con lo que 
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Boliden 

Boliden pertenece al grupo Trelleborg, con sede en Toronto (Canadá), y tiene cuatro mi
nas en Suecia, otra en Arabia Saudí y la de Aznalcóllar, que adquirió en 1987. En 1996 
facturó 1.300 millones de dólares y obtuvo unos beneficios netos de 38,7 millones de 

dólares; emplea a 13.443 personas, de ellas 4.818 en Suecia. A pesar de la retórica ambien
tal, la empresa tiene un negro historial, con accidentes graves en Chile (Arica) y Suecia, don
de la rotura de una balsa de lodos contaminó el lago Asajaure. En Chile, según el Instituto de 
Ecología Política, las 19.500 toneladas de residuos tóxicos (cadmio, arsénico, mercurio y plo
mo) exportados por Boliden por intermedio de la empresa Promel a Arica hace 14 años, con
taminaron a 15.000 familias y causaron el envenenamiento de más de 500 niños en una zona 
pobre de la localidad. La empresa ha adoptado una aptitud completamente irresponsable, tan
to ante los residuos exportados de manera ilegal (la documentación falsa indicaba que se tra
taba de oro y plata), como ante las consecuencias en la población afectada, a la que se niega 
a pagar incluso los gastos hospitalarios. · 

La corta Los Frailes daba trabajo a 520 personas de Aznalcóllar, y en 1997 se obtuvieron 
125.000 toneladas de zinc, 48.000 t de plomo, 4. 700 t de cobre y 90,8 kilos de plata. La in
tención de la empresa es reabrir la mina. La empresa Burson Marsteller, especializada en la
vado de imagen y con un negro historial al servicio de las peores causas (dictaduras como la 
de Su harto y Vide la, productos como el PVC y los alimentos transgénicos, Un ion Carbide tras 
Bhopal, tabaqueras), ya ha ofrecido sus servicios a Boliden. Quizás Boliden considere quepa
gar a la Burson Marsteller es más barato que pagar a los afectados por el desastre causado 
por su empresa. 

teóricamente pueden reciclarse para 
extraer zinc, plomo, cobre, oro y plata 
como en el caso de Aznalcóllar. En este 
contexto, donde los residuos mineros 
se consideran legalmente como inertes 
y donde las cuencas mineras de Sierra 
Morena asumen el papel de sumidero 
para que las grandes multinacionales 
se vistan de producción limpia sin gas
tarse nada en prevenir para poder 
competir en la economía global, se de
senvuelve la catástrofe de Aznalcóllar. 

Las Minas de Aznalcóllar 

En 1987, la multinacional sueca BO
LIDEN Limited compró la explotación 
de Minas de Aznalcóllar -APIRSA, 
Andaluza de Piritas- al Banco Central, 
anterior propietario de la mina, por un 
precio simbólico. Inicialmente se ex
plotó un filón del que se obtenían de 
media anual unas 400.000 toneladas 
(t) de pirita (FeS2) con el4 7% de azufre 
(S), 133.000 t con el 45% de zinc metal 
(Zn), 27.000 t con el21% de cobre mi
neral (Cu), 42.000 t con el49% de plo
mo metal (Pb) y 40 t de plata (Ag) con
tenida en los concentrados de Cu y Pb. 
En 1992 se considera agotado este fi
lón. Desde 1996 se estaba trabajando 
en una nueva corta (Los Frailes), si
tuada a 1 km. aproximadamente de la · 
anterior, con una reserva estimada de 
50.000.000 t de mineral, a un ritmo de 
producción anual de 400.000 t. de con
centrado. 

Residuos del Polo Químico 

En Julio de 1993, la empresa pública 
EGMASA elabora un informe en torno 
al Plan Corrector de Vertidos en el li
toral de Huelva, dedicando un capítulo 
específico a Minas de Aznalcóllar. En 
el mismo se hace referencia al hecho 
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de que FORET -empresa productora 
de sulfúrico para fertilizantes , instala
da en Palos de la Frontera- transporta 
residuos, cenizas de pirita y ácidos dé
biles, desde el Polo Químico de Huelva 
hasta la mina sevillana, indicando que 
"[ ... ]una vez que los camiones abando
nan la planta de Palos se trasladan a 
Aznalcóllar (provincia de Sevilla) has
ta la propia mina en donde hacen el 
vertido de cenizas por bascule [ ... ]" 
(pag.59). Dicho informe indicaba asi
mismo que "[ ... ] desde un punto de vis
ta legal FORET es un productor de un 
RTP (ácido débil) que mezcla con otro 
RTP que es la ceniza de tostación (la 
ceniza de tostación es RTP tanto por 
las "circunstancias que determinan la 
necesidad de gestión del residuo" caso 
de residuos de procesos industriales de 
producción como por el "tipo de residuo 
peligroso" caso de escorias/cenizas, in
cluyendo en ella las producidas en pro
cesos de combustión, procesos pirome
talúrgicos de producción y afines) [. .. ]". 
Y prosigue el informe. "[ ... ] Por tanto 
FORET produce un RTP que destina 
al abandono ya que se lo entrega a 
Minas de Aznalcóllar y se ubica en un 
vertedero, sin ningún tratamiento y 
sin que el depósito esté acondicionado 
para contener este u otros RTP (no es 
un depósito de seguridad) [ .. . ]" 
(pag.61). La conclusión de este informe 
es tajante: "[. .. ] En conclusión Foret es 
el productor de un RTP que se lo entre
ga a un gestor no legalizado, Minas de 
Aznalcóllar, y este hace, además, una 
gestión totalmente incorrecta de dicho 
residuo[ ... ]". (pag.62) 

El haber tenido conocimiento de este 
informe hizo que la Federación sevilla
na de la CEPA presentara denuncia el 
27 de mayo de 1994 ante el Juzgado de 
Instrucción de Sanl úcar la Mayor y an
te el fiscal-jefe de la Audiencia de 
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Sevilla contra BOLIDEN por verter 
RTP en Minas de Aznalcóllar proce
dentes del Polo Químico de Huelva 
(FORET) haciendo mención a una pre
sunta prevaricación por parte de la ad
ministración (AMA) pues a pesar de 
tener conocimiento del asunto no ha 
tomado medidas para resolverlo. 

Por otra parte, el Director General de 
Calidad Ambiental de la Agencia de 
Medio Ambiente, Francisco Tapias, en
viaría una carta a la Dirección 
Provincial de este organismo en 
Huelva (4 de septiembre de 1992) don
de se manifestaba el carácter tóxico y 
peligroso de los ácidos débiles y las 
irregularidades en que incurren tanto 
FORET como Minas de Aznalcóllar en 
la gestión de estos RTP. Pos
teriormente, y tras conocer nuestra de
nuncia interpuesta en Sanlúcar la 
Mayor, la propia Dirección General de 
Calidad Ambiental emite dos informes 
(27 de mayo de 1994) donde falsean la 
realidad desmintiendo lo dicho dos 
años antes. Este hecho, considerado co
mo una forma de eludir responsabili
dades, propició que se presentara nue
va denuncia contra Francisco Tapias 
por presunto delito de prevaricación. 
Con motivo del día Mundial de Medio 
Ambiente, el5 de Junio de 1994, la CE
PA celebraría su primer acto público en 
Aznalcóllar pidiendo la paralización 
del transporte de RTP desde Huelva 
hasta las instalaciones de BOLIDEN. 

La balsa de residuos 

Los materiales extraídos de la corta, 
tras ser molidos, han de pasar por una 
serie de balsas de lavado donde se le 
aplican los reactivos que separan el 
mineral aprovechable del resto. El mi
neral aprovechable flota formando 
burbujas, el material no aprovechable 
se decanta y baja hasta el fondo para 
luego ser conducido por tuberías a las 
balsas de residuos. Teóricamente las 
aguas que se utilizan para lavar el mi
neral mezclada con los residuos de és
te y los reactivos con los que se sepa
ran los diferentes componentes se al
macenan en las balsas para someter
los a un proceso de decantación y una 
vez tratadas las aguas, previo paso por 
una planta depuradora, se vierten al 
Río Agrio, afluente del Guadiamar, en 
épocas de lluvia y no más de un caudal 
de 200m3/h. 

La ejecución de la balsa de residuos 
de Minas de Aznalcóllar fue inicial
mente realizada por Dragados y 
Construcciones, S.A. en 1974 y se di
vidió en dos partes , una mayor para 
los residuos del lavado de pirita y otra 
menor para los de piroclasto. Estas 
fueron razonablemente impermeabili
zadas y construidos sus muros con ma
teriales de escolleras y tongadas hasta 



la cota 47,50 (unos 5 me
tros . sobre su base). Desde 
1985 la presa sufre varios 
recrecimientos ejecutados 
por empresas más o menos 
especializadas hasta 1989 
y por BOLIDEN desde en
tonces hasta la fecha in
cumpliendo las directrices 
expuestas en el proyecto 
inicial -con material de es
combrera, tal como salía de 
la Corta, sin compactación 
ni impermeabilización- te
niendo en el momento de la 
rotura una altura de cota 
64,50 (unos 25 metros. so
bre la base). 

En noviembre de 1995, el 
facultativo de minas D. 
Manuel Aguilar Campos, ex-jefe de 
carga y descarga de la mina, presenta 
un informe ante la Consejería de 
Medio Ambiente donde denuncia, en
tre otras cosas, irregularidades en la 
construcción de los recrecimientos de 
la balsa, el mal estado de la misma, y 
la incapacidad de la depuradora al tra
tar apenas un 25% del residuo. 
Asimismo hace mención al hecho de 
que si se sigue usando la misma balsa 
para el residuo de la nueva corta a ex
plotar (Los Frailes) el problema se 
agravaría. 

En el informe se señalan también 
consecuencias: "[. .. ] Como consecuen
cia de la mala ejecución, de la carencia 
absoluta de Dirección Técnica y de la 
nula compactación, las filtraciones al 
Río Agrio son constantes. Actualmente 
se han abierto 21 pozos con sus corres
pondientes bombas para achicar el 
agua, mandándola otra vez al interior 
de las Presas [ ... ]". Y prosigue líneas 
abajo: "[ ... ] En la parte oeste de las 
Presas no se ha hecho la correspon
diente pantalla de bentonita-cemento 
con lo cual la contaminación está afec
tando a los terrenos agrícolas además 
de al río Agrio y al Guadiamar [ ... ] 
Independientemente de mejorar el pH 
con los vertidos de agua dulce la disolu
ción de metales pesados: Cobre, Plomo, 
Zinc, Arsénico, Mercurio, Floculantes 
como Amilsantato Potásico y otros son 
fácilmente detectables en el análisis de 
las arenas y de las orillas de los citados 
ríos Agrio y Guadiamar [. .. ]". 

El facultativo añade: "[. .. ]Al elimi
narse el filtro de la presa y solamente 
estar en contacto con los residuos las 
gravas arcillosas, cuando se produce 
un viento fuerte y debido a la gran can
tidad de agua que hay se forman pe
queñas olas que destruyen la grava ar
cillosa roja con el consiguiente vertido 
de aguas al exterior, habiéndose pro
ducido más de una rotura, como la de 
1988 que abrió un boquete en la citada 
presa[. .. ]". Y concluye el informe en le-

-~ lítica incluida, para de-
(!) terminar si la mina de 

z::::::¡¡;;¡=:;::z:-;;:=::::~~~~:-~~,....- Aznalcóllar contamina 

Fotografía del punto de ruptura de la balsa. 

tra mayúscula:"[ ... ] La contaminación 
que sufren los ríos Agrio y Guadiamar, 
aparte de ser evidente, si no se clausu
ran las citadas presas, corren el gran 
riesgo de provocar un desastre natural 
de incalculables consecuencias, ya que 
como sabemos el Guadiamar es uno de 
los afluentes que atraviesa el Parque 
Nacional de Doñana". 

Junto a este informe, el Sr. Aguilar 
Campos incluye una copia del trabajo 
realizado por el investigador D. Pablo 
Arambarri que incluía una analítica de 
1977 del río Agrio, en la que se destaca
ba los niveles de Hierro (Fe) (300 mg/1 
siendo el valor permitido 0,1 mg/1), 
Cobre (Cu) (7 ,5 mg/1 siendo el valor per
mitido 0,05 mg/1), Manganeso (Mn) (15 
mg/1 siendo el valor permitido 0,05 
mg/1), Plomo (Pb) (0,9 mg/1 siendo el va
lor permitido 0,1 mg/1) y Zinc (Zn) (72,2 
mg/1 siendo el valor permitido 5,0 mg/1). 

Tras hacernos con el citado informe, 
en base a lo que en el mismo se exponía 
y tras haberlo estudiado, la CEPA deci
de presentar denuncia contra BOLI
DEN APIRSA ante la Consejería de 
Medio Ambiente, ante el Juzgado de 
Sanlúcar la Mayor y ante el Fiscal-Jefe 
de la Audiencia Provincial de Sevilla. 
Esto se hace el 24 de enero de 1996. El 
domingo 27 de enero, una treintena de 
miembros de la CEPA y algunos veci
nos de Aznalcóllar nos manifestamos, 
bajo una fuerte lluvia, ante las puertas 
de la mina con una petición clara: "BO
LIDEN, no te hagas el sueco". 

Sin embargo el informe fue difundido 
a la prensa desde la CEPA una semana 
antes de haberse presentado la denun
cia y publicado en algunos medios sobre 
el día 20 de enero. Es a partir de aquí -
dos meses después de la denuncia del 
Sr.Aguilar- cuando la Consejería de 
Medio Ambiente empieza a tomar car
tas en el asunto; el día 22 el entonces 
consejero Manuel Pezzi confirma la 
apertura de una investigación, con ana-
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el Guadiamar y pone en 
riesgo a Doñana. A prin-. 
cipios de febrero sale a la 
luz pública el resultado 
de la analítica donde se 
confirma la existencia 
de contaminación por 
acidez de las aguas (pH 
3) y por metales pesados 
(plomo, níquel, ... ) si bien 
indica que la separación 
entre las posibles filtra
ciones y el río Agrio im
piden que aquéllas lle
guen a éste. Tras consi
derar que la situación es 
"excepcional" debido a 

las intensas lluvias caídas en los dos úl
timos meses, la Consejería se quita esta 
"patata caliente" del medio y se la pasa 
a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG) a quien responsa
biliza del control de los vertidos. La 
CHG comunicaría que abriría expe
diente, cuestión que desconocemos si se 
llevaría a cabo y, si eso fuera así, sus 
conclusiones. 

La empresa sueca-canadiense res
ponde que la contaminación no ha sido 
provocada por la mina sino por las 
aguas residuales de Aznalcóllar. Tras 
la publicación de la analítica insiste en 
que "una cosa es que puedan registrar
se algunos vertidos aislados y otra 
muy distinta es que estemos poniendo 
en peligro el Coto de Doñana". Y argu
menta además que "(la multinacional) 
goza de prestigio medioambiental, y 
esta en condiciones de superar estos 
problemas, ya que dedican gran presu
puesto a investigación ecológica". 

Por otro lado, el Comité de Empresa 
de Minas de Aznalcóllar también se 
manifiesta y afirma que "detrás de 
ellas (las denuncias) hay una campaña 
con fines ocultos que no valora las in
versiones -1.200 millones- que la 
Junta tiene en Boliden" y culpa de las 
mismas a la ~enganza de unos ex-em
pleados de la mina (entre ellos el Sr. 
Aguilar) despedidos por irregularida
des económicas y a los ecologistas que, 
según ellos, preferimos defender a los 
patos antes que a las personas. Lo cier
to es que el citado ingeniero fue ame
nazado . El 4 de marzo de 1997, el 
Juzgado de Sanlúcar la Mayor emite 
un auto, el cual nos es remitido, por el 
que decreta el archivo de las actuacio
nes contra BOLIDEN por considerar 
"[ ... ]que los hechos no son constituti
vos de ningún delito ni falta[ .. . ]". 

El 28 de agosto de 1997 la Unión 
Europea, a través de la Dirección 
General XI (Medio Ambiente, 
Seguridad Nuclear y Protección Civil), 
contesta a la denuncia de la CEPA se-
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La analítica de los lodos 

A
raíz del vertido, un grupo de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y otros organismos colaboradores emiten unos informes tras tomar muestras en 
9 puntos distintos, siendo los resultados más sobresalientes los siguientes: 

-Se clasificaron las muestras en t res grupos esenciales en función de la concentración de sul
furos y granulometría: lodos de pirita, con un porcentaje de pureza en pirita del 68-78%, gra
nulometría muy fina con un 50% de partículas inferiores a 4.5-12 micras siendo respirables las 
inferiores a 10 micras; sedimentos fluviales, compuestos por sustancias inorgánicas natura
les (arcillas, carbonato cálcico y cuarzo principalmente) y sin pirita en cantidades apreciables 
siendo su granulometría en un 95% de 22-194 micras; sedimentos fluviales contaminados, 
con contenidos en pirita del 6% y granulometría entre los lodos y los sedimentos. 
-Se confirma la existencia en los lodos depositados en el cauce del Guadiamar de metales pe
sados. Se encontró Zn y Pb en una proporción de 8.000 grjt , 5.000 grj t de arsénico (As). 
También se encontró en niveles preocupantes "potencialmente peligrosos" Cu en proporción 
de 2.000 grj t y talio (55 grj t) , como ya había anticipado la analítica de Greenpeace. 

-El análisis de la materia orgánica presente en los lodos demuestra la presencia de ami nas aro- ¡ 
máticas y de hidrocarburos aromáticos policíclicos, en cantidad de 4-10 grj t. 
-Los sedimentos fluviales contaminados por el lodo pirít ico presentan concentraciones de los 

1 
elementos antes citados tres órdenes de magnitud superiores a las de los sedimentos fluvia

les naturales. 
-Se ha demostrado por ensayos realizados una movilidad importante de la mayoría de los ele
mentos encont rados en los lodos, lo que puede determinar su paso al agua, suelos y organis
mos. Por otra parte, la acción de los microorganismos presentes en los suelos, agua y sedi
mentos, puede acelerar el proceso de lixiviación , así como acelerar y transformar los compo
nentes t óxicos detectados. 

ñalando que tras haber consultado a 
las autoridades españolas estas indi
can que "[ ... ] las aguas del río 
Guadiamar no entran en el P.N. de 
Doñana [. .. ]". La carta concluye dicien
do que: "[ .. . ] los servicios de la 
Comisión (europea) consideran que las 
autoridades españolas han adoptado 
las medidas necesarias para dar solu
ción a los problemas denunciados en 
su queja (nuestra denuncia) por lo que 
se propondrá a la Comisión el archivo 
de este expediente .. . ". El mencionado 
archivo fue dictado el pasado 2 de 
abril, tan solo 23 días antes de que tu
viera lugar la rotura de la balsa. 

La r otur a de la balsa 

Con estos antecedentes y con la desi
dia de las administraciones que poco 
han hecho para evitar las irregulari
dades en la balsa de Aznalcóllar, ésta 
se rompe sobre las 3 de la madrugada 
del 24 al 25 de abril de 1998. Se abre 
una enorme brecha (de unos 50 metros 
de anchura) por donde se escapan 5 
millones de metros cúbicos de aguas 
ácidas y lodos tóxicos fuertemente im
pregnados de metales pesados y otras 
sustancias residuales del lavado de 
mineral. La riada tóxica se precipita 
sobre el río Agrio, produciéndose una 
circulación de reflujo ascendente a lo 
largo de 500 metros por encima del 
punto de rotura. En una inmensa ava
lancha llega aguas abajo hasta el 
Guadiamar y desde aquí avanza hacia 
Doñana, arrasando y quemando cuan-
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to se interpone a su paso . La llegada 
del amanecer muestra a la luz la tre
menda envergadura del suceso: el 
Guadiamar es un río negro donde de 
golpe la vida que mantenía en su seno 
y en sus alrededores se va extinguien
do. El espectáculo es desolador: el lodo 
se esparce a cientos de metros de dis 
tancia del cauce habitual del río, miles 
de hectáreas de cultivo se ven anega
das , la vegetación va sucumbiendo por 
la desorbitante acidez de las aguas 
(pH 2), los peces mueren y otros ani
males como anfibios, reptiles, cangre
jos y nutrias intentan escapar de las 
aguas como pueden. 

Las acciones giran ahora en torno a 
Doñana, pues las aguas y fangos tóxi
cos se dirigen hacia el Parque 
Nacional, alcanzando el Brazo de la 
Torre. Las administraciones ordenan 
la interposición de muros transversa
les que impidan que las aguas tóxicas 
penetren en el "corazón de Doñana", 
pero no se ha podido evitar la destruc
ción de uno de los enclaves ecológicos 
más relevantes de su Parque Natural. 
Con esta medida se intenta que el ver
tido se dirija hacia la desembocadura 
del Guadalquivir a través del denomi
nado Canal de Aguas Mínimas, por el 
que se evacuaron en torno a 2 Hm3. 

P rimer as r eacciones 

A partir de aquí se van sucediendo las 
primeras reacciones y diversas mani
festaciones a los medios de informa
ción. Cuando la Ministra anunciaba su 
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disposición a denunciar el hecho, la 
CEPA ya había presentando una pri
mera denuncia contra BOLIDEN 
APIRSA por "delito ecológico" y contra 
el Consejero de Medio Ambiente y la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por "Dejación en la 
Función Pública". Las diferentes admi
nistraciones empiezan a realizar decla
raciones, desde el patético "terremoto" 
causante de la tragedia que se inventó 
el Consejero de Medio Ambiente José 
Luis Blanco hasta el irresponsable "he
mos salvado el corazón de Doñana" de 
Isabel Tocino, tras hacerse la foto ves
tida de coronel tapioca y pocas horas 
antes de irse a Nueva York nada más 
ocurrir el desastre. 

Doñana es una unidad ecológica que 
supera los límites administrativos, se 
localiza dentro y fuera de las vallas del 
Parque Nacional , a lo largo y ancho de 
las marismas del Guadalquivir, y las 
estrechas miras que no lo han entendi
do así, pese a las responsabilidades de 
sus cargos, han propiciado la consu
mación de esta catástrofe anunciada. 
En segundo lugar porque si terrible 
era dejar que la riada entrase en el in
terior del Parque Nacional igual de te
rrible era permitir que salieran hacia 
el mar por Sanlúcar de Barrameda 
dadas las implicaciones ecológicas y 
sociales. Y así lo manifestaba el sector 
pesquero de Trebujena y Sanlúcar de 
Barrameda mostrando su preocupa
ción ante el hecho de que la contami
nación haya llegado al Guadalquivir y 
pudiera afectar a la pesca, ya que es en 
la desembocadura de este río donde se 
produce el desove y engorde de peces, 
camarones, ... que luego se dispersarán 
por el Golfo de Cádiz . Por otro lado, las 
organizaciones agrarias comienzan a 
efectuar sus primeros balances esti
mando en cerca de 5.000 las hectáreas 
afectadas y en más de 1.500 millones 
la producción perdida. 

La empresa de la mina, BOLIDEN 
APIRSA, intenta eludir responsabili
dades hasta que los jueces determinen 
si éstas existen. Y en actitud chulesca 
manifiesta disponer de medios sufi
cientes para paliar la catástrofe e in
demnizar a los agricultores. Incluso se 
atreven a decir que lo peligroso es la 
acidez de las aguas y no los metales pe
sados vertidos. En esta ocasión BOLI
DEN ha encontrado el pretexto perfec
to para acometer una regulación de 
empleo, enviando alBO% de su planti
lla, unos 400 trabajadores, a su casa. 

Un futuro incierto 

Independientemente de lo que pueda 
ocurrir en un futuro que se presenta in
cierto, podemos efectuar un primer ba
lance acerca de los efectos inmediatos 
que han producido las aguas ácidas y el 



fango tóxico. Concretando: 
80 kilómetros de cauces flu
viales contaminados (Agrio, 
Guadiamar, Brazo de la 
Torre), más de 4.000 hectá
reas de cultivo afectadas, 
1.800 millones de pesetas en 
pérdidas agrícolas, 30 tone
ladas. recogidas de peces 
muertos, fauna afectada 
(cangrejos, anfibios, aves, .. . ), 
pozos inservibles, acuíferos 
contaminados e imposibili
dad de buscarse el jornal en 
la zona (ganaderos, agricul
tores, cangrejeros, pescado
res, cazadores). En definiti
va, 10 municipios directa
mente afectados que alber
gan a una población de más 
de 40.000 personas, 5.000 puestos de tra
bajo hipotecados, un río muerto, una 
cuenca destrozada y Doñana herida. 

Esto es lo que se ve. A ello hay que 
unir el factor psicológico en cuanto al 
consumo; la venta de productos de lazo
na -incluido el pescado de Sanlúcar de 
Barrameda- se ha reducido considera
blemente. Sin embargo, lo peor está en 
el futuro incierto que queda en la zona: 
¿qué pasará con el río? ¿y con los culti
vos y la ganadería? ¿y con la pesca? ¿y 
con los cangrejos? ¿qué agua podremos 
beber? ¿cómo afectan los metales a 
nuestra salud y a la de nuestros hijos? 
¿qué pasará con Doñana? Son pregun
tas que el tiempo responderá y·que hi
potecan el futuro de toda una comarca. 

Posibles efectos en los 
organismos y la salud pública 

La Fundación Española para la 
Investigación del Cáncer (Fundcáncer) 
ha emitido un informe realizado por el 
biólogo y físico médico D.Pedro Alvárez 
Marín, en el que se destaca que los lo
dos y las aguas de la zona afectada (en
torno de Doñana) contienen compues
tos y sustancias en concentraciones y 
formas de muy alta toxicidad y de muy 
alto riesgo cancerígeno para los huma
nos. El informe hace un repaso de los 
cinco tóxicos que se han encontrado en 
mayor cantidad en los lodos: As y com
puestos, Cd, Pb, Hg y Zn . 
-Sobre el As y sus derivados dice que 
pueden producir anormalidades en la 
piel. Es un cancerígeno de la piel. 
-Acerca del Cd y sus compuestos afir
ma que es un veneno tóxico por inhala
ción, pudiendo causar sus vapores cán
cer de pulmón en las personas, afec
tando asimismo al sistema respirato
rio, riñones, próstata y sistema san
guíneo. 
-Sobre el Pb afirma que es acumulati
vo en todas sus rutas, pudiendo ser ab
sorbido por la piel y funcionar como 
cancerígeno humano si interactúa con 

para eliminarlos. 
-..--~~~==::r -Respecto al Talio -un 
1!!! potente raticida- y a las 

Tramo del río Agrio contaminado por los lodos 
tóxicos en las proximidades de la balsa 

el cromo (Cr). El uso del Pb está prohi
bido en España en pinturas y tuberías 
desde hace años. 
-Aunque los niveles de Hg detectados 
no son muy altos , el informe se refiere 
a este metal como causante de efectos 
tóxicos del sistema respiratorio, piel, 
sistema nervioso, sistema gástrico y 
riñones . 
-Por último, al citar al Zn, se asegura 
que según posibles subcompuestos e 
interacciones con otros metales y oxí
geno, el vapor puede afectar al sistema 
respiratorio, piel y ojos . 

En el resumen, el estudio también 
refleja el riesgo de transmisión a largo 
plazo por vía de la cadena alimenticia. 
Según otras fuentes podemos aportar 
otros datos : 
-El Pb puede ser especialmente nocivo 
al cerebro y al sistema nervioso en el 
desarrollo de fetos y niños pequeños. 
Hay estudios que han indicado que la 
exposición crónica de los niños a dosis 
bajas de plomo puede causar trastor
nos de aprendizaje y comportamiento 
y crecimiento disminuido. En los adul
tos el plomo puede elevar la presión ar
terial. 
-Del Hg podemos decir que es muy vo
látil y puede introducirse por los poros 
del suelo. Produce daños en el sistema 
neurológico. Además, junto con Pb, As 
y Cr sufre un proceso llamado "metila
ción", que consiste en que forma un 
compuesto organometálico (con un en
lace carbono-metal), el cual es liposo
luble, es decir, que puede atravesar fá
cilmente las membranas biológicas y 
en particular la piel. A partir de aquí 
la incorporación en la cadena trófica 
está asegurada. 
-El cadmio perjudica a los riñones. 
-La toxicidad de todos ellos se agrava 
debido a su carácter persistente y bio
acumulativo. No se degradan y los se
res vivos no cuentan con mecanismos 
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aminas e hidrocarburos 
aromáticos -proceden
tes de la descomposición 
de la creosota, aceite mi
neral usado como reacti
vo floculante en el lava
do de mineral- se ad
vierte de su carácter al
tamente cancerígeno in
cluso en pequeñas dosis . 

Los metales 
pesados en el suelo 

La concentración de los 
cationes metálicos di
sueltos en el suelo dis 

minuye con el tiempo, pues éstos pue
den seguir diferentes vías: pueden 
quedar disueltos en el suelo, pueden 
quedar retenidos por procesos de ad
sorción, complejación y precipitación, 
pueden pasar a la atmósfera por vola
tilización, pueden ser absorbidos por 
las plantas y así incorporarse a las ca
denas tróficas; pueden movilizarse a 
las aguas superficiales o subterráne
as. Los riesgos producidos están en 
función, entre otras cosas, de la toxici
dad y del carácter bioacumulativo de 
cada elemento siendo los metales de 
mayor capacidad de concentrarse en 
los tejidos de los organismos el Cd, Hg, 
Cu, Zn, Pb, As~ Mo y Co. 

Entre los iones más tóxicos caben 
destacar el Cd y el Hg. Este último se 
presenta en el suelo precipitado como 
hidróxido (Hg(OH)2) . Sin embargo en 
medios no muy oxidantes pueden re
ducirse hasta Hg metálico, muy volátil 
y de fácil difusión por los poros del sue
lo . Como anteriormente se señalaba 
puede producirse también la metila
ción, en forma de organometálico que 
en el caso del Hg de forma como metil
mercurio (CH3Hg+); esta forma de Hg 
es al menos 100 veces más tóxica que 
el Hg metálico. 

Los metales pesados en los 
acuíferos 

Los metales pesados pueden pasar a 
los acuíferos por filtraciones en el sue
lo, si bien depende en gran medida de 
la capacidad que tengan los suelos de 
retener metales pesados y no dejarlos 
pasar. Siempre serán más idóneos pa
ra que así ocurra los que tengan textu
ra arcillosa, los que sobre ellos se des
place el agua con lentitud, los que ten
gan más microporos y menos macro
poros, aquéllos cuyas aguas presenten 
pH básico y con sales -pero no muy bá
sico ni muy salinos porque pueden vol
ver a movilizarse- , los que contengan 
carbonatos, los menos fracturados, ... 
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Los lodos retirados se vierten en una mina a cielo abierto en desuso, la Corta, en un suelo sin 
impermeabilizar 

Pero también influye el tiempo de per
manencia de los contaminantes en las 
aguas superficiales y en los suelos. 

En el área contaminada se localizan 
varios acuíferos. Por una parte los ríos 
Agrio y Guadiamar, por los que circuló 
la riada tóxica, presentan depósitos 
aluviales asociados con los que están 
en conexión directa. Ambos han resul
tado contaminados. Por otra nos en
contramos con tres unidades hidrogeo
lógicas: Niebla-Posadas (o acuífero 
26), Almonte-Marismas (también lla
mado de Doñana o acuífero 27) y 
Aljarafe, con las que el acuífero aluvial 
limita y con las que podría tener cone
xión hidraúlica, de acuerdo con los da
tos de Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

Las afecciones a suelos, aguas super
ficiales y acuíferos aluviales, provoca
das por la riada tóxica a lo largo de su 
recorrido, junto con las posibles cone
xiones hidráulicas mencionadas hace 
pensar que no solo el acuífero fluvial 
está contaminado sino que también lo 
puedan estar al menos el de Doñana y 
el de Niebla-Posadas. El primero por
que presenta zonas permeables donde 
se produce recarga a partir del río 
Guadiamar y de su aluvial contamina
do. El segundo porque aflora muy cerca 
de la balsa de residuos, aguas arriba, y 
ha podido ser afectado por el reflujo de 
la riada en el momento de la rotura. 

Por el momento son pocos los datos 
que disponemos por parte de la admi
nistración, generalmente contradicto
rios , los cuales se apuntan a continua
ción. El Instituto Tecnológico Geo
minero de España (ITGE) ha admitido 
que han entrado aguas tóxicas en el 
acuífero 27, la "gran cantimplora de 
Doñana", aunque minimizando su im
pacto contaminante. Se ha asegurado 
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por Emilio Custodio, director general 
del Instituto, que debido a las caracte
rísticas del acuífero -lentitud con que 
se mueven las aguas subterráneas, ex
tensión y volumen de agua que alber
ga-, la contaminación detectada por 
metales no es significativa. 

La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir afirma que sólo existe 
contaminación en las aguas subterrá
neas de los aluviales de los ríos Agrio y 
Guadiamar, producida por la entrada 
directa de la ola de lodos tóxicos en 6 po
zos durante la riada, y asegurando que 
ni existe peligro en el resto de la zona ni 
existe riesgo para la población. Sin em
bargo, la comisión de coordinación de 
los trabajos tras la riada ha enviado es
critos a 10 municipios de la comarca ad
virtiendo de no consumir agua de pozo. 
Estos datos además son contradictorios 
con los recogidos en un informe de la 
propia Confederación, en el que se 
constata el riesgo evidente de contami
nación de las diversas unidades hidro
geológicas de la zona afectada. 

Y Doñana está afectada, la gran 
Doñana ecosistema y la otra Doñana, 
la de los límites administativos. 
Porque ambas han sentido el paso de 
aguas contaminadas, y aunque este 
hecho se oculte para el caso del Parque 
Nacional, lo cierto es que ha discurrido 
por espacios como El Matochal, el tra
mo bajo del Brazo de la Torre (catalo
gado Reserva Biológica) o el Caño del 
Cherry. Porque por mucho lodo que se 
retire no hay garantías sobre qué ocu
rrirá con los suelos contaminados. 
Siempre quedarán partículas que pue
dan introducirse en el Parque, bien 
cuando el Guadiamar crezca y pene
tren sus aguas en las crecidas de otoño 
o bien a través del acuífero, cuya re
carga se produce en lugares por donde 
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-~ el lodo ha circulado y se ha asentado en 
(!) sus fondos. Porque hay partículas que 

pueden pasar a la atmósfera y afectar 
por inhalación a la fauna. Pero el 
asunto no queda ahí, solo en Doñana, 
ya que puede adquirir caracteres in
ternacionales : la presencia multitudi
naria de aves migratorias puede trans
portar la contaminación fuera de nues
tras fronteras. 

Por otra parte, se presenta igual de 
incierto el futuro económico de la cuen
ca del Guadiamar y su entorno, pues 
los recursos suelo y agua sobre los que 
se asienta la actividad productiva es
tán hipotecados a los contaminantes y 
a lo que vayan descubriendo al respec
to cuantos informes y estudios se reali
cen. Miles de jornales de la agricultu
ra, la ganadería, la pesca continental -
la del cangrejo, la de los peces del río- , 
la pesca marítima - la de los caladeros 
de la desembocadura del Guadal
quivir, e incluso la del Golfo de Cádiz-, 
la caza, ... dependerán de todo ello du
rante varias décadas. 

Y también la minería de Aznalcóllar 
se verá afectada y no solo por el verti
do. BOLIDEN, tras chantajear a la ad
ministración se irá, se llevará los be
neficios y dejará el paro y la contami
nación. La rotura de la balsa puede ser 
solo un pretexto para anticipar su hui
da de España- para luego dirigirse a 
otro país, quizás con otro nombre dis
tinto, donde volver a hacer lo mismo. 

La gestión de las 
administraciones 

Mientras la ministra Tocino vaticinaba 
que "Doñana está salvada", el Consejero 
de Medio Ambiente José Luis Blanco se 
inventó un "terremoto" que no apareció 
en ningún sismógrafo a la vez que el 
Consejero de Industria Guillermo 
Gutiérrez descubría nuevas teorías físi
cas como la del "taponazo" con lo que 
quería echar por tierra los teoremas de 
Arquímedes o de Pascal. Lo cierto es que 
nuestros políticos están ofreciendo, tan
to a nivel estatal como internacional, un 
espectáculo deplorable. 

Si en un principio unos a otros se tira
ban los trastos acerca de las responsa
bilidades, se pasaría más tarde a una 
segunda fase de encubrimiento mutuo, 
a un pacto tenebroso de silencio y de no 
agresión donde "no pasa nada" y "todo 
está bajo control". Aquí nadie asume 
responsabilidades en torno a lo sucedi
do. Pero son muchas las administracio
nes implicadas en la catástrofe de 
Doñana y Aznalcóllar, pues realmente 
sabían que esto podía suceder ya que 
disponían de suficiente información pa
ra evitarlo. Sin embargo nadie hizo na
da; ni el Gobierno central a través del 
Ministerio de Medio Ambiente -CHG 
incluida- ni la Junta de Andalucía a 



través de las Consejerías de Industria y 
de Medio Ambiente. Es más, su negli
gencia sería un brazo más que ayudaría 
a empujar el muro de la balsa, porque 
accedieron a los chantajes de BOLI
DEN de donarles subvenciones a cam
bio de mantener puestos de trabajo, 
porque no hicieron caso a las numero
sas denuncias presentadas por la CE
PA, porque tergiversaron y emitieron 
informes falseando la realidad y porque 
autorizaron que siguiera existiendo 
una balsa de estas características en 
una cabecera de cuenca de un río que 
desemboca en un espacio tan emblemá
tico como es Doñana. 

En este contexto no nos puede sor
prender, aunque sea impresentable, 
que tanto el Parlamento andaluz como 
el estatal hayan desestimado la pro
puesta de crear comisiones parlamen
tarias de investigación. Ni que exclu
yan a los ecologistas y a otras organi
zaciones sociales de la Comisión de 
Coordinación Gobierno-Junta de An
dalucía por el temor a que se les plan
teen contradicciones, de hacer pública 
la información que desde todos los sec
tores se reclama y se les pongan las 
cartas sobre la mesa en numerosos 
asuntos. O quizás por el temor a que se 
vaya desenmarañando el complejo en
tramado de intereses entre las gran
des multinacionales de la industria 
contaminante, su supuesta producción 

Los más altos 
responsables de la 

catástrofe de 
Doñana, desde la 
ministra Tocino a 
los consejeros de 

medio ambiente y de 
industria de la 

Junta de Andalucía, 
siguen en sus 

puestos 

limpia, la gestión de los RTP, la mine
ría y BOLIDEN, sectores donde han 
mantenido y mantienen cargos de res
ponsabilidad gente tan relacionada 
con el poder -tanto el central como el 
autonómico- como Eduardo Serra, 
Josep Piqué, Jacinto Pellón, Jorge 
Tina o Fernando Martínez Salcedo, 
entre otros. 

La retirada de los lodos 

Desde las diferentes organizaciones eco
logistas propusimos la retirada inme
diata de los lodos vertidos sobre el 
Guadiamar como solución urgente para 
minimizar la catástrofe y evitar que pe-

Manifestación pidiendo responsabilidades por el desastre de Doñana. 

netrasen tanto en el río Guadalquivir co
mo en Doñana, lo cual había que hacer 
irremediablemente antes de las crecidas 
de otoño. Además urgía adoptar esta 
medida para reducir la permanencia de 
los lodos y aguas contaminadas en los 
cauces fluviales y suelos con objeto de re
ducir las afecciones a los acuíferos. 

Sin embargo, la ejecución del plan de 
retirada de lodos -si es que realmente 
existe un plan- no se desarrolló de mane
ra correcta. Presenta defectos e irregula
ridades, cuando no verdaderas ilegalida
des. En primer lugar porque ni el ritmo 
ni los medios fueron los adecuados, en se
gundo lugar porque las medidas de segu
ridad laboral no se cumplieron y en ter
cer lugar porque el punto donde se están 
depositando los lodos no ofrece suficien
tes garantías de seguridad. 

Los medios empleados tampoco son 
adecuados: se utilizaron maquinaria 
pesada -palas mecánicas y camiones
que provoca la mezcla de lodos con sue
los, dispersión de la contaminación, 
compactación del suelo y emisiones de 
partículas a la atmósfera. Tampoco se 
tomaron las medidas de seguridad que 
requiere un trabajo de tanta peligrosi
dad. Son muchos los que incumplieron 
las recomendaciones de los expertos 
acerca de usar mascarillas, guantes, 
ropa adecuada, ... y son muchos los ca
miones que transportaron los lodos sin 
un toldo que pueda evitar que éstos se 
vayan dispersando por las carreteras. 
A ello contribuye que tampoco se lava
ron los camiones y maquinaria. 

Por otra parte no existen informes de
frnitivos que ofrezcan suficientes ga
rantías de seguridad acerca del lugar 
donde se depositaron los vertidos extra
ídos del Guadiamar, la Corta antigua. 
Esta mina a cielo abierto, abandonada 
desde 1996 y situada en las propias ins
talaciones de Aznalcóllar, no parece 
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reunir las condiciones adecuadas por 
riesgo de posibles filtraciones hacia las 
aguas subterráneas. Se trata de una fo
sa con una profundidad de 275 metros, 
cuyo fondo se encuentra a 170 metros 
por debajo del nivel del mar, y muy frac
turada a consecuencia de la actividad 
minera, por lo que se podrían trasladar 
los tóxicos hacia los acuíferos. Aunque 
se reconoce que el acuífero 26 (Niebla
Posadas) se sitúa por encima del fondo 
de la mina, las administraciones aún no 
han presentado ningún informe que 
acredite la total seguridad del depósito. 
Además los lodos trasladados se están 
vertiendo por caída libre, depositándo
se a lo largo de las laderas de la fosa y 
cerca de la superficie con lo que se tras
pasan riesgos de contaminación a la at
mósfera por dispersión de los lodos se
cos y de aquí a la ciudadanía por posible 
inhalación de éstos. Como aval de segu
ridad los lodos debieran depositarse en 
superficie, previa inertización y descon
taminación, con contenedores o disposi
tivos adecuados. 

También se consolidará y prolonga
ra la ·montaña del río, un muro que 
bordeará al Parque Nacional de 
Doñana desde Entremuros a la desem
bocadura del Guadalquivir. Esta me
dida se adoptaría para evitar los apor
tes de sedimentos del Guadiamar al 
Parque Nacional, según ha informado 
el Ministerio de Medio Ambiente ante 
el Patronato. Finalmente, descontami
nar el Guadiamar -en caso de que pu
diera hacerse- o al menos minimizar 
los efectos del vertido sería una tarea 
incompleta si no se contemplan al mis
mo tiempo planes de recuperación de 
la cuenca que planteen medidas y ac
tuaciones respecto a la reforestación, 
la fauna, el uso sostenible de los (t} 
recursos y la regeneración hí- A 
drica. l' 
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Alta velocidad, 
baja racionalidad 
El abandono del ferrocarril tradicional contrasta con las 
faraónicas inv~rsiones en trenes de alta velocidad, de gran 
impacto ambiental. 
por Paco Segura 

L
as sociedades industrializa
das, empujadas por la globa
lización de la economía, se 
apoyan cada vez más en los 
intercambios y desplaza

mientos a grandes distancias de cre
cientes masas de personas y mercan
cías para satisfacer cualquier necesi
dad o deseo. Al mismo tiempo, nume
rosos estudios concluyen lo que resulta 
evidente a cualquier observador críti
co: que este fortísimo y continuo incre
mento de la movilidad está originando 
más problemas que beneficios en los 
ámbitos social, económico y ambiental. 

En la administración española se ca
mina con prisas hacia el fomento del 
transporte. Por su lado, el gobierno cen
tral lanza el Plan Director de 
Infraestructuras, PDI (1993-2007), que 
en su mayor parte es un catálogo de 
grandes infraestructuras para el trans-

Paco Segura es ecólogo y miembro 
de la comisión de Urbanismo y 
Transportes de Ecologistas en 
Acción de Madrid. 

24 

porte; por el suyo, las Comunidades 
Autónomas reclaman infraestructuras 
más potentes y asumen algunas con sus 
propios presupuestos; en el ámbito lo
cal, cinturones de circunvalación, pasos 
a desnivel, o aparcamientos, están a la 
orden del día y son bien recibidos por la 
mayor parte de la ciudadanía como res
puesta a la gran demanda de transpor
te. Dentro de esta dinámica, los modos 
de transporte que más se potencian son 
los que provocan mayores gastos mone
tarios y peores impactos sociales y am
bientales, los llamados "triple A del 
transporte": automóvil, A VE y avión. 

El abandono del ferrocarril 
convencional 

Junto a esta situación es patente el 
abandono que sufre la mayor parte de 
la red ferroviaria española, al tiempo 
que se avanza en su privatización: se 
han destruido más de 30.000 empleos 
en los últimos 9 años, apenas se invier
te en mantenimiento de la red y se han 
cerrado más de 600 estaciones de fac
turación. Se ha llegado así a un círculo 
vicioso, donde la disminución del uso 
del ferrocarril ha ido conduciendo a la 

\tAlA Otoño 1998 

El AVE detrae las inversiones necesarias para 
mejorar el ferrocarril convencional. 

pérdida de rentabilidad económica, a 
la descapitalización, a la falta de ade
cuación, renovación y modernización 
y, finalmente, a nuevas disminuciones 
del uso ferroviario. 

Este proceso está ocurriendo en el 
contexto de liberalización económica 
dentro de la UE. La directiva 91-440 
hace perder a Renfe la posibilidad de 
subvenciones del Estado, empujándole 
hacia una gestión encaminada a la pri
vatización, mientras que el nuevo 
Estatuto de Renfe (Real Decreto 
121/1994) deja el paso libre a su des
membración en varias empresas y a la 
entrada de operadores privados. 

El último plan coherente para relan
zar el ferrocarril fue el PTF, Plan de 
Transporte Ferroviario, que se aprobó 
en 1987. Valoraba unas necesidades de 
inversión en Renfe de 2,1 billones de pe
setas entre 1987 y el 2000, es decir, 
unos 150.000 millones anuales. En el 
PTF se preveía el aumento de la veloci
dad a 220 km/h en muchas zonas y se 
contemplaba el mantenimiento de velo
cidades medias rondando los 17 5 km/h 
en otras, todo sin cambio de anchos de 
vía y con una tecnología española, como 
la pendular, que se está utilizando en 
lugares como Alemania y EE.UU. En 
definitiva, hubiera supuesto una poten
ciación de lo que últimamente se ha ve
nido en llamar velocidad alta por con
traposición a la alta velocidad. 

Pero la ilusión duró poco, pues el 
PTF quedó marginado en seguida. En 
un principio fue el A VE Madrid-Sevilla 
el que absorbió la mayor parte de las 
inversiones -más del60% de la inver
sión en infraestructura ferroviaria en 
los años 90 y 91-. Tras el92, han sido 
las autovías las que se han llevado los 
presupuestos en un porcentaje crecien
te, previéndose en 1998 una inversión 
de tan sólo 35.000 millones de pesetas 
en el ferrocarril convencional -un 21% 
menos que el año pasado- frente a los 
261.000 millones de las carreteras -
un 9% más 'que en 1997 y más de seis 
veces que el presupuesto para el ferro
carril-. Y sin embargo, a pesar de la 
penosa situación del ferrocarril con
vencional, es uno de los modos de 
transporte con más ventajas ambienta
les, sociales y económicas. 

Alta Velocidad Española 

El nombre de AVE, o Alta Velocidad 
Española, tiene que ver con una cuestión 
de imagen. Un documento de Renfe expli
ca que este nombre "es sencillo para pro
nunciar y recordar, conjuga ligereza y ra
pidez y tiene connotaciones ecológicas ( ... ) 
las alas significan al mismo tiempo suavi
dad e integración en el medio natural". 



Sin embargo, la realidad es muy dis
tinta. Las rígidas condiciones cons
tructivas que impone la alta veloci
dad originan unas grandes inversio
nes económicas además de unos 
grandes impactos sociales y am
bientales: radios de curvatura míni
mos de 3.200 a 7.000 m, o pendien
tes máximas entre el1,2 % (A VE de 
Sevilla) y 2,5% (línea Madrid
Barcelona). Esto provoca grandes 
movimientos de tierras y enormes 
desmontes, túneles y viaductos. 
Asimismo, el gasto energético por 
persona desplazada es muy elevado, 

· similar al del avión si se tiene en 
cuenta en el cómputo el ciclo global 
del transporte, esto es, la energía 
necesaria para construir y mante
ner las infraestructuras, fabricar los 
vehículos, impulsarlos y, al final de 
su vida útil, deshacerse de ellos. 

El tren de alta velocidad, TAV, es 
incompatible con un modelo equili
brado y descentralizado del territo
rio. Se limita únicamente a la comunica
ción rápida entre grandes urbes, para pri
mar a un tipo de viajero de alto nivel, y a 
este fin se subordina un grave deterioro 
ambiental y la incomunicación de pueblos 
y comarcas, que quedan marginados por 
el sistema de transporte que se promue
ve. "La red se concibe para prestar un ser
vicio de alta velocidad competitivo con la 
aviación y capaz de atender preferente
mente viajes por motivos de trabajo y ne
gocios" se afirma en el Plan Director de 
Infraestructuras. El objetivo no es, pues, 
facilitar la accesibilidad a la gente común. 
Además, el desarrollo del A VE centra la 
mayor parte de las inversiones en las zo
nas más ricas y mejor equipadas del terri
torio, provocando el abandono de otras lí
neas ferroviarias que dan cobertura a las . 
zonas menos desarrolladas, por lo que 
ayuda a la consolidación de un doble mo
delo de ferrocarril y de país. 

Muchos de los TA V que se pretende 
construir en los próximos años están in
cluidos en el proyecto de Redes Transeu
ropeas (TEN, Trans-EuropeanNetwork ) 
aprobado por la Cumbre de Jefes de 
Gobierno de Corfú y Essen, en junio y di
ciembre de 1994 respectivamente. A cau
sa al empuje de las TEN europeas no sólo 
el Estado español está asumiendo enor
mes gastos. Así, por ejemplo, Bélgica ha
ce poco más de un año acabó su primera 
línea de TAV, con un costo de 590.000 mi
llones de pesetas para 146 km, lo que 
equivale a unos escalofriantes 4.000 mi
llones de pesetas por kilómetro. 

Madrid-Sevilla. Comulgar con 
ruedas de molino 

La construcción de la línea de alta ve
locidad Madrid-Sevilla se decidió en el 
Consejo de Ministros de 21 de octubre 
de 1988 -en contra de lo previsto en el 

La construcción de la plataforma del AVE 
Madrid-Sevilla tuvo un gran impacto 

ambiental. 

PTF aprobado el año anterior-, utili
zando además el ancho internacional, 
determinándose también que la futura 
línea Madrid-Barcelona-Figueres se 
construyese con este mismo ancho. 

La valoración oficial cifra el costo to
tal de esta línea en 448 .000 millones 
de pesetas, aunque según otras fuen
tes se gastaron más de 600.000 millo
nes. De lo que no hay duda es que la 
obra se presupuestó inicialmente en 
260.000 millones y de que el PTF había 
valorado un año antes en 77 .000 millo
nes el nuevo acceso ferroviario a 
Andalucía a partir de trenes conven
cionales. Pero la decisión tomada en 
1988 de hacerlo en alta velocidad, con 
ancho internacional y para antes del 
92 disparó el impacto ambiental y los 
gastos, que se multiplicaron, en el me
jor de los supuestos , por 6. El A VE se 
convirtió así en una isla dentro del res
to de la red española. Hacerlo con an
cho ibérico requería una adaptación de 
la tecnología francesa , algo que hubie
ra llevado a 1993-94. 

A pesar de toda la propaganda de 
Renfe en cuanto al cuidado ambiental 
de la obra -el actual candidato socia
lista y entonces ministro de obras pú
blicas, José Borrell, afirmaba que "el 
A VE no sólo no destruye el medio am
bien te, sino que incluso lo mejora"- , 
lo cierto es que se eludieron los estu
dios de evaluación de impacto ambien
tal ya que la normativa comunitaria 
que imponía su obligatoriedad entró 
en vigor dos meses después de que se 
iniciara la primera fase de las obras. 

Las prisas y la falta de planificación
y las comisiones ilegales, de las que aho-
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rase sabe más- llevaron a la 
compra de la mayor parte del 
material a empresas extran
jeras. Hasta buena parte de los 
raíles se importaron de Reino 
Unido, Francia y Alemania. Más 
adelante, hubo que renegociar la 
compra de 24 trenes de alta velo
cidad a la compañía Alhstom, ya 
que un cálculo más sereno limitó 
las necesidades a dieciséis uni
dades. 

En contra de la publicidad 
difundida por Renfe , en el sen
tido de la rentabilidad de la lí
nea desde 1997, lo cierto es 
que los viajeros del AVE sólo 
pagan con sus billetes los cos
tes de explotación, algo más de 
la mitad de los costes reales 
del sistema (teniendo en cuen
ta la amortización de la obra). 
Dentro de la misma estrategia 
mediática, se afirma que el 
80% de los pasajeros que antes 

utilizaban el avión para ir de Madrid a 
Sevilla ahora lo hacen en el A VE. Sin 
embargo, se olvidan de que en este 
tiempo también han aumentado mu
cho los usuarios del autobús: tras la 
construcción de la línea se suspendie
ron todos los servicios de Madrid a 
Sevilla que no fueran el A VE o el Talgo 
200, con excepción de un expreso noc
turno, y no todo el mundo dispone de 
las 8.000 pesetas que cuesta el billete 
más económico. 

El AVE Madrid-Barcelona 

La construcción de la línea del A VE 
Madrid-Barcelona-frontera francesa 
fue declarada prioritaria por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9-dic-88 y 
posteriormente fue incorporada al 
PDI. A nivel europeo, la línea está in
cluida en el Esquema Director de Alta 
Velocidad, y forma parte del denomina
do "Tren de Alta Velocidad Sur", uno de 
los proyectos prioritarios acordados 
por la UE en materia de transporte. 

El tramo Madrid-Barcelona está 
proyectado para una velocidad de cir
culación de 350 km/h y, a diferencia 
del de Sevilla -que en principio se di
señó también para mercancías aunque 
luego no se pudo usar para este fin 
pues el peso de los vagones estropeaba 
la vía-, sólo circularán trenes de pa
sajeros , lo que permite aumentar las 
pendientes hasta el2,5%. A menudo se 
cita la cantidad de 1 billón de pesetas 
como el presupuesto para la totalidad 
del proyecto , lo que equivaldría a 
1.225 millones de pesetas por kilóme
tro. Sin embargo, se piensa que, como 
ocurrió con la línea a Sevilla, la inver
sión final sea mucho mayor. 

Buena parte de la presión para que 
se realice ahora esta obra hay que ver-
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la en los compromisos 
asumidos por el go
bierno del PP con sus 
socios catalanes de 
CiU. El paquete de in
fraestructuras com
prometido incluye, 
además del A VE, la 
ampliación del puerto 
y del aeropuerto de 
Barcelona, así como el 
desvío del río Llo
bregat. La construc
ción de la línea espa
ñola hasta la frontera 
con Francia es el mejor 
argumento para pre
sionar a los franceses 
para que, a su vez, co
nectaran su línea de 
alta velocidad ferrovia- Marcha en bici Contra el AVE y en defensa del ferrocarril covencional. 
ria con la española te- _ 

crementar el déficit pú
blico en años clave para 
acceder y permanecer en 
la Europa de la moneda 
única. Esta fórmula, co
nocida como el modelo 
alemán se pretende uti
lizar con bastantes 
obras de infraestructura 
y puede convertirse, con 
gran facilidad, en una 
gran bola de nieve que 
estalle en pocos años. De 
hecho, el propio ministro 
de Fomento, el mayor 
impulsor de este sistema 
de financiación, recono
cía hace menos de un 
año que "el modelo ale
mán puede ser una ca
tástrofe para este país 
porque utilizado indis
criminadamente por . d C' t Plataforma y obras del AVE en Morata de Jalonen marzo de 1997. n1en o acceso a a-

luña, de este modo, a la red europea de 
alta velocidad. Así, también, Bar
celona se convertiría en uno de los 
principales puertos del Mediterráneo. 

Sin embargo, los proyectos al otro la
do de los Pirineos no están nada claros 
en esta dirección, y no parece algo au
tomático que se realice la conexión con 
la línea española desde Francia, donde 
empiezan a replantearse seriamente 
la rentabilidad de su tren de alta velo
cidad, el TGV. Según un reciente infor
me del Ministerio de Transportes fran
cés, la línea del TGV Languedoc
Roussillon (desde la que se uniría 
Montpellier con la frontera Española) 
es de muy baja rentabilidad -sólo tie
ne el 30% de viajeros previsto - , se 
considera poco interesante y no va a 
recibir inversiones del Gobierno fran
cés en breve. 

Aunque el calendario inicial preveía 
poner en marcha la línea para el2002, 

El gran freno a proyectos como el 
A VE Madrid-Barcelona, y de otros tra
zados, es la disponibilidad de recursos 
económicos para su realización. El go
bierno está promoviendo esta línea a 
través del Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias, GIF, empresa pública 
que cuenta con un patrimonio propio 
del que formarán parte aportaciones 
estatales procedentes de las privatiza
ciones de empresas públicas (200.000 
millones en los próximos tres años con 
este origen), fondos comunitarios 
(140.000 millones de los Fondos de 
Cohesión también en los próximos tres 
años), el canon que le abonará Renfe 
por la utilización de las líneas, subven
ciones, préstamos estatales y los fon
dos provenientes de su propia capaci
dad de endeudamiento. Además, du
rante 1998 el GIF dispone de un presu
puesto adicional de 64.400 millones. 

teniendo en cuenta la tramitación to- Viabilidad económica: 
davía necesaria y que la posterior eje- el punto más flaco. 
cución, si se lleva a cabo, se prolongará 
un mínimo de cinco años, es muy im
probable que el A VE pueda estar fun
cionando entre Madrid y Barcelona 
antes del2005. La situación actual de 
la línea se resume a continuación. 

Desde 1996 se han iniciado las obras 
en los trayectos Calatayud-Ricla y 
Zaragoza-Lérida. Entre Madrid y 
Calatayud ya está aprobada la decla
ración de impacto ambiental, DIA. Se 
prevé que las obras se inicien muy 
pronto, pues los proyectos constructi
vos se han redactado antes de que se 
publicara la DIA, pues era claro que el 
resultado se conocía de antemano. 
Entre Lleida y Martorell, tras pasar 
recientemente el periodo de informa
ción pública, se está pendiente de la 
DIA, mientras que desde Martorell a 
la frontera francesa se debe realizar 
aún la información pública. 
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Asumiendo como coste de la línea el bi
llón de pesetas, una alta proporción de 
las obras - más del60% - se financia
rá con prestamos privados. Con este 
sistema la línea resultará aún más ca
ra, porque habrá que pagar el coste de 
las obras más los intereses de los capi
tales prestados por los privados, pero 
su reflejo en las cuentas del Estado se 
posterga en el tiempo y se evita así in-

Mientras lo racional 
sería acomodar las 

líneas existentes a la 
velocidad alta, los 

políticos abanderan 
las nuevas líneas de 

alta velocidad. 
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ayuntamientos, comunidades autóno
mas y el Estado, lo único que haces es 
gastarte los presupuestos de los años 
2001,2002 y 2003". 

El grupo Kinnock, dedicado por la 
UE al estudio de redes transeuropeas 
de ferrocarril de alta velocidad, tenía 
un subgrupo, coordinado por el 
Ministerio de Fomento, cuya misión 
era analizar cómo el capital privado 
puede participar en la financiación de 
la línea del AVE Madrid-Montpellier. 
Las conclusiones de este subgrupo son 
pesimistas, y señalan la necesidad de 
cambios legislativos y fiscales para 
que esta cofinanciación se produzca. 
Así, aunque en un primer momento 
Alsthom y Siemens mostraron interés 
por las propuestas de inversión priva
da, ahora no está clara esta partici
pación por el alto costo de la infraes
tructura. 

Pero además de las dificultades de 
construcción de la línea por motivos 
económicos, la explotación del servicio 
difícilmente será rentable. Así, el A VE 
es un medio de transporte económica
mente inviable en un corredor con la 
diversificada oferta que tiene el de 
Madrid-Barcelona. Ya en 1992 se cal
culaba que el precio del viaje en avión 
era el 40% del costo que tendría en el 
AVE Madrid-Barcelona si costara 
construirlo lo mismo que el Madrid
Sevilla. Además, con la importante re
baja de los precios de los billetes de 
avión que ha ocasionado la reciente li
beralización del servicio aéreo, las difi
cultades económicas del A VE aún se-
rían mayores. 

La Y vasca y la H navarra 

Fue uno de los 11 proyectos prioritarios 
que se aprobaron en la cumbre europea 
de Corfú, en junio del94. La Y es la in
terconexión de las tres capitales vascas 



mediante una línea de alta velocidad 
con esta forma. La H se configuraría al 
unirse a esta Y el ramal que iría desde 
Zaragoza hasta Donostia pasando por 
Iruñea (Pamplona). 

El proyecto tiene previsto un trazado 
total de 443 km: 180 correspondientes a 
la Y vascongada y el resto correspon
dientes al ramal que conecta con la Y en 
Tolosa, convirtiéndola enH, y atraviesa 
Nafarroa para empalmar en Zaragoza 
con el AVE Madrid-Barcelona, junto 
con otro tramo hasta la línea TGV fran-

cesa Dax-Birialu. Las obras supon
drían, en el caso de llevarse a cabo, 
unos 128 km de túneles y 56 viaductos 
que se extenderían a lo largo de 20 km. 
El costo económico del proyecto se esti
ma en 700.000 millones de pesetas, lo 
que da un desembolso por kilómetro de 
1.580 millones. 

A finales de julio de este año -cones
tivalidad y alevosía, como viene siendo 
frecuente en todos los proyectos infor
mativos sobre grandes infraestruc
turas- salió a información pública es-

El tren veloz Madrid-Valladolid 

Este proyecto de nuevo acceso ferroviario 
al norte y noroeste de la península, 
también conocido como Variante Norte, 

es un proyecto de antecedentes lejanos que ha 
sido revitalizado en los últimos años. El Plan 
Director de Infraestructuras habla de él como 
de un acceso al norte de Madrid a 200 km/h 
como mínimo, y afirma que los "parámetros 
geométricos elegidos para definir su trazado 
serán tales que puedan permitir en un futuro la 
circulación a mayores velocidades". Desde 
Valladolid los trenes darían servicio al norte y 
noroeste peninsular. 

Desde finales de 1988 el entonces MOP ya 
maneja unos trazados -contestados en su 
momento por los ecologistas madrileños-, 
pero no será hasta 1994, siendo ya el 
MOPTMA, cuando presente el estudio previo 
con otras alternativas diferentes. Más tarde 
la Comunidad de Madrid presenta un nuevo 
trazado, que atravesaría la Sierra de 
Guadarrama en un largo túnel de más de 25 
km. Ya en 1997 el actual Ministerio de 
Fomento presenta en información pública 
nueve alternativas distintas de las barajadas 
con anterioridad, y referidas a un ferrocarril 
de alta velocidad, es decir, una nueva línea 
ferroviaria diseñada para circulaciones por 
encima de 220 km/h. Como novedad, 
algunos de estos últimos trazados pasarían 
por Segovia, mientras que antes se 
planteaba el acceso directo hacia Valladolid 
u otras ciudades del centro-norte peninsular. 

En octubre del año pasado la Comunidad de 
Madrid y Fomento alcanzan un acuerdo para 
apoyar una de las propuestas de Fomento: la 
que atravesaría el Valle del Lozoya, uno de los 
espacios mejor conservados de la región de 
Madrid. Ante la fuerte oposición social, la 
Comunidad se desdice y vuelve a apoyar el 
proyecto del túnel largo. A partir de aquí 
comienza una larga historia de propuestas y 
contrapropuestas, a cada cuál menos 
meditada y coherente. 

¿En qué han quedado tantas idas y venidas? 
Finalmente el Ministerio de Fomento ha optado 
por tres proyectos, una vez más distintos a los 
presentados antes. Un nuevo túnel de 30 km 
bajo la Sierra de Guadarrama, y dos alter
nativas más que aprovecharían en parte el 

corredor actual entre Madrid y Villalba, una de 
ellas atravesando el Monte de El Pardo por un 
túnel de 17 km y la otra duplicando la vía 
actual a su paso por este espacio. Además, de 
forma irregular, serán las empresas cons
tructoras las que decidan si se realiza el túnel 
largo: tienen un plazo de más de un año para 
elaborar sus proyectos, y la alternativa será 
viable si el presupuesto del trayecto Madrid
Valladolid, de 160 km, no supera los 250.000 
millones de pesetas. Entretanto se ha 
anunciado el pronto inicio de las obras de 
adecuación de las vías desde Segovia hacia 
Valladolid y el N y NO peninsular, esta vez con 
criterios de velocidad alta. 

Si comparamos el presupuesto que se 
maneja, 250.000 millones de pesetas, con 
los 35.000 millones que este año se van a 
dedicar a inversiones ferroviarias, una 
sencilla división muestra que la construcción 
de esta vía absorbería durante siete años 
todas las inversiones ferroviarias del estado, 
dejando cero pesetas para el resto de las 
necesidades, algunas muy perentorias. Quizá 
se esté pensando también en financiarlo 
según el modelo alemán ... 

Ante tanto despropósito merece la pena 
insistir aquí en los argumentos que se han 
esgrimido desde los grupos ecologistas. Así, 
se solicita la mejora de los tres corredores 
actuales -los que partiendo de Madrid van a 
Ávila, Segovia y Burgos-. Por contra, la 
construcción de un trazado nuevo con criterios 
de alta velocidad resulta mucho más 
impactante ambientalmente, mucho más caro 
y con menor rentabilidad social, ya que los 
presupuestos que se están barajando 
permitirían una substancial mejora de los 
corredores existentes, con un notable 
incremento de las velocidades de los mismos, 
lo que favorecería a mucha más gente, pues los 
trenes darían servicio a muchas más 
poblaciones. Además, una línea nueva con las 
dificultades técnicas que plantean los túneles, 
tardará mucho en ponerse en funcionamiento 
por lo que las inversiones no se rentabilizarán 
hasta dentro de bastantes años, mientras que 
la propuesta ecologista permitirá que los 
beneficios de la inversión vayan repercutiendo 
progresivamente en el servicio. 
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te proyecto. El gobierno vasco quiere 
iniciar a toda costa las obras del primer 
tramo en Araba durante 1999, estando 
dispuesto a adelantar la financiación 
del primer tramo como ya ha hecho en 
algunas de las fases anteriores del pro
yecto. ¿Porqué tanta prisa? Se trata de 
que el proyecto del T A V del País V asco 
esté en una buena situación cuando la 
Comisión Europea revise los proyectos 
prioritarios para el desarrollo de la Red 
Transeuropea de Trenes de Alta 
Velocidad, enjulio de 1999. 

Por A VEs que no quede 

En la actualidad, no hay comunidad 
autónoma que se precie que no haya 
solicitado ya su TAV. Así Borrelljunto 
a Lerma -presidente socialista de la 
Comunidad Valenciana- pusieron en 
marcha los estudios para la viabilidad 
del A VE Madrid-Valencia. Cuando la 
Generalitat cambió de signo político, 
este proyecto quedó paralizado, pero 
nuevamente se pone sobre la mesa una 
vez el PP ha llegado al Gobierno cen
tral. La construcción de la línea de alta 
velocidad Madrid-Valencia tendrá un 
gran impacto, y además de generar 
una gran cantidad de problemas se 
restaría inversión a la red convencio
nal de ferrocarril, muy deteriorada en 
una gran cantidad de tramos, pues el 
AVE Madrid-Valencia-Alicante tiene 
un presupuesto estimado 420.000 mi
llones de pesetas. 

Otro A VE del que se habla con fre
cuencia es el Córdoba-Málaga, en el 
que existe acuerdo político entre el go
bierno socialista de la Junta de 
Andalucía y la alcaldía popular de 
Málaga. El trazado que se propone 
tendría 160 km y costaría casi 200.000 
millones de pesetas. 

En la actualidad nos encontramos con 
la paradoja de que mientras los técnicos 
se inclinan por el acondicionamiento de 
las líneas existentes para acomodarlas 
a la velocidad alta pendular, que permi
te la circulación a velocidades de hasta 
220 kmJh a un coste de 250 millones de 
pesetas por kilómetro y sin excesiva re
percusión ambiental, los políticos son 
quienes abanderan la construcción de 
nuevas y faraónicas líneas de alta velo
cidad, multiplicando por factores de 6 o 
7los costes por kilómetro. 

Mientras se avanza a marchas forza
das en algunas obras, quedan por defi
nir los grandes interrogantes de los 
que depende el futuro de nuestro ferro
carril: ¿cuál es el esquema de red fe
rroviaria previsto para nuestro Es
tado?, ¿cómo encajan en él los proyec
tos de alta velocidad?, ¿como se resuel
ve la interconexión de todas las líneas 
de alta velocidad en Madrid?, (t; 
¿quéyrogramación existe de in- f 
versiOnes? ' 
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Problemas 
ambientales de los 
envases de PVC 
Los prob lemas ambientales del PVC son lo 
suficientemente graves como para eliminar su uso en 
el más breve plazo posible. 
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p or Dolores Romano 
(GREENPEACE), 
Est efanía Blount (CC.OO) 
y Theo Oberhuber 
(CODA-Ecologistas en Acción) 

L
a gestión actual de los resi
duos de envases de PVC es 
inadecuada. Se realiza en su 
práctica totalidad con el res
to de los residuos sólidos ur

banos (RSU), agravando los efectos 
contaminantes de éstos. Más de un 
80% de estos residuos se deposita en 
vertederos, acabando al menos un 17% 
en vertederos incontrolados. Al menos 
un 4,64% se incinera en plantas que no 
disponen de sistemas de filtrado de ga
ses adecuados para retener dioxinas u 
otras sustancias organocloradas que 
puedan formarse durante la combus
tión del PVC. La mayoría tampoco dis
pone de sistemas de limpieza de ácido 
clorhídrico, por lo que el impacto am
biental de la combustión de los resi
duos con presencia de PVC es superior 
al que se generarían si estos envases 
no estuvieran presentes. El porcentaje 
actual de reciclaje de estos envases, in
ferior a un 3%, queda muy lejos de los 
mínimos de reciclaje exigidos por la 
Ley de envases y residuos de envases 
(mínimo de un 10% en peso del mate
rial, en un plazo de 36 meses desde que 
se apruebe la Ley). 

Los residuos de envases de PVC, al 
ser productos desechables, no pueden 
cumplir con las prioridades de preven
ción y reutilización marcadas por la 
Estrategia Europea de Residuos y la 
Propuesta de Ley Básica de Residuos 
que marcarán las pautas de gestión de 
los residuos en el futuro. Respecto al re
ciclaje, siguiente prioridad en la jerar
quía de gestión, las posibilidades son 
muy limitadas, hasta el punto que las 
empresas recicladoras de plásticos es
pañolas consideran el potencial máximo 
de reciclado en un 8% (6.670 tia). Los re
siduos de envases de PVC no podrán 
cumplir con los mínimos exigidos por la 
Ley de envases y residuos de envases. 

Reciclaje mecánico 

Los porcentajes de reciclado mecánico 
de residuos de envases de PVC son mí
nimos en España y Europa . En países 
con una larga tradición de recogida se
lectiva de RSU, como Suecia o Dina
marca, no se reciclan estos residuos. 
Francia es el único país donde existe 
un sistema de recogida de botellas de 
agua de PVC usadas, a cargo de una 

*Los autores elaboraron parte de 
este texto para el Comité de 
Exp ertos sobre PVC del Ministerio 
de Medio Ambiente (MIMAM). 



empresa creada por los fabricantes de 
PVC. Las empresas dedicadas al reci
clado de plásticos, independientes de 
los fabricantes, no reciclan en estos 
países residuos de envases de PVC. 

Las expectativas de incrementar el 
reciclado de estos residuos son muy 
bajas. Las empresas recicladoras o no 
reciclan este material en la mayoría de 
los países europeos, o estiman el po
tencial de reciclado en unos niveles 
muy bajos. Estas empresas encuen
tran dificultades para comercializar 
los productos fabricados con material 
reciclado, debido seguramente a su di
ficultad para comp.etir con productos 
de mayor calidad y mejor precio fabri
cados con materia virgen. Para conse
guir incluso los pequeños niveles de re
ciclaje (8%) que estiman posible en 
España, los recicladores de plásticos 
solicitan subvenciones a la adminis
tración. Varios estudios señalan tam
bién otros factores que limitan el reci
clado de estos residuos. La gran varia
bilidad de su composición dificulta su 
separación y reciclado, la suciedad que 
presentan encarece el proceso y ade
más no existe un mercado para estos 
productos. 

plantas que no disponen de sistemas de 
neutralización de estos gases. 

La neutralización del ácido clorhí
drico formado durante la incineración 
da lugar a la formación de 0,9 a 2,8 to
neladas de sales por cada tonelada de 
residuos de PVC quemado. Estas sales 
contienen cloruros metálicos tóxicos 
muy solubles, dioxinas y otros conta
minantes preocupantes, que los con
vierten en residuos tóxicos y peligro
sos . El proceso de neutralización del 
ácido clorhídrico incrementa los costes 
de la incineración de los RSU y obliga a 
disminuir las temperaturas de com
bustión para evitar problemas de co
rrosión, con lo que se favorece la for
mación de dioxinas y otros subproduc
tos de elevada toxicidad. Por todo ello, 
debe evitarse la combustión de resi
duos de PVC, tal como solicitan los 
propios gestores de incineradoras de 
Holanda, quienes piden restricciones 
al uso de PVC en envases y embalajes 
para evitar estos problemas. 

Las dioxinas son sustancias extre
madamente tóxicas que causan una 
gran variedad de efectos nocivos sobre 
la salud humana tanto a niveles agu
dos, como crónicos, incluyendo cáncer 

para comprobarlo son aceptadas uná
nimemente, así como la formación de 
dioxinas durante la combustión acci
dental de PVC. 

La amplia mayoría de los estudios 
científicos publicados sobre el tema, 
concluyen que existe una relación di
recta entre la presencia de PVC en los 
RSU y la emisión de dioxinas (por dis
tintas vías) por parte de las incinera
doras. Esto es, que el PVC representa 
un papel básico (como principal aporte 
de cloro) en la formación y emisión de 
dioxinas durante la incineración. La re
ducción o ausencia de residuos de PVC 
durante la incineración es una medida 
básica de prevención de la formación y 
emisión de dioxinas al entorno. 

Algunos estudios, presentados por 
los fabricantes de PVC, alegan que so
lo existe relación entre la presencia de 
PVC en los residuos y las emisiones at
mosféricas de dioxinas, cuando el por
centaje de PVC en los residuos es su
perior all %. Estos estudios son objeto 
de crítica por presentar errores de di
seño, de ejecución y de cálculo experi
mental y por no considerar las emisio
nes totales de dioxinas a través de ce
nizas, escorias, o sales. 

Diversos estudios ciAlgunos países descartan la 
posibilidad de reciclar re si
duos de envases de PVC flexi
bles. En España se utilizan 
8.000 toneladas de estos en
vases, que irían directamente 
a vertedero o incineración. La 
suciedad de las botellas de 
aceite y vinagre, que suman 
más de 8.000 t/a, descartaría 
también su reciclado, al igual 
que el film rígido en contacto 
con alimentos. En definitiva, 
las expectativas de reciclado 
de residuos de envases de 
PVC se reducirían a las bote
llas de agua usadas , siempre 
que se implantara un sistema 
específico de recogida, que las 
separara del resto de envases 
plásticos; que se creara un 
mercado para los productos 
de PVC reciclados; y que los 
costes de todo el proceso no 
recayeran en la administra-

Fábrica de PVC de Elf Atochem en Miranda de Ebro, en donde se han 

fran la formación de dioxi
nas por parte de las inci
neradoras de RSU en 162 
microgramos por tonelada 
de residuo incinerado, en
contrándose en las emisio
nes atmosféricas única
mente el12% de las dioxi
nas formadas. Existen 
tecnologías de depuración 
de gases que reducen las 
emisiones atmosféricas de 
dioxinas, desplazándolas 
a otras vías de liberación 
al entorno, como cenizas o 
sales. Las posibilidades de 
reducir (no de evitar) la 
formación de dioxinas se 
limitan a las condiciones 
de combustión, mante
niendo las temperaturas 
por encima de los 1.200°C 
y enfriando rápidamente 

producido varios accidentes con formación de dioxinas. La Burson 
Marsteller, conocida por su labor a favor de dictadores y violadores de los 

derechos humanos y empresas contaminantes, lleva las relaciones 

ción, evitando así subvencio-
nar de forma encubierta este tipo de 
envases, lo que discriminaría a otros 
materiales menos problemáticos. 

Incineración 

Los residuos de PVC aportan entre el 50 
y el67% del cloro presente en los RSU y 
por tanto su incineración es responsable 
de la formación de grandes cantidades 
de ácido clorhídrico, un gas corrosivo, 
precursor de lluvias ácidas. El 84% de 
los RSU y por tanto de los residuos de 
PVC, que se incineran en España es en 

públicas de la industria de PVC. 

y daños a los sistemas reproductor, en
docrino e inmunitario. Presentan ca
racterísticas de persistencia y bioacu
mulación en el medio ambiente y los 
seres vivos, por lo que su eliminación y 
prevención es prioritaria. La incine
ración de residuos de PVC da lugar a 
la formación y emisión al entorno de 
grandes cantidades de dioxinas, a tra
vés de cenizas, escorias, sales y emisio
nes atmosféricas . La combustión de 
PVC reúne los requisitos teóricos nece
sarios para la formación de dioxinas. 
Las pruebas de laboratorio realizadas 
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los gases para evitar la 
síntesis de-novo. 

Ninguna incineradora en pleno fun
cionamiento en la actualidad en 
España dispone de la compleja y costo
sa tecnología de depuración de emisio
nes gaseosas, y de hecho el 84% no dis
pone siquiera de sistemas de neutrali
zación de ácido clorhídrico, las tem
peraturas a las que incineran son muy 
bajas y no se enfrían los gases rápida
mente ya que se intenta un aprovecha
miento energético de los residuos. La 
propuesta de valorizar energéticamen
te los residuos de PVC, esto es incine
rarlos con recuperación de energía, es-
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ta frontalmente reñida con la redu
cción de las emisiones de dioxinas. Por 
todo ello , las emisiones de dioxinas de 
las incineradoras españolas son muy 
elevadas, pues según el MOPTMA se 
encuentran entre 0,26 a 6,9 ng/Nm3. 
Esto es, entre 26 y 690 veces superiores 
a los límites recomendados por la legis
lación. La incineración de residuos de 
PVC da lugar a la formación de esco
rias , cenizas y sales tóxicas , contami
nadas con cloruros metálicos muy solu
bles, metales pesados, compuestos or
ganoclorados (incluyendo dioxinas ), 
compuestos aromáticos, ftalatos y 
otras sustancias muy preocupan tes. 

Se estima que las incineradoras de 

económica y ventajas ambientales y en 
cualquier caso, son insuficientes para 
absorber a un plazo corto o medio los 
enormes flujos de residuos de PVC in
troducidos por los fabricantes en la so
ciedad. En definitiva, ninguna de las 
alternativas de gestión de los residuos 
de PVC discutidas es aceptable desde 
un punto de vista ambiental ni viable 
desde el punto de vista económico. 

Envases y embalajes de PVC 

Los principales problemas sanitarios 
del uso de envases y embalajes de PVC 
se derivan de la migración del cloruro 
de vinilo y aditivos, desde el polímero a 

envasado del agua hasta su consumo y 
las elevadas temperaturas de almace
namiento en los países mediterráneos, 
las concentraciones que se pueden en
contrar pueden ser alarmantes. La le
gislación actual sobre contenido de 
MCV en agua potable es totalmente 
insuficiente. Así, permite concentra
ciones de esta sustancia, carcinógena 
para el ser humano, de hasta 50.000 
ppt, mientras que limita el uso de pla-
guicidas tóxicos como la antracina (no 
carcinógena) a 100 ppt. 

Los envases y embalajes de PVC fle
xibles, como films de uso alimentario, 
liberan plastificantes tóxicos a los ali
mentos y bebidas que contienen, talco-

mo reflejan los numerosos 
•••iiiilii••~ estudios realizados sobre el 

RSU españolas generan ca
da año entre 139.000 y 
209.000 toneladas de esco
rias tóxicas y entre 4.870 y 
18.000 toneladas de ceni
zas tóxicas. La incine
ración de las 82.000 tonela
das de envases y embalajes 
de PVC que se consumen 
anualmente daría lugar a 
la formación de 73.800 a 
229.600 toneladas anuales 
de sales tóxicas, por lo que 
agrava los problemas de 
gestión de los residuos de 
PVC (resulta más cantidad 
de residuos y de mayor to
xicidad). Por todo ello, es 
necesario prohibir la inci
neración de cualquier tipo 
de residuo de PVC. 

Fabricación de tubos de PVC. Más de 300 ciudades europeas han 

tema. Los dos plastificantes 
utilizados por los fabricantes 
de PVC españoles, DEHP y 
DEHA, migran en grandes 
cantidades a los alimentos, 
superando en ocasiones los 
límites de exposición estable
cidos. El DEHP es una sus
tancia tóxica, carcinógena en 
animales y probable carcinó
geno para las personas. En 
animales ocasiona también 
daños al hígado y sistema re
productor, es teratogénico y 
mutagénico. Por todo ello, es 
una sustancia cuya emisión 
al medio ambiente e inges
tión debe evitarse. 

El DEHA es un plastifi-
La presencia de residuos 

de PVC en los RSU de los vertederos 
agrava las consecuencias de las com
bustiones, ya que son responsables de 
la formación y liberación al entorno de 
ácido clorhídrico, dioxinas, PCBs, cloro
benceno, hidrocarburos aromáticos, 
ftalatos y metales pesados, entre otras 
sustancias. Estos compuestos son tóxi
cos y además muchos tienen una eleva
da persistencia y son bioacumulativos. 
La cantidad de contaminantes disper
sados durante un incendio en un verte
dero es con frecuencia superior a las 
emisiones de una incineradora de RSU. 
Por ello es necesario tomar las medidas 
necesarias para que los vertederos se 
gestionen adecuadamente y, en cual
quier caso, evitar la presencia de resi
duos de PVC en los flujos de RSU. 

El reciclaje químico o monoincine
ración de residuos de PVC presenta 
análogos riesgos ambientales y sanita
rios que la incineración y es más costo
sa. Este puede ser el motivo por el que 
los fabricantes de PVC no han puesto 
en marcha estas plantas a gran escala. 
Otras iniciativas de gestión de estos 
residuos, como la hidrogenación y pi
rólisis, no han dado resultados hasta 
el momento, de forma que se presenta 
una incertidumbre sobre su viabilidad 
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los alimentos y bebidas que contienen. 
El cloruro de vinilo es una sustancia 
extremadamente tóxica (carcinógena) 
que migra en elevadas concentracio
nes, 1 ng/1/dia, desde los envases de 
PVC al agua que contienen. Se han de
tectado concentraciones de cloruro de 
vinilo de 13 a 83 ng/kg. (ppt). Estas 
concentraciones van aumentando con 
las temperaturas y tiempo de almace
namiento, superando los 100 ng/l solo 
a los 3 meses de almacenamiento. Tras 
solo dos meses de almacenamiento la 
cantidad ingerida a través del consu
mo diario de agua (2 l.) envasada en 
PVC sería de 120 ng/persona/día, muy 
superior al límite de ingestión acepta
ble establecido en 25 ng/persona/día. 
Teniendo en cuenta que puede trans
currir más de un año desde la fecha de 

La producción de 
PVC implica la 

formación y emisión 
de sustancias 

organocloradas 
tóxicas, junto a 
metales pesados 

~AlA Otoño 1998 

cante que se utiliza como 
sustituto del DEHP ant-e los proble
mas de toxicidad de este último. La in
formación sobre la toxicidad del DEHA 
es más limitada ya que existen pocos 
estudios sobre los efectos de esta sus
tancia sobre la salud humana. 
Estudios de laboratorio han demostra
do que ocasiona cáncer a ratones, por 
ello está clasificada como posible carci
nógeno para animales y personas. No 
es recomendable la exposición e inges
tión de esta sustancia y sin embargo 
varios estudios han demostrado la mi
gración de DEHA desde los envases de 
PVC y su presencia en elevadas con
centraciones en los alimentos envasa
dos . El nivel de migración de plastifi
cantes desde envases de PVC a los ali
mentos y bebidas que contienen de
pende del contenido graso de los ali
mentos, la temperatura de almacena-
miento, el grosor del envase o embala
je y el tipo de plastificante. Algunos 
ftalatos pueden funcionar como dis
ruptores hormonales, simulando a las 
hormonas femeninas estrógenos. 

Asimismo, los consumidores se en
cuentran desprotegidos ante los enva
ses de PVC, que no están debidamente 
identificados; lo que imposibilita al 
ciudadano ejercer su derecho a la in-



formación y de elección. Ante esta evi
dencia científica es necesario y urgen
te que se prohiba envasar agua pota
ble en envases de PVC. El consumo de 
alimentos envasados en PVC es una de 
las principales vías de exposición hu
mana al DEHP. 

Pr oducción de PVC 

Durante la fabricación de las materias 
básicas (etileno y cloro) e intermedias 
(EDC y MCV) necesarias para la pro
ducción del PVC, y durante la fabrica
ción del polímero PVC y de sus produc
tos de consumo, se utilizan, forman y li
beran al medio ambiente importantes 
cantidades de una gran variedad de 
contaminantes que afectan gravemen
te al medio ambient~ y a la salud públi
ca. Durante la fabricación de cloro se 
emiten al medio ambiente octacloroes
tireno y dioxinas , dos sustancias orga
nocloradas de elevada persistencia y to
xicidad. La fabricación del cloro utiliza
do por la industria del PVC en España 
provoca además el vertido de 54 a 72 kg 
de mercurio al agua. 

La fabricación de EDC/MCV reúne 
las condiciones ideales para la forma
ción de dioxinas, que se estima en 419 
gr TEQ/100.000 t de EDC. En España 
esto supondría la formación de 3.352 
gr anuales de dioxinas. Estas dioxinas 
se encuentran en las emisiones atmos
féricas y fugitivas , residuos sólidos y 
aguas residuales, liberándose al medio 
ambiente por estas vías . Se estima que 
las fábricas de EDC/MCV y PVC espa
ñolas generan unas 12.000 t/a de resi
duos tóxicos y peligrosos. La composi
ción de los residuos, emisiones atmos
féricas y aguas residuales es una mez
cla compleja de numerosas sustancias 
organocloradas, metales pesados y 
otros contaminantes tóxicos. 

La fabricación de productos de PVC 
implica la utilización de grandes canti
dades de aditivos (hasta el 70% de un 
producto de PVC pueden ser aditivos), 
como plastificantes, estabilizantes, pi
rorretardantes, biocidas, o pigmentos. 
Estos aditivos contienen sustancias de 
elevada toxicidad como ftalatos , meta
les pesados (cadmio, plomo, cinc) y clo
roparafinas, entre otros, que se liberan 
al entorno durante la producción de los 
aditivos, la fabricación de los productos 
de PVC y durante la utilización y el 
vertido final de estos productos. 

Los fabricantes de PVC proponen la 
utilización de mejores tecnologías 
(BAT) para reducir el impacto ambien
tal. Las medidas propuestas reduci
rían en teoría las emisiones de algunos 
contaminantes. Esto es, no evitarían 
la contaminación por sustancias orga
nocloradas y otros compuestos (t} 
tóxicos, persistentes y bioacu- A 
mulativos. J ' 

El PVC en los juguetes 
por Pilar Gueto 

E 1 PVC, o cloruro de vinllo, es un polímero. 
Los polímeros presentan en su composi
ción múltiples elementos, como monóme

ros, oligómeros de bajo peso molecular y coad
yuvantes tecnológicos necesarios para su ela
boración (catalizadores organometállcos, emul
slonantes, lubrificantes, o plastlflcantes). El 
cloruro de pollvinilo es una resina extremada
mente dura. Para poder alterar las propiedades 
físicas de este polímero hay que añadirle líqui
dos de bajo peso molecular, a los que se las de
nomina plastificantes. Entre los plastlflcants 
del PVC destacan, entre otros, los ftalatos, los 
cuales permiten que el polímero resultante mo
difique su textura y presente una diferente, pa
recida, por ejemplo, a la del cuero o a la del cau
cho. Sus características físicas hacen que se 
aplique, entre otros, a las botellas de presión de 
plástico, a las tapicerías, y a los juguetes. 

La migración no es un término que pueda 
aplicarse exclusivamente a los organismos vi
vos. También es un fenómeno que se observa 
en los diferentes !!mbitos físicos que nos rode
an. Una migración típica, a nivel físico, puede 
ser la de los componentes que se encuentran 
en la formulación de un envase hacia el produc
to que contiene (como por ejemplo la del cloru
ro de vinilo monómero a bebidas alcohólicas) o 
la de algunos plastiflcantes a la saliva al poner 
un envase en contacto con la boca. El caso que 
nos ocupa es el de la migración de los compo
nentes de un juguete hacia la saliva del niño 
que se lo pone en la boca. 

La legislación actual sobre la seguridad de los 
juguetes se aplica mediante la etiqueta CE de 
seguridad. A nivel legal, en el REAL DECRETO 
880/ 1990, se aprueban las normas de seguri
dad de los juguetes, en las que se detallan las 
exigencias de seguridad que deben de cumplir. 
En el anexo 11, 2 "Riesgos particulares", aparta
do 3 "propiedades químicas", se Indica que un 
juguete no debe de presentar riesgos para lasa
lud o peligro para las heridas durante su uso. En 
apariencia, el problema queda solucionado. 

A nivel práctico, los fabricantes, Importado
res o distribuidores comunitarios, se someten a 
las exigencias de unas normativas europeas 
denominadas EN71 (en el caso español son 
equivalentes las normativas UNE 93-011) que 
presentan diferentes apartados en los que se 
hace referencia a diversos aspectos de la se
guridad (el apartado 1, por ejemplo, hace re
ferencia a la seguridad físi-
ca, el apartado 2, a la infla- " 
mabilidad). Como veremos 
presentan importantes 
"vacíos" en lo relativo al 
PVC. El problema químico 
del PVC se halla relacio
nado con los apartados 3 , 
4 y 5 de la normativa UNE 
93-011. 

El apartado 3, hace re
ferencia a los elementos 
metálicos, es decir, al 
control de la migración de 
metales a la saliva, pon
gamos por caso, de un ni-

(fiAIA Otoño 1998 

ño. Para hacerlo, la normativa exige que se si
mule que un niño tiene el juguete en la boca du
rante 1 hora. Para ello se somete el juguete du
rante este tiempo a una extracción con ácido 
clorhídrico a la temperatura del cuerpo del ni
ño. En esta extracción (simulación de la saliva) 
sólo se determinan posteriormente la presen
cia de 8 metales pesados solubilizados, pero no 
se determina la presencia de ningún tipo de 
componente orgánico. 

Otros apartados de la normativa son para ju
guetes muy específicos. La parte 4, por ejem
plo, solo se aplica a los juguetes de experimen
tación química (es decir, a lo que conocemos 
como laboratorios químicos a pequeña escala). 
Evidentemente las condiciones de seguridad 
para estos productos son mucho más restricti
vas que para los juguetes generales. 

La parte 5 se aplica a juguetes químicos di
ferentes a los de experimentación, es decir, ju
guetes del tipo de revelado de fotografía, o ma
nipulados para manualidades. En este caso ca
be destaca un apartado destinado a los jugue
tes de pasta de PVC plastificada para modelar 
y endurecer en un horno (es decir juguetes que 
se utilizan para crear todo tipo de figuras o bi
sutería) . Los juguetes tienen restringidos los 
plastiflcantes que pueden contener y también 
tienen restringida la cantidad de cloruro de vi
nllo monómero según la Directiva 78/142/CEE 
a 1 mgjKg. Aquí es necesario diferenciar entre 
la peligrosidad del cloruro de vinilo (que es un 
monómero) y la del cloruro de polivinilo (que es 
un polímero) . 

¿Qué pasa con un juguete al que no se apli
can, por sus características, los apartados 4 y 5 
de la normativa? ¿Por qué en la comprobación de 
migración de sustancias a la saliva solo se de
terminan las cantidades de 8 metales pesados y 
no se determina la presencia de ningún otro com
ponente químico que quede solubilizado en la 
misma? ¿Por qué no se controlan los productos 
orgánicos que un niño o una niña está ingiriendo 
mientras el juguete está en su boca? 
Evidentemente, este aspecto es más grave en 
aquellos juguetes que van destinadas a niños y 
niñas menores de 36 meses, es decir, principal
mente mordedores y sonajeros, ya que son los ju
guetes que pasan más tiempo en su boca. Los ni
ños y niñas menores de 36 meses, acostumbran 
a llevarse a la boca todos los artículos con los 
que juegan, por lo cual es mucho más importan
te controlar químicamente que productos pue-

den emigrar de estos artículos a su 
cuerpo. 

La presencia de ftalatos en un 
mordedor o en un sonajero es mu
cho más preocupante, ya que mu
chos de ellos son productos que 
presentan toxicidad por ingestión, 

y en un niño o una niña, con 
un peso corporal reducido, 
este efecto puede ser 
más grave. La pregunta 
definitiva que nos hace

mos es: ¿Por qué no se es-
tablece en la normativa el 

control de estas sustancias de 
manera obligatoria? 
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Programa Antídoto 
Ocho organizaciones ecologistas se unen contra el uso 
de venenos 

L 
a confirmación abrumadora, 
por medio de análisis toxico
lógicos, de la muerte por en
venenamiento de cantidades 
crecientes de especies prote

gidas, la constatación de que el veneno 
se ha extendido por todo el país, junto 
con la insuficiente respuesta de las ad
ministraciones competentes , son las 
razones por las que 8 de las principales 
organizaciones ecologistas decidieron 
poner en marcha a principios de este 
año un frente común contra los cebos 
envenenados. Dichas organizaciones 
son: la CODA, la SEO/BirdLife, 
WWF/ADENA, la Sociedad Española 
para la Conservación y Estudio de los 
Mamíferos (SECEM), el Grupo para la 
Recuperación de la Fauna Autóctona y 
su Hábitat (GREFA), la Fundación pa
ra la Conservación del Quebran
tahuesos (FCQ), el FAPAS y la 
Fundación para la Conservación del 
Buitre Negro (BVCF). 

A finales de los años sesenta, las 
principales poblaciones ibéricas de 
aves carroñeras y grandes águilas 
(real e imperial) se encontraban, pro
bablemente, en el momento demográ
fico más bajo de su historia. Así , el 
águila imperial, con 50 parejas , esta
ba cercana a su desaparición como es
pecie a causa del uso masivo de cebos 
con estricnina, promovido por la pro
pia administración a través de las lla
madas "Juntas de extinción de ani-
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males dañinos". Dos décadas des
pués, las campañas de las organiza
ciones ecologistas y la evolución de la 
conciencia social hacen que en 1983 
se declare ilegal el uso de cebos enve
nenados para el control de depreda
dores. A partir de esas fechas se ob
serva una fuerte recuperación de los 
grandes carroñeros, especialmente 
del buitre leonado . Incluso el águila 
imperial consigue superar amplia
mente la cota de las 100 parejas hacia 
el final de la década. 

El Programa 
Antídoto pretende 

acabar con el 
envenenamiento 

masivo de especies 
en extinción 

Lamentablemente, sólo una década 
más tarde el uso del veneno, que nunca 
ha llegado a desaparecer totalmente, 
vuelve a causar la alarma afectando a 
un amplio abanico de especies. Todo 
apunta a que el desencadenan te del re
greso a los cebos envenenados en los 
cotos es la creciente escasez de caza 
menor, básicamente atribuible a la 
mala gestión cinegética y especial
mente el deterioro de sus propios hábi-
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El envenenamiento afecta a numerosas 
especies de aves protegidas. 

tats, el crecimiento incontrolado de la 
presión cinegética, así como a las suce
sivas enfermedades del conejo. 

El actual proceso de intensificación 
y artificialización de la caza, basado en 
la sistemática realización de repobla
ciones cinegéticas, el control de los 
predadores, la instalación de vallados 
cinegéticos y la búsqueda de una ren
tabilidad a corto plazo, ha servido tam
bién para potenciar el uso de métodos 
no selectivos de caza, y especialmente 
el veneno . 

En este contexto, además, el recru
decimiento de la persecución de depre
dadores va más allá de los grandes co
tos perdiceros al iniciarse las repobla-

~ ciones con perdiz y conejo de granja 
~ que se extienden rápidamente por todo 
~ el país. El aumento de las inversiones 

.!!! en los cotos y las recomendaciones 
"técnicas" de eliminación de depreda
dores, previa a las repoblaciones cine
géticas lleva, en muchos casos, a cotos 
privados o sociedades de cazadores al 
extremo de situarse fuera de la ley co
locando cebos envenenados. 

¿Qué es el Programa Antídoto? 

Es una herramienta, al servicio de to
das las ONGs e instituciones para ser 
empleada contra el uso ilegal de vene
no. Esta iniciativa nace de la preocu
pación creciente de varias entidades 
por la repercusión catastrófica que, so
bre la vida silvestre y, en especial, so
bre importantes especies amenazadas, 
está teniendo nuevamente el uso masi
vo de veneno en el campo. 

A corto plazo, y como primer objeti
vo, se pretende impedir que continúen 
impunemente las campañas masivas 
de envenenamiento de fauna silvestre, 
que se han extendido en los últimos 
años. Evitar la elevada mortalidad en 
poblaciones de vertebrados en peligro 
de extinción, vulnerables o escasas, es 
una de las prioridades que han de en
carar las primeras acciones. Se debe 
conocer mejor la verdadera magnitud 
del envenenamiento, que se ha genera
lizado en muchas regiones, valorando 
con precisión su incidencia sobre las 
poblaciones de especies protegidas. 
Por otra parte, el Programa asume co
mo objetivo reducir los fuertes dese
quilibrios ambientales ocasionados 
por la eliminación sistemática en algu
nos cotos de caza, de toda clase de de
predadores. 

Como primera acción, el Programa 
Antídoto ha recopilado la máxima can
tidad de datos. Otra acción, de máxima 
importancia es la interposición de de
nuncias y el seguimiento judicial de to
dos los casos de envenenamiento que 



acción continuada. 

El envenenamiento afecta a numerosas especies de aves 

Una de las prioridades 
de Antídoto ha sido cre
ar una red de colabora
dores que informen de 
los casos que conozcan 
de colocación de cebos 
envenenados o de ani
males muertos por ve
neno. ¿Qué hacer en ca
so de encontrar anima
les o cebos supuesta
mente envenenados? 
Uno de los principales 
obstáculos a la hora de 
procesar a quienes en
venenan es la carencia 
de pruebas adecuadas. 
Por este motivo, es muy 
importante que si en-

se están detectando. Para ello se ha 
creado una Unidad Jurídica del 
Programa Antídoto que aglutina a un 
equipo de abogados. Asimismo, otra de 
las acciones desarrolladas es la reali
zación de una campaña de sensibiliza
ción y concienciación social. Además se 
plantean acciones a medio y largo pla
zo para la erradicación definitiva del 
uso de veneno, siendo necesaria una 

contramos un cadáver o 
cebo supuestamente envenenado se 
apliquen unas líneas de actuación 
exactas que eviten defectos de forma. 
En este sentido, el Programa Antídoto 
ha elaborado un Protocolo de Actua
ción, evitando estos defectos en el pro
cedimiento que podrían impedir el éxi
to de las acciones legales que se (t; 
pudieran derivar del delito co-
metido. ' 

Especies más afectadas 
Buitre negro: Desde 1991 se ha constatado 

la muerte de 130 ejemplares por venenos. 

La mortalidad de buitres negros por veneno 

es particularmente importante en 

provincias como Ciudad Real, con 58 

ejemplares, y Madrid con 27 ejemplares. 

Este envenenamiento masivo de buitres 

negros está teniendo graves repercusiones 

en muchas poblaciones. Sirva como 

ejemplo el caso de la Sierra Norte de 

Sevilla, donde el número de parejas 

nidificantes ha descendido de 22, en 1997, 

a 6 en 1998. 

Aguila imperial: Desde 1998 se ha 

constatado la muerte de 52 ejemplares de 

los que en 42 se ha encontrado veneno. En 

los restantes 10 no se realizaron análisis 
pero hay sospechas de envenenamiento. 

Las poblaciones más afectadas son las del 

Valle del Tiétar, en las que de las 8 parejas 

censadas en 1994, en 1997 sólo criaba una 

y la población del Valle de Alcudia, donde 

en 1994 había 6 parejas y en 1997 sólo 

quedaban 2. Tampoco Doñana se ha librado 

del uso del veneno, y sólo en 1994, se 

encontraron 8 águilas imperiales 

envenenadas. 

Quebrantahuesos: De los 7 ejemplares que 

se han encontrado muertos en dos años, en 

5 de ellos se ha encontrado veneno. 

Teniendo en cuanta que apenas quedan 50 

parejas en Europa de esta especie, todas 

ellas en el Pirineo, estas muertes por 

veneno suponen la principal amenaza para 

la supervivencia de la especie. 

Alimoche: Se conoce la muerte por 

envenenamiento de 56 ejemplares desde 

1994, especialmente en las provincias de 

Soria, Huesca y Teruel. El Alimoche parece 

ser muy sensible a los cebos envenenados, 

posiblemente por la mayor facilidad que la 

especie tiene para detectar pequeños 

animales muertos. La reducción del 27% de 

la población reproductora ibérica en tan 

sólo 5 años, se atribuye principalmente al 

veneno. 

Buitre Leonado: Desde 1990 se conoce el 

envenenamiento de 112 buitres, siendo 

especialmente alarmantes los datos del 

presente año, en el cual ya se conoce la 

muerte por veneno de 54 buitres 

leonados. Posiblemente la zona más 

afectada es la Sierra de Ronda (Málaga) 

donde se ha constatado la muerte por 

envenenamiento de 112 buitres desde 

1995. 

Otras especies: El veneno está afectando 

gravemente a otras muchas especies, 

destacando el caso del milano real, 

con 179 envenenamientos, el águila real, 

con 28 ejemplares muertos, y el águila 

perdicera con 5 envenenamientos. 
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Protocolo de actuación 
legal 

Primer Paso (dirigido a personal que no 
es Autoridad Judicial). AVISAR AL 
SEPRONA. Una vez encontrado un 

cadáver o cebos supuestamente 
envenenados, debe avisarse al Servicio de 
Protección de la Guardia Civil (SEPRONA) 
más próximo para que sea quien levante el 
cadáver y hagan un acta o un atestado. Es 
recomendable que alguien permanezca en 
la zona hasta que acuda la Autoridad, para 
evitar que desaparezcan las pruebas. Si se 
desconoce cuál es la patrulla del 
SEPRONA más cercana se puede llamar al 
062, teléfono de emergencia de la Guardia 
Civil dónde podrán aclarar las dudas. 

En caso de que el SEPRONA no pueda 
acudir, otros agentes de la Guardia Civil 
pueden levantar un acta o atestado y hacer 
un informe del hallazgo del cadáver o 
cebos, concretando todos los datos 
disponibles del caso como fecha, hora, 
localización, testigos y sus firmas, hechos, 
etc. Es preciso no mover el cadáver o el 
cebo hasta que se persone la autoridad. Se 
recomienda hacer fotografías del cadáver o 
cebo y de la zona, así como revisar el 
entorno para averiguar si existen más 
cebos o cadáveres, incluso de animales 
domésticos. 

Hay que tener en cuenta que no todos los 
jueces y fiscales consideran a los Guardas 
Forestales como agentes de la autoridad. En el 
caso de procedimientos judiciales, en algunas 
Comunidades Autónomas, los Agentes y 
Guardas Forestales no son considerados 
Autoridad Judicial; no así en el caso de 
procedimientos administrativos en los que 
claramente tienen competencias. En la medida 
de lo posible ha de tratarse de considerar 
todos los casos por la vía judicial ya que, de 
esta forma, si por vía administrativa queda 
sobreseído pueden emprenderse acciones 
judiciales. Si el cadáver o los cebos no son 
retirados por la Autoridad Judicial (SEPRONA), 
el procedimiento quedaría invalidado por vía 
judicial. 

En caso de no ser posible contar con el 
SEPRONA, o éste no pueda acudir, una 
alternativa es solicitar la presencia de la 
Policía Nacional o Autonómica. 
Igualmente, si procediera, existe la 
posibilidad de solicitar en un Juzgado de 
Guardia la habilitación de un Agente o 
Guarda Forestal para actuar en el 
levantamiento del cadáver o cebo. Si se 
actúa de esta forma, las muestras deben 
ponerse a disposición del Juzgado de 
Guardia. 
Siempre debe avisarse al Coordinador del 
PROGRAMA ANTÍDOTO, 
teléfono: 908860343. 

¿Dónde enviar las muestras, cebos o animales 
presuntamente envenenados? El Programa 
Antídoto cuenta con un servicio de recepción de 
muestras, cebos o animales presuntamente en
venenados. Dicha actividad de recepción, des
precintado y análisis se realizaña bajo la su
pervisión de la Autoridad Judicial oportuna 
evitando, de esta forma, los defectos de forma. 
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-La conservación de los ecosistemas y culturas de montaña 
(Derk Denniston). 900 pts. 

-La hora de la partida: fuerzas que generan refugiados 
y emigrantes (Hal Kane) 700 pts. 

-El embalse de Itoiz, la razón o el poder (Ma J.y José Luis Beaumont, 
Pedro Arrojo, y Estrella Bernal) 2.300 pts. 

-La nueva cultura del agua en España (Feo. Martínez Gil) 1.200 pts. 
-Libre comercio y equilibrio ecológico (R.Bermejo) 3.500 pts. 
-Gestión del agua en España y California (Pedro Arrojo 
y José Naredo) 1.800 pts. 

-De la noria a la bomba. Joaquín Cruces de Alba, José Manuel 
Hernández, Gregorio López Sanz y Jordi Rosell 2.500 pts. 

- Red global: los ordenadores en una sociedad sostenible 
(John E. Young) 750 pts. 

-Reparto de agua: seguridad alimentaria, salud de los ecosistemas y 
nueva política de la escasez 900 pts. 

-Revolución en la construcción: cómo influyen la salud 
y la ecología en este proceso 900 pts. 

EDITORIAL ICARIA: 
-La Situación en el Mundo 1998. 
(Informe del Worldwatch Institute). 
-Historia de la Ecología (Jean Paul Deleage) 
-De la Economía ecológica al ecologismo popular 
(Joan Mtz Alier) 

-La hiotecnología y el futuro de la agricultura mundial 
(Henk Hobbelink) 

GAlA PROYECTO 2050 
-Signos Vitales 1998/99. 
Informe del Worldwatch Institute 

CAMISETAS: 
Camiseta blanca logo CODA (talla XL) 

CODA (diversos modelos) 
Lince 

PEGATINAS: 

Amazonía (diversos modelos) 
Milano, ave del año 

Postal lince con sobre 
Colección 4 postales lince 

POSTALES: 

OTRO MATERIAL: 
Poster lobo 
Poster lince 
Posteroso 
Broche delfín (semilla) 
Llaveros CODA (2 modelos) 

LffiROS DE AEDENAT 

3.100 pts. 
3.750 pts. 

2.850 pts. 

1.750 pts. 

2.450 pta 

500pts. 

100 pts. 
100 pts. 
100 pts. 
100 pts. 

100 pts. 
300 pts. 

300pts. 
650pts. 
500pts. 
250pts. 
100 pts. 

-Energías alternativas y tradicionales. Sus problemas ambientales. 
Antonio Lucena Bonny. Ed: Talasa 1.600 pts. 

-Vivir mejor, destruir menos. Ed: Fundamentos 1.500 pts. 
**El libro Verde de Bolsillo. Andrew Rees. Ed: Talasa 1.600 pts. 
**Energía para el mañana. AEDENAT. 
Ed: Los Libros la Catarata 1.600 pts. 
**El nuevo proteccionismo. Tim Lang y Colín Hines. 
Ed: Ariel Sociedad Económica 2.900 pts. 

(Descuento especial a socios 1 as y suscriptores 1 as del 50% sobre 
precio marcado). 



·~ Debido a la caza anualmente se depositan en 
~ los espacios naturales entre 5.000 y 10.000 
'3¡ toneladas de plomo. 
o -, 

sos de pesca o anzuelos fabricados con 
plomo es un fenómeno bien documen
tado en la literatura científica, habién
dose descrito los primeros casos hace 
ya más de un siglo. 

Aunque el plumbismo en aves puede 
producirse por otras causas, como pue
da ser la ingestión de pintura ploma
da, de pequeños objetos domésticos de 
plomo, o la contaminación de hábitats 
por plomo proveniente de antiguas mi
nas o por las fábricas de aditivos para 
la gasolina, lo cierto es que estas cau
sas son claramente minoritarias fren
te al plomo de los perdigones. Además, 
en el caso de los perdigones utilizados 
en la caza estos son'vertidos directa
mente en los espacios naturales, al
canzándose grandes concentraciones 
cuando la caza se realiza desde pues
tos fijos . Hasta el momento la mayoría 
de los estudios realizados a nivel mun
dial sobre la intoxicación por plomo se 
han centrado en aves acuáticas, por 
ser éste uno de los grupos donde el im
pacto del plumbismo es superior. 

En España los primeros casos de 
plumbismo en anátidas fueron descri
tos en 1982, aunque no es hasta la dé
cada de los 90 cuando aparecen publi
cados los primeros trabajos tóxico-epi
demiológicos que ponen en evidencia 
el alcance y magnitud del problema en 
diferentes humedales del Estado espa
ñol. Así, se comprobó que dos zonas 
húmedas españolas de reconocida im
portancia internacional como son la 
Albufera de Valencia y el Delta del 
Ebro (concretamente un arrozal de 
Sueca y la Laguna de l'Encanyissada, 

Consecuencias ambientales del 
de perdigones y pesos de pesca 
La intoxicación de la fauna 
por plomo, denominada 
plumbismo, es actualmente 
una de las primeras causas 
de envenenamiento de la 
fauna silvestre. 

El autor es secretario general de la 
CODA y especialista en las repercu
siones ambientales de la caza. 
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por Th eo Oberhuber 

D 
ebido a la caza se calcula 
que en nuestro país se de
positan anualmente entre 
5.000 y 10.000 toneladas 
de plomo en los espacios 

naturales, a los que hay que sumar el 
plomo vertido por el tiro deportivo y la 
pesca. Estos vertidos de plomo causan 
anualmente en el Estado español la 
muerte de más de 50.000 aves, entre 
acuáticas y rapaces. La intoxicación de 
aves por ingestión de perdigones y pe-
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respectivamente), ostentan los máxi
mos mundiales de concentración de 
perdigones para una zona húmeda, 
con 288 y 266 perdigones por metro 
cuadrado en los primeros 20 cm de pro
fundidad. Prevalencias de ingestión de 
perdigones tan altas como el 75% para 
especies como ánade rabudo (Anas 
acuta ), porrón moñudo (Aythya fuligu 
la ) o porrón europeo (A ferina) sólo se 
han descrito en España y en la 
Camarga francesa. Además , de las 
tres epizootias masivas de muerte por 
plumbismo descritas a nivel mundial 
en flamencos (Phoenicopterus ruber ), 



la primera lo fuera en el Yucatán me
xicano, pero la segunda en Doñana y la 
tercera en El Hondo. Este último hu
medal ha sido bien caracterizado como 
zona de plumbismo grave, y en los últi
mos años su aprovechamiento cinegé
tico ha sido motivo de intensa polémi
ca en la zona. 

Puesto que la vida media de un per
digón se estima en decenios y puede 
permanecer mayoritariamente en un 
humedal sin hundirse en exceso en los 

:, sedimentos (y por tanto al alcance de 
las aves que picotean en busca de pie
drecitas o alimento), incluso en aque
llas zonas en que la caza se ha prohibi
do, el plumbismo en acuáticas se sigue 
produciendo durante años. Ello se ha 
comprobado en Norteamérica, pero 
también en España: en el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel, lu
gar en el que la caza se prohibió hace 
unos tres decenios , pese a lo cual la 
prevalencia de la ingestión de perdigo
nes de plomo en ánade azulón sigue 
siendo del lO%. Otro fenómeno a tener 
en cuenta es que la concentración de 
perdigones en los sedimentos aumenta 
año tras año, y por tanto es de esperar 
que si la disponibilidad de perdigones 
se incrementa, también lo haga la pre
valencia de intoxicación entre las 
aves. Esto se ha podido comprobar en 
La Camarga durante los últimos 25 
años, y en menor medida en el delta 
del Ebro. 

Especies más afectadas 

Numerosas especies de aves acuáticas 
son susceptibles de envenenamiento 
por ingestión de pequeños objetos de 
plomo, pero de hecho cualquier ave que 
los ingiera puede sufrir sus efectos ad-

empleo 
de plomo 

versos. La lista a nivel mundial de aves 
intoxicadas es extensa y ha sido recopi
lada y actualizada en diversas ocasio
nes , concretamente en España, el país 
europeo con mayor riqueza ornitológi
ca, el número de las descritas se acerca 
al medio centenar. En cualquier caso, 
tras las acuáticas, el otro grupo que su
fre de manera especial este problema 
es el de las rapaces. A nivel mundial 
han tenido gran repercusión los casos 
en águila calva (Haliaeetus leucocep
halus ) o en Cóndor californiano. En 
España se han descrito diversas intoxi
caciones en rapaces también emblemá-

Principales usos y aplicaciones 
del plomo y sus compuestos a 

lo largo de la historia de la 
Humanidad. 

•monedas 
•vasijas 
•tuberías para la conducción de agua 
•conservante alimentario 
• pesas y pesos diversos 
• caracteres tipográficos de imprenta 
•extracción de plata 
•armaduras y otros objetos militares 
• medicamentos 
•pinturas 
•vidrieras de ventanas y tejados 
•munición para armas de fuego 
•soldaduras 
•juguetes 
•fabricación de cristal 
• plaguicidas 
• material eléctrico (fusibles, 
recubrimiento de cables, acumuladores) 
• colorantes capilares 
•protector de radiación (rayos X) 
•aislamiento de ruidos y vibraciones 
•fabricación de materiales para la 
industria química (tanques para ácido 
sulfúrico) 
•aditivo antidetonante para gasolinas 

ticas como águila real (Aquila chrysae
tos), águila imperial (Aquila . adalber
tii ) o buitre leonado (Gyps fulvus) . La 
lista en España es, en cualquier caso, 
larga, y de hecho es posible rastrear ca
sos de exposición totalmente anómala 
al plomo en estudios de monitorización 
de niveles de plomo en cadáveres de ra
paces. 

Los estudios llevados a cabo en otra 
rapaz, el aguilucho lagunero (Circus ae
ruginosus), han permitido establecer de 
manera muy clara la relación entre ex
posición a los perdigones de plomo a 
través del consumo de animales tiro
teados y los niveles de este metal en la 
sangre de estas rapaces. Este tipo de es
tudios son necesarios, pues a pesar de 
los muchos datos que relacionan la in
gestión de perdigones con niveles altos 
de plomo en sangre y tej idos de aves, o 
la clara correspondencia existente de 
estos últimos con zonas de elevada pre
sión cinegética, lo cierto es que todavía 
siguen cuestionándose los perdigones 
como principal fuente del problema del 
plumbismo en aves rapaces. 

Los perdigones de plomo ingeridos 
se han descrito también como causa de 
intoxicación en diversas especies de 
mamíferos domésticos. Los más llama
tivos y conocidos se han producido en 
ganado vacuno al suministrarles ali
mento contaminado con perdigones . 
Como se ha señalado, que se hayan lle
gado incluso a detectar y describir ca
sos de intoxicación agu da en bóvidos 
sugiere que la exposición a pequ eñas 

\fJAIA Otoño 1998 

dosis de perdigones, que cursa proba
blemente de manera asintomática, de
ben ser probablemente muy frecuen
tes . Recuérdese aquí que el plomo, 
además de acumularse en tejidos, pue
de ser excretado con la leche. 

En cuanto a la pérdida y abandono 
de pesos de pesca de plomo y su efecto 
sobre la fauna, las dos especies en que 
dicha relación parece más clara son el 
cisne vulgar (Cygnus olor) en la Gran 
Bretaña y el calimbo grande (Gavia 
immer) en Canadá. Del estudio foren
se de centenares de cadáveres de los 
primeros, tanto de los Midlands como 
del río Támesis, se concluyó que más 
de la mitad de las muertes totales pro
ducidas se debieron a ingestión de ob
jetos de plomo abandonados en los fon
dos de las aguas por los pescadores de
portivos. 

Sin embargo, la intoxicación por in
gestión de objetos de plomo empleados 
en la pesca se ha diagnosticado en 
otras especies de aves, y también en 
reptiles como tortuga mordedora 
(Chelydra serpentina ). Aunque el nú
mero de casos descritos es inferior al 
producido por ingestión de perdigones 
o postas, siempre h ay que tener en 
cuenta que el problema no se ha estu
diado con tanta profundidad como el 
anterior, que casi siempre se asume 
que cuando un pequeño objeto desgas
tado de plomo se halla en el tracto di 
gestivo de un animal éste corresponde 
a un perdigón, y que en el caso de ani
males salvajes, por cada caso estudia
do y descrito, muchos otros pasan sim
plemente desapercibidos. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta 
que el único grupo de animales con los 
que se ha estudiado epidemiológica
mente el impacto del plumbismo es el 
de las aves acuáticas. Con ello ha sido 
posible establecer que la prevalencia 
de intoxicación es muy superior en la 
Europa Mediterránea que en el Norte 
de Europa o América. También con es
tos datos, con las correcciones perti
nentes por sistema de muestreo em
pleado y con los censos, se pudo calcu
lar que a finales de la década de los 80 
sólo en Norteamérica fallecían anual
mente intoxicadas entre 1,6 y 3,8 mi
llones de aves acuáticas. En España, 
sólo en el Delta del Ebro se estima 
mueren unas 16.270 aves pertene
cientes a especies cinegéticas durante 
la temporada de caza, que extendién
dolo al resto de especies, al resto del 
año y a la totalidad de humedales es
pañoles, permite calcular que la cifra 
total anual puede superar los 50.000 
ejemplares para todo el territorio es
pañol. Para la totalidad de Europa se 
estima una cifra de 10-15 millones de 
aves muertas por plumbismo. El pro
blema principal es, sin embargo, que si 
bien el cazador es selectivo con las es-
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PROXIMA PROHIBICION DE LOS PERDIGONES DE 
PLOMO PARA LA CAZA EN ZONAS HUMEDAS 

T ras ocho años de presión y la realiza
ción de diversas campaña sobre este 
tema, la CODA participó el pasado 7 de 

julio en una Reunión Técnica sobre el 
Plumbismo, organizada por la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, 
en Valsaín (Segovia). En dicha reunión parti
ciparon representantes de los diversos sec
tores interesados y afectados, destacando 
por su importancia la participación de miem
bros de las federaciones de caza, de aso
ciaciones de fabricantes de armas y muni
ciones, técnicos de las diferentes Co
munidades Autónomas, científicos especia
lizados a nivel mundial y estatal , ONGs, etc. 

La CODA, que participó en dicha Jornada, 
presentó en la misma la siguiente propuesta 
para el establecimiento de un calendario 
concreto que permita en los próximos años 
la sustitución progresiva del plomo en acti
vidades recreativas como la caza, el tiro y la 
pesca: 
1. Solicitar a las administraciones pertinen
tes y a los organismos y sociedades de caza
dores, tiradores deportivos y pescadores, 
que de forma inmediata inicien una campaña 
informativa de los efectos que a corto y largo 
plazo produce el empleo de perdigones y pe
sos fabricados con plomo que quedan aban
donados en la naturaleza, poniendo especial 
énfasis en los problemas de contaminación y 
riesgo tóxico para la fauna. Informando tam
bién de la existencia de materiales alterna· 
tivos. 
2. Prohibición del empleo de perdigones de 
plomo para la caza que se lleve a cabo en hu
medales y a menos de 200 metros de cual
quier zona húmeda, a partir del año 1999. 
3. Prohibición temporal del consumo, porra
zones sanitarias, de las siguientes especies 
de aves acuáticas: porrón común (Aythya fe
rina) , porrón moñudo (Aythya fulugula) y 
ánade rabudo (Anas acuta) , a partir del año 
1999. 
4. Prohibición de la fabricación , comerciali
zación, empleo y tenencia de pesos de plomo 
para la pesca en todas las zonas húmedas y 
costas marítimas del Estado español a partir 
del año 2000. 
5. Prohibición del empleo de perdigones y 
balines de plomo en todo tipo de actividades 
deportivas, cinegéticas o recreativas a par
tir del año 2001. 
6. Prohibición de la fabricación , comerciali
zación, empleo y tenencia de perdigones de 
plomo para cualquier actividad deportiva, ci
negética o recreativa que se desarrolle en el 
Estado español a partir del año 2002. 
7. Creación de una Comisión de Expertos, 
que desde el punto de vista técnico, sanita
rio, ecológico y legal , estudie medidas a 
adoptar para reducir el impacto ambiental y 
toxicológico de los perdigones y pesos de 
plomo que se encuentran depositados en los 
hábitats más sensibles. 
8. Instar a los representantes de los secto
res implicados a evaluar todos los aspectos 
técnicos y económicos que la aplicación de 
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estas medidas puedan tener para los secto
res involucrados, buscando soluciones que 
faciliten su implantación con la máxima ra
pidez y eficacia. 

Tras múltiples intervenciones e incluso 
una demostración práctica del uso de perdi
gones de otros materiales, especialmente 
estaño y acero, se alcanzó un consenso de 
gran importancia entre los principales sec· 
tores involucrados, especialmente cazado
res, ecologistas y administración estatal , 
para la prohibición del uso de perdigones de 
plomo en zonas húmedas. Por ello, en breves 
meses el Director General de Conservación 
de la Naturaleza, también presente en la reu
nión, adoptará las medidas necesarias para 
establecer la prohibición del uso de perdigo
nes de plomo en zonas húmedas. 

También fue ampliamente debatida la ne
cesidad de que dicha medida se amplíe a lar
go-medio plazo al resto del territorio, para 
evitar el vertido de un metal tóxico e impedir 
la intoxicación de aves rapaces. En los estu
dios, presentados en la reunión, de intoxica
ción por plomo de rapaces se demostró que 
se trata de una grave amenaza para determi
nadas especies tales como el águila impe
rial , águila real, el buitre leonado, o el agui· 
lucho lagunero. Sin embargo sobre este as
pecto todavía no se ha alcanzado el necesa
rio consenso, por lo que resulta necesario 
continuar realizando estudios para poste· 
riormente analizar la posible prohibición de 
los perdigones de plomo en caza y tiro de
portivo. 

La CODA-Ecologistas en Acción considera 
que el consenso alcanzado para la sustitu
ción del plomo en zonas húmedas puede ca
lificarse de histórico y, aunque debería am
pliarse al resto de las actividades cinegéti
cas a la mayor brevedad posible, supone un 
importante avance en la conservación de las 
aves acuáticas y de las zonas húmedas. 
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pecies que captura, el perdigón que 
abandona en ecosistemas acuáticos no 
lo es, y tanto pueden ingerirlo una es
pecie cinegética como una protegida. 

En cualquier caso, la mortalidad es 
el efecto más dramático del plomo en 
aves, pero como ocurre también con 
otras especies animales, entre niveles 
de exposición sin efecto observable y 
efectos letales se puede producir un 
amplio abanico de manifestaciones tó
xicas que pueden tener importantes 
efectos a largo plazo. Entre los efectos 
subletales en aves se han descrito re
ducción del peso y de la condición cor
poral, disminución de la capacidad re
productiva, cambios de comportamien
to o inmunosupresión, además que los 
problemas de la función motora pue
den incrementar los riesgos de colisión 
con obstáculos o las posibilidades de 
depredación. 

Riesgos sanitarios par a 
el hombre 

Las especies cinegéticas tienen como 
uno de sus posibles predadores -aunque 
no el único- el ser humano. En España, 
de un total de 352 aves pertenecientes a 
especies cinegéticas capturadas por ca
zadores y cedidas para su estudio cien
tífico, aproximadamente el 9-10% de 
ellas tenían un contenido de plomo en 
hígado importante, lo que implica que 
sólo el consumo del hígado entero de las 
anátidas que se cazan en España impli
ca ingerir de 0,3 a 10 mg de Pb en apro
ximadamente una de cada diez veces. 
Este valor puede hacer superar de largo 
y en un solo día (hay que sumar el plo
mo contenido en carne y otras vísceras 
de las aves intoxicadas, y en particular 
la musculatura de la molleja, la ingesta 
semanal tolerable provisional (PTWI) 

Numerosas aves acuáticas sufren la intoxicación 
por ingestión de perdigones de plomo 



establecida por la FAO/OMS para adul
tos [1972,1978], o los LOAEL (lowest 
observed adverse effect level) propues
tos para niños de menos de 6 años, para 
niños mayores de esa edad, para muje
res embarazadas y para adultos. Debe 
tenerse en cuenta, en este contexto, que 
algunas familias pueden llegar a 
consumir varias docenas de pa
tos en los 4-6 meses que suele 
durar la temporada de caza. 

El consumo de aves intoxica
das había sido considerada que 
representaba un riesgo mínimo 
para la salud de los humanos. 
Sin embargo, en los últimos 
tiempos esta visión ha ido cam
biando paulatinamente, hasta 
el punto que pudiera ser motivo 
de estudio y evaluación por par
te de la Dirección General euro
pea (DGXXIV) encargada de la 
protección del consumidor. 

Los esfuerzos realizados en los 
últimos años para limitar la dis
persión de plomo a partir de la 
que era su fuente principal, la 
combustión de gasolina ploma
da, han tenido ya un efecto me
dible. Si a partir del análisis de 
la nieve y los hielos de los polos 
había sido posible observar un 
alarmante incremento de hasta 
100 veces respecto a los niveles 
naturales de fondo, también es 
verdad que a partir de la década de los 
70 y principalmente de los 80 los valo
res han empezado de nuevo a decrecer. 
Quizás por ello puede ahora empezar a 
estudiarse el efecto de otras fuentes no 
tan bien conocidas y caracterizadas en 
la población humana, y entre estas se 
encuentra evidentemente la derivada 
del uso de los perdigones de caza. El 
Comité Conjunto FAO/OMS de 
Expertos ya recomendó que las princi
pales fuentes de plomo debían ser estu
diadas y que debían tomarse medidas 
para minimizar su presencia en los ali
mentos y en el medio ambiente. De he
cho, estudios recientes parecen apun
tar ya claramente a los perdigones de 
plomo como fuente de contaminación 
para determinados grupos sociales, y es 
previsible que el número y calidad de 
estos trabajos aumente en un futuro in
mediato. En particular para niños, la 
exposición al plomo en países del Tercer 
Mundo continúa siendo excesiva, pero 
es que incluso en Norteamérica el pro
blema de la exposición al plomo am
biental sigue siendo considerado por las 
máximas autoridades sanitarias como 
el más serio de todos. 

Soluciones 

La solución, evidentemente, pasa por 
la prohibición del perdigón y del peso 
de pesca de plomo. Dichas medidas las 

Dinamarca y 
Holanda han 

prohibido ya los 
perdigones de plomo 

han adoptado ya diversas naciones, y 
se aplican a nivel local, regional o esta
tal, de manera más o menos drástica. 
Dinamarca y Holanda han sido los dos 
países que parecen haber comprendido 
mejor que si el plomo es tóxico y conta
minante, lo es a todos los efectos y en 
todas las circunstancias. La mayoría 
de los otros países que han tomado me
didas restrictivas lo han hecho sólo pa
ra solucionar los efectos más inmedia
tos y evidenciables de la deposición de 
plomo, su empleo en zonas húmedas 
para la caza de acuáticas. 

Las medidas de restricción de em
pleo de plomo en caza de acuáticas 
ofrecen muchas ventajas, pero ante to
do son las mismas aves y, curiosamen
te, los propios cazadores, los principa
les beneficiarios. Como ejemplo, men
cionar que sólo con las medidas locales 
de restricción adoptadas en diversos 
humedales de los EE UU entre 1986 y 
1991, se estimó que se habían salvado 
6,5 millones de aves acuáticas de la 
muerte por ingestión de perdigones de 
plomo. 

La cantidad de plomo anualmente 
destinada hoy a la producción de perdi
gones iguala la que se extraía y utiliza
ba en los tiempos del Imperio Romano 
para todos los usos. Desaparecida o en 
fase de desaparición la gasolina como 
fuente de plomo contaminante del me
dio, su empleo en caza, tiro y pesca se 
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convierte en estos momentos en la fuen
te principal de emisiones. Si la limita
ción y restricción del plomo de las gaso
linas parece haber producido un efecto 
benéfico casi inmediato, evidenciable 
incluso en España, no es de esperar que 
las que se están estableciendo para plo

mo de perdigones y pesos ten
ga un efecto tan rápido, al me
nos para la mayoría de los se
res vivos. Por ello se hace ne
cesaria la adopción urgente y 
sin demoras de medidas drás
ticas y eficaces. Más aún cuan
do, a diferencia de otras reco
nocidas fuentes de plomo como 
contaminante ambiental (mi
nería, refinación de metales, 
industrias, tráfico), la prove
niente de los perdigones y los 
pesos de plomo tiene un origen 
meramente recreativo: caza, 
tiro y pesca. 

Hasta el momento sólo Di
namarca y Holanda han 
prohibido totalmente el per
digón de plomo en Europa, 
mientras que otra docena lar
ga de países han tomado me
didas parciales restrictivas 
tanto para perdigones como 
para pesos de plomo, y mu
chos otros están estudiando 
la adopción de tales medidas. 
El objetivo debe ser seguir el 

camino marcado por Dinamarca y 
Holanda, es decir, la prohibición total 
del plomo para los perdigones de plo
mo en todo tipo de caza y en tiro {t] 
deportivo, así como de los pesos f 
de plomo para la pesca. ' 

Referencias 
*CARRANZA GUZMAN, J., A. MIRANDA GARCÍA, L. 

LEÓN VIZCAÍNO, J.A. PEREA REMUJO, M. 
HERMOSO DE MENDOZA (1.982). Intoxicación por 
plomo en porrón común (Aythya ferina). Libro de 
Resúmenes de la "lila. Reunión Iberoamericana 
de Conservación y Zoología de Vertebrados", 
Buenos Aires, pp. 27. 

*Carrington CD, Sheehan DM, Bolger PM (1.993) 
Hazard assessment of lead. Food Add Contam 
1.0:32&-335. 

*CERRADELO, S., E. MUÑOZ, J. TO-FIGUERAS, R. 
MATEO R. GUITART (1.992). Intoxicación por 
ingestión de perdigones de plomo en dos águilas 
reales. Doñana, Acta Vertebrata (en prensa) . 

*CODA. (1.991.). La CODA alerta del envenenamiento 
masivo de aves a causa del plomo. Quercus n~ 69, 
pp. 50-51.. 

*GUITART, R., M. TORRA, S. CERRADELO, P. PUIG
CASADO, R. MATEO, J. TO-FIGUERAS (1.992). Pb, 
Cd, As and Se concentrations in livers of wild 
birds from the Ebro Delta, Spain: Relationship 
with the diet. Bulletin of Environmental 
Contamination and Toxicology (sotmes a 
publicació). 

• Jaques AP (1.985) National inventory of sources 
and releases of lead (1.982). Report EPS 5/HA/3, 
Environment Canada, Ottawa, 39 pp. 

* MATEO, R., CERRADELO, S., R. GUITART (1.991.). 
El plumbisme en aus del delta de I'Ebre, zones 
properes. Butlletí del Pare Natural del delta de 
I'Ebre 6: 1.0-1.3. 

*Thomas VG (1.997) Attitudes and issues preventing 
bans on toxic lead shot and sinkers in North 
America and Europe. Environ Values 6:1.8&-1.99. 

39 



ESPECIES 

Tráfico de especies 
en España 
Unas 800 especies de animales y vegetales se encuentran en 
peligro de extinción como consecuencia directa del comercio, 
y otras 20.000 pueden estar amenazadas por la misma razón. 

Por Juan Carlos Barberá Luna 
(Lanius-Eliomys) 

E 
l comercio ilegal de anima
les y vegetales es uno de los 
factores responsables del 
declive masivo de especies 
en las últimas décadas . 

Millones de seres son separados cada 
año de su hábitat para suplir la gran 
demanda existente en animales de 
compañía y plantas ornamentales . 
Especies como el tigre de Bali, el del 
Caspio o el de Java, u otras como la 
Lechuza de Madagascar, o la cotorra 
de Mauricio o el Loro del Paraíso, o el 
Faisán de Wallich, ... no podrán ser vis
tas nunca más como consecuencia de 
la esquilmación de sus poblaciones 
hasta su aniquilación. 

Para poder frenar el comercio descontro
lado de animales y plantas se creó el 3 de 
marzo de 1973 el Convenio de 
Washington, más conocido como CITES 
(Convenio sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres), entrando en vigor el1 de julio 
de 1975. Hasta la fecha, ha sido firmado 
por 140 países y entró en vigor en España 
el28 de Agosto de 1986, aunque España se 
encontraba obligada a su aplicación desde 
el1 de enero del mismo año, al formar par
te de la Unión Europea. 

El Convenio de Washington regula el 
comercio de más de 25.000 especies de 
animales y plantas mediante un siste
ma de permisos y certificados, que ga
rantizan que han seguido las pautas le
gales de comeroio. Las especies se en
cuentran incluidas en 3 Apéndices (I, II 
y Ill), de mayor a menor grado de pro
tección. La Unión Europea constató la 
necesidad de adoptar medidas más es
trictas, aprobando el Reglamento 
Comunitario 3626/82, derogado en la 
actualidad pQr el Reglamento 338/97, 
de obligatorio cumplimiento en todos 
los países miembros, y en vigor desde el 
1 de Junio de 1997. 
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Sin embargo, la demanda existente 
en los países industrializados está pro
vocando que tanto el número como la 
diversidad de especies comercializa
bies sea cada vez mayor con la consi
guiente disminución de las poblacio
nes de animales y vegetales (recogidos 
o no en el Convenio de Washington). 
La introducción de un nuevo taxón en 
el mercado de la compra y venta de 
animales vivos, supone una táctica de 
ampliación de ventas y apertura a 
nuevos campos; al aumentar la oferta 
de especies diferentes, aumenta la po
sibilidad de compra, atentando direc
tamente con la supervivencia de las es
pecies silvestres. 

¿Funciona la Secretaría CITES? 

La eficacia de la Secretaría CITES se 
pone de esta manera en duda. La ine
xistencia de datos fiables y actualiza
dos durante los últimos años sobre el 
comercio ilegal de especies es patente. 
Durante el periodo 1993-97 los países 
miembros contribuyeron con un total 
de 19.944.709 dólares, lo que supone ca
si 3.000 millones de pesetas . ¿Se ha 
conseguido algún logro importante, si 
exceptuamos los programas de conser
vación de cocodrilos? ¿Se conoce la si
tuación actual del tráfico ilegal? ¿Y del 
comercio legal a nivel mundial? ¿Somos 
capaces de deducir la situación na
cional sobre el tráfico de animales? Esto 
es lo que vamos a intentar explicar en 
este artículo. Comprobaremos que es 
suficiente conocer la importación legal 
anual de especies recogidas en el 
Convenio de Washington, para enten
der la problemática de este comercio 
con respecto al declive masivo de espe-

El CITES regula el 
comercio de más de 
25.000 especies de 
animales y plantas 
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cies. Todos los datos que daremos han 
sido entresacados de los Informes 
Anuales CITES de la Subdirección 
General de Control, Inspección y 
Normalización de Comercio Exterior, 
del periodo comprendido entre 1993 y 
1996 ambos inclusive. 

España y el CITES 

Nuestro país ha sido considerado tra
dicionalmente como un punto de en
trada del tráfico ilegal de especies re
cogidas en el Convenio de Washington 
para Europa y otros países industriali
zados como Japón y EE UU, debido a 
la posición estratégica que ocupa. Así, 
en la Conferencia de las Partes de 
1989 en Lausanne, figuró junto con 
Argentina, Indonesia y Tailandia en
tre los países más afectados a nivel 
mundial por el tráfico ilegal de espe
cies, según WWF-TRAFICC. ¿Pero 
que ocurre actualmente? ¿Se repite es
ta situación? Lo único que se sabe es 
que la propia administración admite 
que cerca del15 % de los animales vi
vos que se venden provienen del tráfi
co ilegal. Sin embargo, no intentare
mos estimar o imaginar los valores de 
este tráfico. En este artículo, estudia
remos la importación legal de especí
menes CITES en nuestro país. 
Posteriormente hablaremos sobre el 
tráfico de animales vivos y su evolu
ción, para acabar valorando el balance 
de los dos grandes grupos de animales 
que se venden en nuestras pajarerías: 
psitaciformes y reptiles. Hay que acla
rar que el CITES no habla de especies 
sino de "especímen" definiendo como 
tal a todo animal o planta, vivo o muer
to, así como cualquier derivado o parte 
fácilm.ente identificable, que provenga 
de un animal o planta recogido en el 
Convenio de Washington. 

Entre 1993 y 1996 hubo un aumento 
significativo del total de especímenes 
importados, casi 190.000 en 4 años. Al 
reagrupar estas mercancías, observa
mos lo siguiente: 

PRODUCTOS MANUFACTURA
DOS. Aparentemente, se observa una 
disminución del total de productos, no 
siendo del todo cierto. Para entenderlo 
deberíamos estudiarlo junto con los 
datos de entrada de materias primas 
para estos productos y los datos de es
tos productos manufacturados que son 
procesados dentro de nuestro país, y 
que son posteriormente exportados. 
Los datos de exportación de estos pro
ductos manufacturados por nuestro 
país ronda los 225.033 en 1995 y los 
248.080 del último año, con variacio
nes poco significativas en los años 93 y 
94. Según esto la demanda de estos 
productos se ha mantenido más o me
nos constante. Si pensamos que hace 
doce años nuestro país importaba cer-



ca del10% de pieles de reptiles a nivel 
mundial, no sería descabellado pensar 
que sigamos figurando dentro de los 
países más afectados por este comer
cio. ¿Ha servido de algo el Convenio de 
Washington? 

MARFIL Y SIMILARES. Se ha pro
ducido un descenso en el consumo de 
colmillos de elefantes y de marfil en los 
últimos cuatro años parejo a un au
mento de dientes de hipopótamo, sus
tituto del gran mamífero. Esperemos 
que la población de hipopótamos no si
ga el mismo camino que el elefante. No 
hay que olvidar que el comercio del 
marfil supuso en la década de los 70 la 

reducción de la población de elefantes 
en un 50%. 

TROFEOS. La muerte de animales 
silvestres para uso personal como tro
feos es uno de los delitos más deplora
bles y permitidos por el Convenio. No 
hay que olvidar que cada trofeo impor
tado supone la muerte de un animal. 
Especímenes designados por la admi
nistración como trofeos y cráneos, para 
ser colocados como un adorno más en 
nuestro hogar, se ha mantenido en va
lores cercanos a 700 unidades anuales. 

ESPECÍMENES DE INTERÉS 
CIENTÍFICO. Hay que comentar que 
una de las excepciones para importar 
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~ especímenes vivos o muertos recogidos 
~ en el Convenio de Washington, inde

pendientemente del Anexo donde se 
encuentre son aquellos cuyo finalidad 
sea científica o conservacionista. 
Esperemos, que el avance de la ciencia 
no vaya unido a la desaparición de es
pecies como consecuencia de su utili
zación como "cobayas de laboratorio". 

PRODUCTOS MARINOS. Bajo es
te epígrafe hemos incluido la importa
ción de corales (muertos) y de conchas 
de moluscos siendo uno de los grupos 
de animales más afectados en los últi
mos años. Se observa un aumento de
sorbitado del número de especímenes 
que se han importado en los últimos 
cuatro años. Se ha pasado de 21.609 
unidades en 1993 a 145.251 especíme
nes en 1996. Todos sin excepción han 
sido recolectados de su medio silvestre, 
con la pérdida de la diversidad que su
pone. Si a nivel nacional ha sufrido un 
aumento tan significativo no queremos 
imaginarnos la expoliación de sus po
blaciones a nivel mundial. El aumento 
de la demanda de estas especies es un 
claro reflejo de la sociedad consumista, 
siendo además confirmado con el nú
mero de corales vivos importados, cuyo 
valor se ha cuadriplicado en los últimos 
dos años como consecuencia directa de 
la moda de los acuarios. Este valor es 
verdaderamente preocupante, reba
sando incluso al número de especies vi
vas importadas anualmente. No hay 
que olvidar que cualquier resto prove
niente de un animal o vegetal ha su
puesto su muerte, por lo que el daño en 
sus poblaciones es aún mayor. 

Animales y plantas vivas 

El negocio de pajarerías y floristerías 
esta en auge. La sociedad de consumo 
en que nos encontramos y la posibili
dad de adquirir cualquier animal o ve
getal que queramos por más exótico y 
raro que sea, gracias a los medios de co
municación que nos informan de su 
existencia, de los medios de transporte 
que nos los pueden traer en tiempo ré
cord, y por la falta de escrúpulos en es
poliar poblaciones por parte de muchos 
mayoristas, hace que la diversidad bio
lógica del planeta esté en peligro. Es 
patente el aumento que se ha produci
do en la importación de especies CITES 
en los últimos cuatro años por nuestro 
país . De un total de casi 43.000 indivi
duos importados en 1993, se ha pasado 
a más de 135.000 en 1996. 

Comercio de Animales Vivos. 

Los podemos agrupar en siete grandes 
grupos: aves, reptiles, corales, insec
tos, anfibios, mamíferos y moluscos. 
Los reptiles y las aves acaparan entre 
el96,22% (1996) y el 99,88% (1993), lo 
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que da idea de su consumo como ani
males de compañía. Antes de su estu
dio más exhaustivo, hay que aclarar 
que todo espécimen CITES cuando en
tra por nuestras fronteras , debe de po
seer una serie de datos sobre su origen 
(país de procedencia, n° de certificado 
de exportación, fuente, finalidad de su 
comercio, vivo o muerto, ... ). Esto quie
re decir que se sabe si el individuo pro
viene del medio silvestre (W ) ó ha sido 
criado en cautividad (C). Igualmente 
se conoce cual ha sido la finalidad de 
su comercio: educación (E ), cría en 
cautividad (B ), trofeo de caza (H ), in
vestigación (M ), personal (P), circo/ex
hibición (Q), científico (S), zoológico (Z) 
ó comercio propiamente dicho (T). Es 
curiosa la distinción entre investiga
ción y científico, o la de circo y zoológi
co, o la de comercio, trofeo y personal. 
Las Autoridades Competentes no de
ben o no quieren entender que los zoo
lógicos y circos sólo se mueven por in
tereses económicos, ni que los trofeos 
de caza, los especímenes designados 
como personales o con fines comercia
les son en definitiva un capricho de un 
ser humano, que se traduce en un gas
to económico. Sin embargo, lo que sí es 
real es que más del 99% del total son 
importados con fines comerciales (T). 
Esto da idea del dinero que mueve el 
comercio de estas "mascotas exóticas". 

Aves 

Las aves son el grupos de animales vi
vos más comercializados en los últi
mos años, con el68,40% del total de es
pecímenes vivos importados. También 
podemos afirmar que las psitaciformes 
(loros, guacamayos, cacatúas , .. . ) son 
los animales objeto de un mayor co
mercio. Durante el periodo de estudio 
se ha observado que la hegemonía que 
poseía este grupo en 1993 y 1994 con 
valores superiores del 99% del total de 
aves importadas, empieza a decrecer 
hasta valores del 85% en 1996, como 

Venta de huevos de tortuga en Costa Rica. 

consecuencia del aumento de la impor
tación en otras aves como paserifor
mes, piciformes, ... Según los datos to
tales de psitaciformes criados en cauti
vidad deducimos que de un 28,87% de 
1993 se ha pasado a un 50,83% en 
1996. Esto puede hacer pensar que el 
Convenio h a servido para estimular 
esta cría en cautividad. Sin embargo si 
tenemos en cuenta la importación de 
un grupo de psitaciformes (hasta tres 
especies diferentes) que son los llama
dos "inseparables" (Agapornis sp. ) 
comprobamos que no es así. Los inse
parables son criados en cautividad y 
han sufrido un aumento de su comer
cio de 7.900 en 1993 hasta 29.876 indi
viduos en 1996. Si no tuviésemos en 
cuenta estos individuos veríamos que 
de un total de 23 .349 psitaciformes im
portados en 1993 pasaríamos a cifras 
superiores a treinta mil (36 .864 en 
1995 y 31.794 en 1995). Si se valora las 

Convenio de Washington 
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Apéndice l. Se incluyen todas las espe
cies en peligro de extinción que son o 
pueden ser afectadas por el comercio. 

Solamente se permite su tráfico con fines 
científicos o conservacionistas, sujeto a una 
reglamentación particularmente estricta. El 
comercio de estas especies está tajantemen
te prohibido, es decir, no se pueden vender ni 
comprar, a excepción de aquellas que garan
ticen que hayan sido criadas en cautividad. 
Los criterios seguidos por la Secretaría para 
poder incluir una especie en este apéndice 
son: 
*Que su existencia dependa exclusivamen
te de programas de conservación, 
*Que sus poblaciones estén decreciendo a 
un ritmo acelerado, 

* Que la población en estado silvestre sea 
inferior a los 5.000 individuos adultos, y 
* Que su área de distribución sea inferior a 
los 10.000 kilómetros cuadrados. 
Apéndice 11. Incluye aquellas especies que, 
si bien en la actualidad no se encuentran en 
peligro de extinción, podrían llegar a estarlo 
en un futuro próximo como consecuencia de 
un aprovechamiento excesivo. Su comercio 
está permitido pero regulado. 
Apéndice 111. Consta de todas aquellas es
pecies que cualquiera de los países miem
bros manifieste que se hallan sometidas a 
una reglamentación en su territorio que res
trinja su explotación y que necesitan de la 
cooperación internacional para el control de 
su comercio. 
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aves que han sido criadas en cautivi
dad saldrían valores muy preocupan
tes, no superiores al5%. Esto demues
tra que la cría en cautividad no es ge
neralizada, y está determinada a espe
cies concretas y establecidas en paja
rerías desde hace mucho tiempo. Por 
ello, la gran mayoría de las especies co
mercializadas provienen del medio sil
vestre con un aumento paulatino de 
sus efectivos . Al igual que el resto de 
los grupos, mas del 99,46% de los indi
viduos importados durante estos años 
ha tenido una finalidad comercial(T). 

Reptiles 

Los reptiles forman junto con las aves 
los grupos de animales que más se uti
lizan para el comercio, con valores si
tuados en el 29,35% del total de ani
males vivos importados. La situación 
actual de los reptiles es semejante a la 
de psitaciformes. Su comercio ha sufri
do un aumento desde 9.088 especíme
nes vivos en 1993 a 29.368 en 1996. En 
este caso el reptil que ha sido criado en 
cautividad más intensamente ha sido 
la iguana (Iguana iguana ), con valores 
entre los 5.005 individuos en 1993 a 
los 21.756 en 1996. Esto pone de mani
fiesto que entre 4.000 y 8.000 reptiles 
son capturados del medio silvestre pa
ra su comercialización, año tras año. 

Pérdida de diversidad biológica 
y el CITES 

El aumento en el número de importacio
nes no es tan preocupante como la pérdi
da de la biodiversidad que está sufriendo 
la naturaleza como consecuencia de este 
comercio. Si descartamos los datos de 
plantas, las cuales casi el100% han sido 
reproducidos artificialmente, observa
mos un incremento de 158 especies de 
animales vivos entre 1993 y 1996 ¿Es 
normal este aumento? ¿A qué puede ser 
debido? Si estudiamos los dos grandes 
grupos afectados (reptiles y psitacifor
mes), observamos un aumento de 115 es
pecies diferentes entre 1993 y 1996. En 
psitaciformes se ha pasado de 42 espe
cies diferentes en 1993 a 130 en 1996. 
Esto no sería problemático si pensamos 
que las especies que se comercializan un 
año, se repitiesen al siguiente, pudiendo 
incluso pensar positivamente que en un 
futuro no muy lejano, se comercializaran 
estas especies como criadas en cautivi
dad. Se comprueba que sólo 18 especies 
de psitaciformes se ha repetido su venta 
en los últimos cuatro años. Si valoramos 
el número total de especies diferentes 
importadas por España en el periodo de 
estudio observamos que asciende a 164. 
¿Qué esta ocurriendo? Estamos comer
cializando todas las especies de animales 
por intereses económicos. Así mismo se 
comprueba que 7, 5, 13 y 53 especies dife-



..... 

rentes de psitaciformes se han ven
dido únicamente en los años 93, 94, 
95 y 96 respectivamente, es decir, 
sólo han sido importadas ese año. 
Todo esto nos da una idea del fun
cionamiento de los mayoristas de 
animales. Constantemente están 
expoliando poblaciones de especies 
nuevas que nunca han sido comer
cializadas para conseguir así abrir 
nuevos campos de venta. Aquí no 
existe la cría en cautividad. 
Camaleones y geckos de Madagas
car han sufrido el mismo camino 
que las psitaciformes: 29 especies 
diferentes de camaleones y 11 espe
cies diferentes de Phelsuma sp. fueron 
importadas en 1994 para su venta. 
¿Seguiremos con esta situación? 

Problemas del Convenio de 
Washington en Españ a 

l.El Certificado CITES. No es indivi
dualizado ni se exige en todos los casos 
en la compra de un animal CITES a los 
mayoristas. Con un mismo certificado 
se pueden importar más de un espéci
men. Así en 1993, se trajeron hasta 
1.600 flancos de cocodrilos, ó 100 indivi
duos vivos de Python regius, ó 1.000 lo
ros en 1995 con un mismo certificado, 
cuyo destino final fueron diferentes lu
gares de la geografía española. La única 
solución sería el marcaje individual de 
cada espécimen. Si la Secretaría Cites 
estuviese interesada en controlar el co
mercio ilegal sólo debiera obligar a un 
marcaje generalizado a todos los países 
miembros. Unicamente vienen marca
dos anualmente algunas pieles y CQlmi
llos de elefantes. Si existiese un marca
je de las aves vivas conseguiríamos con
trolar cerca del 70% de las importacio
nes anuales. ¿Por qué no lo intenta la 
Secretaría? ¿Y los países miembros? 
2.-Legislación vigente. En la nueva Ley 
12/95 del 12 de diciembre, de represión 

Phelsumasp 

del contrabando, en su artículo 2, expo
ne que se cometerá delito de contraban
do siempre que el valor de los bienes, 
mercancías, géneros o efectos sea igual 
o superior a 3.000.000 pesetas. En caso 
contrario se considera como una infrac
ción administrativa (Titulo II, artículo 
11). Para ello es necesario una tasación 
de la mercancía, no admitido por mu
chos jueces. La tasación se efectúa se
gún el precio de venta en el mercado de 
las mercancías en cuestión. Por ello, la 
mayoría de los casos nos encontramos 
con infracciones administrativas cuya 
sanción, según su artículo 12, será mul
ta del triple del valor de los bienes, mer
cancías, géneros o efectos. Es curioso 
que en la antigua Ley de contrabando el 
límite de tasación de las mercancías es
tuviese en 1.000.000 pesetas. ¿Existe 
interés real de solucionarlo? 
3.- Tratado de Maastrich y la Unión 
Europea. La desaparición de fronteras 
dentro de los países miembros de la U.E. 
supone un paso atrás en el control delco
mercio de especies, tanto recogidas en el 
Convenio de Washington como no. 
Cualquier espécimen puede circular libre
mente mientras no les sea requerido sus 
papeles, y esto, si se produce, es por de-

¿Que diferencia hay entre el CITES y el Reglamento 
Comunitario 338/97? 

E 1 Reglament o consta de 4 Anexos, donde 
están incluidas todas las especies del 
Convenio de Washington y otras nuevas. 

Anexo A. Incluye todas las especies enume
radas en el apéndice 1 del Convenio, más 
aquellas especies que se considere necesa
rio un mayor grado de protección dentro de 
la Comunidad siempre y cuando su comer
cio, por raro que sea, pueda poner en peligro 
la supervivencia de sus poblaciones; o que 
su inclusión facilite el control de otros taxo
nes similares a él. 
Anexo B. Incluye todas las especies incluidas 
en el apéndice 11 del Convenio, y que no figu
ren en el Anexo A; más aquellas que estén so
metidas a un comercio internacional que con
tribuya negativamente en la supervivencia de 

sus poblaciones o que su explotación comer
cial pueda afectar al ecosistema del que for
ma parte; así como todas aquellas especies 
que debido a sus semejanzas con especies re
cogidas en el Anexo A o B, ayuden a un mejor 
control de su comercio; y aquellas especies 
cuya introducción de especímenes vivos en el 
medio natural de la Comunidad constituya 
una amenaza ecológica para las especies au-

' tóctonas silvestres de la misma. 
Anexo C. Incluye las especies enumeradas 
en el apéndice 111 del Convenio que no figu
ren en los Anexos anteriores. 
Anexo D. Especies que sin estar incluidas en 
los anexos A, B y C sea necesaria una vigi
lancia dado el volumen de sus importaciones 
comunitarias. 
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nuncia previa. Supone que no 
existe un control real de los espe
címenes que circulan dentro de 
nuestras fronteras . Sólo se cono
ce las mercancías que ingresan 
en nuestro país por los CICE 
(Centro de Inspección de Co
mercio Exterior) correspondien
tes y provenientes de países no 
miembros. Nuestro país sólo po
see 9 puntos de entrada de ani
males CITES, siendo además los 
únicos puntos de aduanas de 
España que conocen y diferen
cian estos animales y plantas. 
Muchos de los restantes puertos 

aduaneros ni conocen la legislación al res
pecto ni tienen medios materiales para su 
control. ¿Se molesta la Administración 
Española en formar a todos los puestos 
Aduaneros?. Esperamos, que muy pronto, 
existan partidas presupuestarias para es
tos cursos de formación. 
4.- Falta de Información . Las Autori
dades Competentes debieran realizar 
campañas informativas a todos los con
sumidores sobre el tráfico ilegal de espe
cies, de los peligros de la esquilmación de 
las poblaciones y de la transmisión de en
fermedades que pueden trasmitir estos 
animales o plantas que no siguen las 
pautas legales de comercialización. Al fi
nal son las ONGs las que tienen que ocu
par este vacío de divulgación; como por 
ejemplo la última campaña realizada por 
la Asociación Ecologista Lanius-Eliomys 
sobre el Convenio de Washington y su 
Aplicación en la provincia de Madrid du
rante el año pasado. Si todos fuéramos 
conscientes que de cada 100 animales 
capturados sólo 20 llegan a ser expuestos 
para la venta posiblemente nos negaría
mos a la exhibición y venta de animales. 

La existencia de un Convenio 
Internacional ineficaz y obsoleto, la 
inexistencia de leyes duras, la falta de 
escrúpulos en la obtención de benefi
cios por parte de ciertos mayoristas, la 
falta de interés por parte de muchas 
Autoridades Internacionales y el vacío 
informativo en la opinión pública son 
algunas de las causas que contribuyen 
a mantener un negocio sin sen-\}} 
tido y donde la extinción de es- ' f. 
pecies está asegurada. ' 
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por Rosa Fernández-Arroyo 

L 
as montañas y las tierras al
tas por encima de los mil me
tros de altitud son un mundo 
vasto, diverso, fragmentado y 
vulnerable, que no sólo revis

te una importancia crítica para la vida 
humana sino que constituyen el último 
reducto o el hábitat exclusivo de multi
tud de especies animales y vegetales y 

*Rosa Fernández-Arroyo es autora 
del libro "El país Frágil", Ediciones 
Desnivel, Madrid, 1996. 
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representan un valioso y sensible medi
dor de los cambios globales. Mectan in
directamente a la vida de la mitad de la 
población mundial, que depende de un 
modo u otro de un conjunto de recursos 
a ellas vinculados: agua, energía eléc
trica, bosques, minerales, biodiversi
dad, y posibilidades recreativas. 

La altitud y la pendiente son dos pa
rámetros que confieren a las montañas 
buena parte de su personalidad única 
y de sus muchas peculiaridades, que 
no encontraremos en otras áreas u 
otros ecosistemas del planeta. Más 
allá de la longitud y la latitud de las 
llanuras, la tercera dimensión de las 
montañas ha sido para ellas una barrí
cada defensiva, una muralla de difi-
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"" 

Los Galayos (Sierra de Gredos-Sistema 
Central) 

~ cultad interpuesta entre las activida-
~ des humanas y los agrestes espacios 
~ que se pierden laderas arriba, hacia 
~ los mundos inhóspitos y cambiantes de 
..., las cumbres y las aristas. 

Gracias a estas dificultades las mon
tañas han tardado mucho más tiempo 
en ser utilizadas, explotadas y ocupa
das por los humanos moradores del pla
neta, y ello siempre siguiendo un gra
diente de altura y por consiguiente de 
habitabilidad. Algunas, demasiado le
janas, inhóspitas o rigurosas, todavía 
se conservan casi primigenias. Otras se 
están degradando aceleradamente, 
porque si la altitud de las montañas de
termina o determinó para ellas una 
cierta inexpugnabilidad, también las 
sujeta a la acción de la gravedad y por 
tanto al desarrollo de fenómenos erosi
vos de gran magnitud, que una vez ini
ciados por causas naturales o humanas 
resultan prácticamente incontrolables. 

La altitud y la inaccesibilidad también 
explican que se sepa poco del mundo de 
las montañas, de sus criaturas y del com
plejo equilibrio de sus irrepetibles ecosis
temas. Supuestamente por la misma ra
zón, los problemas que sufren las monta
ñas y los riesgos que las acechan recaban 
una atención pública comparativamente 
pequeña si se compara con la prestada a 
otros grandes ecosistemas o espacios del 
planeta como son los mares, la Antártida 
o los bosques amazónicos. 

Para muchas personas, las monta
ñas están tan lejos y tan altas, y son 
tan ~speras y abruptas, que nada les 
puede afectar. Según la percepción de 
otros, las montañas son terrenos bal
díos e improductivos de escaso valor 
material y susceptibles por ello de ser 
explotados o transformados del modo 
que mejor convenga a la rentabilidad. 

No deja de ser tristemente significa
tivo que, según una encuesta realizada 
por el diario El País a cinco grandes 
asociaciones ecologistas españolas 
(Greenpeace, CODA, AEDENAT, 
ADENA y CIDN) cuatro de ellas ni si
quiera contemplan el conflicto del 
Parque Nacional de los Picos de 
Europa en su lista de los diez proble
mas ambientales más serios de nues
tro país, y sólo una sitúa el tema en un 
modesto octavo lugar. 

Aunque no resulta evidente, las 
montañas constituyen una especie de 
columna vertebral de las civilizacio
nes, debido a su influencia sobre el cli
ma y sobre la disponibilidad de agua 
en vastas regiones del planeta, ade
más de ser una fuente de valiosos re
cursos (alimentos, medicinas, combus
tible, minerales) y servir como espa
cios para la expansión y el recreo de un 
número creciente de personas. 



A lo largo, ancho y alto del planeta se 
reparte una enorme constelación de 
espacios de montaña, dispersos desde 
los polos hasta el ecuador, desde el ni
vel del mar hasta los casi 9. 000 metros 
de la cumbre del Everest; desde los 
bosques tropicales hasta los hielos y 
nieves perpetuas; desde lo~ desiertos a 
gran altura hasta las condiciones ex
tremadamente húmedas de ciertas 
montañas de la tierra. 

Almacén de diversidad 

Resulta difícil imaginar otra "familia" 
de sistemas biológicos que encierren 
una cantidad tan ingente de diversi
dad, adaptaciones e información. 
Como resultado de la propia configura
ción de las montañas, es decir, de la in
teracción de sus aspectos geológicos y 
climatológicos con las altitudes y las 
vertientes, surge una infinidad de es
pacios prácticamente únicos: en las 
montañas, cada vertiente del valle, ca
da barranco, cada cantil o cada arroyo 
son diferentes en función de su altitud, 
de su orientación o de su pendiente, y 
constituyen escenarios a diversas es
calas para macro y microcomunidades 
vivas irrepetibles. 

El concepto de la biodiversidad se ex
pande aquí en todo su sentido y no sólo 
corresponde a un extenso espectro de 
ecosistemas completos sino también a 
una muy rica diversidad de especies 
con tres procedencias diferentes: en pri
mer lugar, elementos vinculados a las 
bandas climáticas frías del globo, que al 
retirarse acompañando a los hielos en 
los últimos periodos interglaciares han 
quedado confinados en los "cuarteles 
elevados" que representan para ellos 
las montañas. En segundo lugar, ende
mismos propios que han evolucionado 
como resultado de las barreras natura
les y del aislamiento geográfico impues
tos por un medio tan abrupto. Y por úl
timo, ciertas especies que en otros tiem
pos tuvieron áreas de distribución mu
cho más amplias que se adentraban en 
las llanuras, y que hoy día se han visto 
empujadas a la relativa seguridad que 
les proporcionan las montañas. 

Pero además hay en las montañas 
otro tipo de diversidad, que es la cultu
ral. Hay miles de grupos humanos que, 
en forma de pequeñas comunidades, 
han habitado tradicionalmente los va
lles altos de casi todas las cadenas 
montañosas del mundo. Los estilos de 
vida de estos pueblos montañeses han 
demostrado ser auténticas estrategias 
sostenibles de interacción con su me
dio, aplicadas con tanta sabiduría y 
flexibilidad que les han permitido 
pervivir hasta nuestros días , en parte 
amoldándose al medio y en parte mo
dificándolo sin degradarlo o empobre-

Grupo de la Brenta-Dolomitas (Italia) 

cerio tanto como para comprometer su 
propia supervivencia. 

Como resultado de esta interacción 
surgen también en las montañas unos 
paisajes peculiares, específicos de ca
da zona y de cada cultura, y que refle
jan soluciones diseñadas a la medida 
de la necesidad, para los distintos pro
blemas del cultivo y el regadío en lade
ras , la obtención de energía, el manejo 
del ganado o el control de la erosión. 

La degradación de los espacios de 
montaña supondría (está suponiendo ya 
en muchos lugares) una pérdida de bio
diversidad por simplificación y empo
brecimiento de sus ecosistemas, como 
ocurre a consecuencia de las talas y que
mas de los bosques; por destrucción o in
vasión de los hábitats de los endemis
mos o especies vulnerables; por frag
mentación de las áreas de distribución; 
o por alteraciones de la hidrografía. 

En cuanto a los procesos de pérdida 
de diversidad cultural y por · consi
guiente del acervo de conocimientos 
tradicionales, quizás son aún más pre
ocupan tes en las zonas montañosas de 
los países en desarrollo, donde el cam
bio o abandono de las antiguas y soste
nibles técnicas de manejo de los recur
sos está llevando en muchos casos a 
una rápida degradación y sobreexplo
tación de los espacios de montaña, 
comprometiendo gravemente no sólo 
la conservación de sus ecosistemas si
no también el uso futuro de estos espa
cios por comunidades humanas necesi
tadas de un sustrato físico habitable . 

Las montañas tienen un papel pri
mordial para el mantenimiento de los 
ecosistemas y de la vida humana en el 
llano, incluso en áreas muy distantes 
de las cordilleras, al actuar como gi-
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gantescos depósitos que "atraen" las 
precipitaciones en forma de nieve y 
lluvia y las acumulan en forma de ma
sas de nieve, glaciares, lagos y capital 
hídrico retenido en los suelos foresta
les de las cabeceras de cuenca. 

Ciclo hidrológico 

El agua procedente de las precipitacio
nes líquidas y de los ciclos de fusión es
tacional , parcialmente regulada gra
cias a la capacidad de tampón de los 
bosques , suministra a los valles flujos 
hídricos tanto más regulares cuanto 
más eficazmente esté controlada la es
correntía por las masas forestales bien 
conservadas, o en su defecto por los 
sistemas de bancales propios de la 
agricultura tradicional de montaña. 

En las montañas, la destrucción de 
los bosques por causas naturales o hu
manas y la mayor parte de las actua
ciones humanas que conllevan altera
ciones del terreno o de su cubierta ve
getal, tienen casi fatalmente un doble 
efecto de disminución de la capacidad 
de retención de agua por el suelo y de 
aceleración de los procesos erosivos na
turales. Ambos efectos se solapan pro
duciendo profundos cambios en los re
gímenes hidrológicos de los cursos de 
agua e inestabilidad de grandes masas 
de tierra en las laderas, que en los va
lles se traducen en crecidas rápidas y 
destructivas, deslizamientos de tierras 
y avalanchas de nieve o rocas. 

Dependiendo de la configuración de 
los valles y de su grado de ocupación 
humana estos efectos , casi siempre 
aleatorios e imprevisibles, pueden 
magnificarse trágicamente. Pero in
cluso en los casos menos violentos, los 
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fuertes cambios de g 
caudal debidos a la~ 
pérdida de capacidad~ 
de "tampón hídrico" en~ ""'"'""'"•'-
las montañas afectan~ 
intensamente a vastas~ 
zonas de la tierra, pro-~ 
duciendo graves per-'"' 
juicios económicos en 
términos de rápida col
matación de los embal
ses, inutilización de 
las instalaciones de 
producción hidroeléc
trica, deterioro de los 
sistemas de irrigación 
y disminución del ren
dimiento agrícola. 

en principio debieran 
haber supuesto una 
oportunidad para que 
los habitantes de las 
montañas mejorasen sus 
duras condiciones de vi
da, han servido en mu
chos lugares para incre
mentar el flujo de recur
sos desde la montaña 
hacia el valle y para con
solidar el control político 
de las tierras altas por 
parte de las llanuras, 
con pérdida de autono
mía e independencia por 
parte de aquéllas y con 
unos beneficios econó
micos claramente asi
métricos a favor de éstas 

Otro grupo de efectos 
sobre el agua en las ca
beceras de cuenca son 
los problemas de conta
minación edáfica e hi

Agricultura en bancales en una aldea por encima de 3.000 m. de altitud - Valle de últimas. En otras pala-
. _ . _ . bras la "absorción" eco-

Askole (Balt1stan- Pak1stan) (H1malaya del Karakorum) - ? d 1 bl d nom1ca e os pue os e 
drológica como consecuencia de los vertí
dos procedentes de la explotación de ins
talaciones recreativas y hosteleras -esta
ciones de esquí, cafeterías, restaurantes 
y grandes refugios de montaña- en las zo
nas de cumbres y en los glaciares. Estos 
vertidos se depuran poco o nada y van a 
parar directamente a las aguas superfi
ciales, a los acuíferos o al glaciar. A esto 
cabría añadir la basura, y también la 
contaminación del suelo y el agua por 
aceites y combustibles procedentes de ge
neradores, vehículos y otras máquinas. 

Indicadores de cambios 
ambientales 

En las montañas, el rápido cambio al
titudinal de la presión atmosférica y 
por tanto de la temperatura, humedad 
y concentración de los gases del aire, 
condiciona una zonación vertical de 
ambientes y ecosistemas que recuerda 
en algunos aspectos a la zonación lati
tudinal que puede apreciarse al viajar 
cruzando varios paralelos (cientos o 
miles de kilómetros) hacia los polos. 
Sin embargo en las montañas estas di
ferencias zonales se observan al ascen
der sólo algunos centenares de metros, 
de forma que las bandas o "pisos" son 
relativamente estrechos y las transi
ciones tanto más rápidas cuanto más 
acusada es la ganancia de altitud. Ello 

1 
hace que los ecosistemas de las monta
ñas sean sumamente sensibles a cier
tos cambios en las condiciones ambien
tales, como los debidos al cambio cli
mático o a la contaminación, ya que in
cluso pequeñas variaciones en la tem
peratura, en la humedad u otros facto
res pueden producir, si son estables, 
efectos amplificados sobre estos eco
sistemas "especializados". 

Desgraciadamente, la escasez de nu
trientes, las bajas temperaturas y la 
brevedad de los periodos vegetativos 
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hacen que en las montañas el creci
miento vegetal, y por tanto la capaci
dad de regeneración de los sistemas vi
vos, sean más lentos que en otros luga
res. Como por otra parte la meteorolo
gía y las fuertes pendientes facilitan 
los procesos erosivos, el resultado es 
que cualquier proceso destructivo en 
las montañas, como puede ser un in
cendio, una tala, un desmonte o los 
efectos de la lluvia ácida, deja huellas 
más rápidas, más graves y más difícil
mente reversibles que en el llano. 

Los problemas de las montañas 

Las amenazas que hoy acechan a las 
montañas son una compleja combina
ción de causas naturales y humanas. 
U na de las raíces de la cuestión es la 
expansión demográfica, que a su vez se 
encadena con la aceleración del desa
rrollo económico. 

Por su clima más favorable y condicio
nes más benévolas, las llanuras fueron 
la morada ancestral del género humano 
hasta que la presión demográfica fue re
duciendo en ellas los recursos y el espa
cio. Entonces parte de aquellos antiguos 
pobladores tuvieron que volverse hacia 
las montañas en busca de nuevas tie
rras de cultivo y espacios hábitables. 
Progresivamente el límite de las talas y 
quemas para la agricultura y la ganade
ría de subsistencia ha ido elevándose, y 
durante muchos milenios han vivido en 
las montañas, en forma fija o nómada, 
pequeños grupos humanos práctica
mente autónomos e independientes con 
respecto a los poderes centralizados que· 
operaban en las llanuras, y que utiliza
ban en régimen de "baja intensidad" un 
amplio abanico de recursos: explotación 
forestal, caza, agricultura y manejo del 
ganado. 

Con el tiempo, la mejora de los siste
mas de comunicación y transporte, que 
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las montañas por parte del centralis
mo del llano ha significado en muchos 
casos que los montañeses, que habían 
estado marginados en virtud de su ais
lamiento físico respecto a los poblado
res del llano, siguen estando margina
dos, ahora porque han perdido control 
sobre sus recursos y capacidad de deci
sión sobre su propio futuro y sobre el 
futuro de lo que siempre habían sido 
"sus" tierras, en favor del presunto "in
terés general" impuesto por los pode
res centrales. 

De un modo u otro suele suceder que 
la extracción a gran escala de recursos 
no sólo no integra económicamente al 
montañés, sino que constituye una for
ma de explotación no sostenible, com
pletamente alejada de las tradicionales 
técnicas propias de estilos de vida equi
librados con el medio que los soporta. 

Todo el proceso acaba por convertirse 
en una especie de reacción en cadena: las 
prácticas inadecuadas y excesivas en el 
ámbito de la explotación forestal, la mi
nería, la agricultura intensiva o el turis
mo, no sólo esquilman los recursos sino 
que, debido a la vulnerabilidad del suelo 
y los ecosistemas de las montañas, pro
vocan una rápida degradación del suelo y 
del entorno, con una consecuencia neta: 
aumento de la pobreza de los pobladores 
montañeses, ahora dependientes de la 
economía del llano, y que ante todas es
tas presiones se ven obligados a abando
nar las montañas, o bien a tratar de sa
car más partido a la tierra. Para ello ta
lan nuevas extensiones para el cultivo, 
incrementan el tamaño de sus rebaños, 
aplican técnicas de cultivo intensivo y, en 
definitiva, desechan sus antiguas prácti
cas sostenibles con objeto de subsistir o, 
en el caso de los más afortunados, con ob
jeto de mejorar sus rendimientos de pro
ducción. Desgraciadamente, se encon
trarán con frecuencia con que sus pro
ductos raramente pueden competir con 



éxito en los mercados bien g 
surtidos y sumamente or- ~ 
ganizados del llano. ~ 

en marcha de la acti
vidad y a lo largo de 
todo su periodo de 
funcionamiento, mu
chos de tales proyec
tos no resultarían 
rentables en absoluto, 
y en los casos más im
prescindibles se toma
rían todas las me di
das para ahorrar el 
recurso al máximo. 

Es bien conocida la de-~ 
manda actual -especial-~ 
mente por parte de los ha- ::E 

bitantes de países desarro- ~ 
liados- de espacios natura-.., 
les donde encauzar multi
tud de actividades de ocio 
así como también las nece
sidades espirituales de cal
ma o soledad y de lugares 
relativamente poco altera
dos por la civilización. Esta 
demanda ha puesto en 
marcha la industria turís
tica en las montanas, con 
su bien conocida doble ver
tiente de motor de la econo
mía y de agente potencial
mente destructor del pro
pio objeto de la demanda. 

K2 (Chgori) 8.611 metros, la 2ª montaña de la tierra (Karakorum- Pakistán) 

Existen otros siste
mas, de orden finan
ciero y fiscal, para 
asumir y repartir de 
modo más justo y rea
lista el coste ambien
tal de los bienes que 
se extraen de la natu
raleza. Algunos ejem
plos: Redistribución 

En este sentido la industria turística 
en las montañas tiene unos efectos cua
litativos similares a los de cualquier otro 
modelo de explotación. En este caso el 
recurso explotado es la calidad ambien
tal y paisajística y/o sus posibilidades 
para el deporte o la "aventura". El recur-

Las montañas 
afectan 

indirectamente a la 
mitad de la 

población mundial. 

so se gasta o degrada en función de la in
tensidad y la calidad del uso. (En algu
nos valles alpinos, por poner un ejemplo, 
el intenso tráfico genera graves proble
mas de contaminación y masificación en 
los pueblos, además de contribuir de mo
do alarmante al fenómeno de la lluvia 
ácida que está aniquilando literalmente 
los bosques de montaña y agravando los 
problemas de erosión en las laderas). Se 
desintegran las economías de subsisten
cia que confieren autonomía y adaptabi
lidad, y aparecen los efectos de "conmo
ción" social y cultural. (También por po
ner un ejemplo, las mujeres de ciertas al
deas de los valles del Karakorum llegan 
a morir por decenas durante los invier
nos duros, sobrecargadas por el trabajo 
en el campo y en las casas cuando los 
hombres se dedican durante gran parte 
del año a portear para las expediciones 
alpinísticas extranjeras). Buena parte 
de los beneficios económicos generados 
escapan, sin embargo, a las manos loca
les, ya que muchos de los negocios turís
ticos están controlados por compañías 
con capital extranjero o en el mejor de los 
casos ajenas a los habitantes deJas mon
tañas. Y esto vale tanto para las empre
sas organizadoras de trekkings o expedi-

ciones en el Himalaya o en los Andes co
mo para las compañías que explotan las 
estaciones de esquí y montaña en los 
Alpes o en las montañas de nuestro país. 

Soluciones para las montañas 

Contener la degradación que están su
friendo las montañas y dar solución a 
los problemas sociales y económicos de 
sus moradores debe pasar necesaria
mente por un intenso diálogo, local
mente entre montañeses, legisladores, 
representantes políticos, usuarios e 
investigadores, pero también global
mente entre los diferentes países afec
tados por similares problemas, y no 
menos importante, debe perseguirse 
un cambio de actitud en las sociedades 
civiles y a nivel global un consenso ho
nesto entre el norte y el sur. 

Una parte no despreciable de los pro
blemas podría controlarse a través de 
un cambio de actitud (eso sí, de magni
tud monstruosa) respecto a los hábitos 
de consumo (madera, energía, o mine
rales) en los países que más recursos 
consumen. También aquí, como para 
muchos otros problemas ecológicos del 
planeta, sería preciso reconocer el cos
te real de las materias primas, aña
diendo al coste directo de la produc
ción y distribución de los recursos ese 
otro coste indirecto que se deriva de la 
deforestación, la erosión de las ver
tientes montañosas y la alteración y 
contaminación de los ríos. No es nin
guna novedad afirmar que si en los 
presupuestos de los proyectos de gran 
número de obras o intervenciones des
tinadas a la rentabilidad económica 
(instalaciones de esquí, remontes aé
reos, explotaciones mineras o foresta
les, incluso embalses o carreteras) fue
ra obligado cuantificar los gastos de 
restauración de los daños ambientales 
que se produjeran durante la puesta 
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de los impuestos, gra
vando más intensamente el consumo 
de materiales y recursos vírgenes con 
el fin de fomentar una utilización más 
responsable de tales recursos por par
te de las industrias y del consumidor 
individual. Eliminación de las fuertes 
subvenciones que los gobiernos conce
den para la realización de grandes 
obras de ingeniería, extracciones mi
neras, producción hidroeléctrica, agri
cultura intensiva y ganadería comer
cial ... ya que al falsear los costes reales 
promueven o sostienen actividades 
exageradamente perjudiciales para el 
entorno. Un mecanismo en cierto modo 
inverso serían las subvenciones o ven
tajas fiscales a aquellas comunidades 
humanas cuya actividad, aún siendo 
poco "productiva", contribuyera al be
neficio general de la sociedad mante
niendo en buen estado los espacios de 
montaña. 

Para las montañas hay que reivindi
car un vigoroso empeño de investiga
ción científica y antropológica, unido a 
una estrecha colaboración entre habi
tantes locales y ONGs, tratando de en
contrar un compromiso entre la con
servación y la necesidad de ga- \}} 
rantizar un bienestar básico pa- l · 
ralas comunidades. ' 
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organizaciones, centros de investigación o 
personas individuales, con objeto de hacer llegar 
dichos problemas y necesidades a los políticos y 
legisladores y de sensibilizar e informar a la 
sociedad en general. 
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Turismo y medio ambiente 
El turismo es hoy la mayor industria mundial y una de las que 
más afecta al medio ambiente. 

por José Santamarta 

E
n 1997 más de 600 millones · 
de personas viajaron fuera 
de las fronteras de sus países 
en viajes de turismo , según 
la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). Los ingresos del turis
mo internacional en 1996 ascendieron 
a 423 millardos de dólares, cifra en la 
que no se incluyen los pasajes aéreos. 
El turismo emplea a 255 millones de 
trabajadores en todo el mundo, es de
cir, a uno de cada nueve trabajadores, 
según el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC) y genera cerca del 
10,7% del PNB mundial. El turismo su
pone un 13% de los gastos de consumo, 
la mayor cantidad después de la dedi
cada a la alimentación. 

En los próximos años se espera que 
el turismo siga creciendo anualmente 
un 4 por ciento, hasta alcanzar los 700 
millones de llegadas internacionales 
en el año 2000 y unos ingresos de 600 
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millardos de dólares anuales. Para el 
año 2010 la OMTestima que se llegará 
a mil millones de turistas interna
cionales y unos ingresos de 1.550 mi
nardos de dólares, cuatro veces supe
riores a los de 1996. El aumento del ni
vel de renta y del tiempo libre, unido a 
la reducción del precio real de las tari
fas aéreas , crean las condiciones para 
que el turismo siga creciendo. 

El turismo tiene efectos positivos, 
pero también negativos . Entre los po
sitivos está la creación de empleo, el 
incremento de los ingresos econó
micos, el permitir mayores inversiones 
en la conservación de espacios natura
les, el evitar la emigración de la pobla
ción local, la mejora del nivel económi
co y sociocultural de la población local, 
la comercialización de productos loca
les, el intercambio de ideas , costum
bres y estilos de vida y la sensibiliza
ción de los turistas y de la población lo
cal para proteger el medio ambiente. 

Los posibles ingresos futuros por tu
rismo son una poderosa razón para con-
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servar importantes ecosistemas y algu
nas especies emblemáticas. Brasil, por 
ejemplo, puede obtener muchos más in
gresos por turismo conservando el 
Pantanal que los que obtendría con su 
destrucción, merced a la hidrovía, las 
plantaciones de soja, la ganadería ex
tensiva y la extracción de oro, y lo mis
mo cabe decir de la Amazonia, una re
gión aún sin apenas desarrollo turísti
co. El turismo es una alternativa econó
mica para conservar bosques autócto
nos, zonas húmedas, ríos sin presas y li
torales, o algunas especies, como los go
rilas de montaña en Ruanda, la fauna 
salvaje en Kenia o los osos en Alaska. 
Aunque el turismo tiene importantes 
impactos, en muchos casos éstos son in
feriores a los de otras actividades eco
nómicas, como la minería, la industria 
forestal , los monocultivos agrícolas, la 
ganadería extensiva, los grandes em
balses, la extracción de petróleo y car
bón o las industrias contaminantes. 

El turismo es uno de los pocos secto
res intensivos en empleo, y en todo tipo 
de empleos, desde los más cualificados 
a los menos, y es una de las pocas al
ternativas a la destrucción de empleo 
ocasionada por el cambio tecnológico y 



El turismo de sol y playa ha destruido buena 
parte del litoral mediterráneo y de las Islas 
Canarias, con graves impactos ambientales. 

la globalización,junto con la reducción 
de la jornada laboral. Es también un 
sector donde coexisten desde la gran 
multinacional a miles de pequeñas 
empresas familiares. En la próxima 
década se esperan crear más de 100 
millones de empleos en el sector turís
tico en todo el mundo. 

Entre los efectos negativos, tan im
portantes como los positivos, está el 
incremento del consumo de recursos, 
el consumo de suelo, la destrucción de 
paisajes al crear nuevas infraestruc
turas y edificios, el aumento de la pro
ducción de residuos, la alteración de 
los ecosistemas, la introducción de es
pecies exóticas de animales y plantas, 
el inducir flujos de población hacia las 
zonas de concentración turística, la 
pérdida de valores tradicionales y de 
la diversidad cultural, más incendios 
forestales y el aumento de los precios 
que afecta a la población local, que a 
veces pierde la propiedad de tierras, 
casas, comercios y servicios. 

Los flujos turísticos contribuyen al 
cambio climático, a las lluvias ácidas y 
a la formación del ozono troposférico , 
pues el transporte aéreo y por carrete
ra son una de las principales causas de 
las emisiones de dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y otros gases con
taminantes, y a la pérdida de biodiver
sidad, tanto de forma directa como in
directa. De una forma capilar, el turis
mo afecta a todo tipo de ecosistemas, 
desde el litoral destruido por una mu
ralla de hormigón, a las montañas 
donde se asientan las estaciones de es
quí, o, como los Alpes, son invadidas 
por millones de excursionistas. Los 
campos de golf son hoy una 
de las principales atraccio
nes turísticas, con graves 
repercusiones a causa del 
consumo de agua y el em
pleo de plaguicidas. Una 
región tan árida como 
Andalucía realiza costosas 
campañas de promoción 
del golf en toda la prensa 
internacional. 

Prácticamente ningún 
lugar se salva del turismo, 
desde la Antártida, donde 
la presión es cada vez ma
yor, al Everest, contamina
do por centenares de tone
ladas de residuos abando
nadas por las múltiples ex
pediciones. Ningún país ni 
región quieren verse privados de las 
rentas del turismo, salvo Corea del 
Norte, Mganistán, Sudán y algún otro 
país, y probablemente por poco tiem-

po. El turismo internacional es uno de 
los aspectos de la globalización, y pro
bablemente uno de los que tendrá ma
yores repercusiones. 

A pesar de que el turismo es una cau
sa importante del deterioro ambiental, 
es muy poco lo que se ha estudiado, en 
comparación con otros problemas de 
mucha menor importancia, y cuando 
se relaciona con el medio ambiente, se 
abordan aspectos marginales, como el 
ecoturismo, que todavía es un mercado 
incipiente y poco consolidado. Existe 
una complacencia acrítica, y enlama
yoría de las publicaciones y páginas en 
los grandes medios de comunicación 
supuestamente de periodismo ambien
tal se promociona esta industria que 
tanto afecta de for
ma negativa a la 
naturaleza, ya sea 
para captar publi
cidad o nuevos lec
tores ansiosos de 
emplear su dinero 
y su tiempo despla
zándose a nuevos 
lugares o descubrir 
una nueva ruta 
que recorrer, tras 
desplazarse en au
tomóvil. 

Muchas de las 
campañas de pro
moción del turismo 
supuestamente sos
tenible, como la del 
ayuntamiento de 
Calviá en Mallorca, son meras y hábiles 
operaciones de imagen, pues el derribo 
de un hotel obsoleto, un carril bici, la re
cogida selectiva de residuos o algún 
equipamiento para ahorrar energía o 
agua, o lavar menos veces las toallas, no 
evitarán las graves repercusiones insos
tenibles del turismo. En primer lugar 

Se ha recomendado utilizar el concepto de 
capacidad de carga en la industria turística, 
limitando el número de turistas en las zonas 

más congestionadas y sensibles. 
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por los desplazamientos en modos moto
rizados y todo lo que ello supone, desde 
infraestructuras (aeropuertos, autovías, 
aparcamientos, puertos deportivos, ca
rreteras de todo tipo, funiculares, trenes 
de alta velocidad) a las emisiones a cau
sa del consumo de combustible, mas 
cuando los turistas se desplazan miles 
de kilómetros en avión. Y en segundo lu
gar por las repercusiones en el lugar de 
acogida, desde la infraestructura de alo
jamiento, al consumo de agua, energía y 
otros recursos, ruido y contaminación. 

La mayor parte del turismo no es 
sostenible, y lo más sostenible es lo 
que aparentemente no lo es . Be
nidorm, con la gran concentración de 
hoteles, apartamentos y cerca de me-

.... 

·'"' ' ' .... 1 
•ru 1

• 

La alta concentración de turistas en 
Benidorm, en sólo 12 km de litoral, es más 

sostenible que esos cientos de miles de 
turistas dispersos por todo el litoral. 

dio millón de turistas en el mes de 
agosto en apenas 12 kilómetros de cos
ta, es mucho más sostenible que ese 

• 
• 
• 

mismo número de turistas 
de forma dispersa (el lla
mado turismo de calidad) 
afectando a decenas de ki
lómetros de costa. Puestos 
a destruir el litoral, cuanto 
menos se destruya mejor, y 
las altas densidades per
miten reducir los desplaza-
mientos y acometer las in
versiones adecuadas en de
puración de aguas y trata
miento de residuos. Lo eco
lógico son los rascacielos. 

• = Cuanto más altos mejor, 
como en la película de 

• • Bigas Luna localizada en 
Benidorm, y lo antiecológi
co son los chalés y las urba
nizaciones dispersas con 

jardín y piscina individual. Lo más in
sostenible es ese supuesto turismo ru
ral y de aventura en vehículos 4x4, de
gradando las zonas que aún no lo están 
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Recomendaciones para un turismo sostenible 

El desarrollo turístico debe ser sostenible a largo 
plazo, viable económicamente y equitativo, des
de una perspectiva ética y social para las comu

nidades locales. El turismo más sostenible es el que 
se hace en casa, leyendo un libro, delante del televi
sor o conectado a Internet, o paseando por el barrio. 
Pero como en el mundo real el turismo es un fenóme
no de masas, que responde a necesidades reales y 
creadas, y que cada vez tendrá más importancia, por 
el aumento del nivel de renta y de tiempo libre, y ade
más las poblaciones beneficiadas necesitan fuentes 
de ingreso y empleo, conviene abandonar el funda
mentalismo hueco que a nada conduce y tratar de en
cauzarlo y regularlo, con el fin de reducir sus repercu
siones globales (emisiones del transporte aéreo y por 
carretera) y locales (pérdida de biodiversidad, degra
dación de recursos) y asegurar su sostenibilidad. 

La búsqueda de rentabilidades inmediatas, permi
tiendo la masificación y la destrucción de los recursos 
que atraen al turista (playas, paisajes, naturaleza, mo
numentos o cultura local), deteriora en unos pocos 
años la fuente de ingresos, como han empezado a com
prender en Baleares, donde tanto la administración re
gional como el sector privado hotelero quieren instalar 
un crecimiento cero de la oferta turística, ante las con
secuencias de la masificación, fenómeno que ya afecta 
a la mayor parte del norte del litoral mediterráneo, en 
países como España, Francia, Italia y Grecia. Baleares, 
con una población es-
table de 760.000 habi
tantes, cuenta con 
390.000 plazas turísti
cas y recibe anualmen
te nueve millones de tu
ristas , casi todos por 
avión, el modo más 
contaminante. Se ha 
recomendado introdu
cir el concepto de capa
cidad de carga en la in
dustria turística, limi
tando su número, espe
cialmente en las zonas 
sensibles, como par
ques nacionales y reservas protegidas. 

El Ministerio de Medio Ambiente prepara un Plan 
de Turismo Sostenible , que no pasará de un catálo
go mediocre de intenciones al servicio de las gran
des empresas turísticas , con algunas actuaciones 
siempre que sean cofinanciadas por la Unión 
Europea. Conociendo a la ministra Isabel Tocino, 
con suerte recomendarán cambiar el plaguicida que 
se echa al green del campo de golf por otro un poco 
menos tóxico, siempre que no perjudique los bene
ficios empresariales. 

Las repercusiones globales del turismo se pueden 
reducir aumentando la fiscalidad ecológica sobre los 
combustibles, especialmente el queroseno (combus
tibles de los aviones), el gasóleo y la gasolina y otros 
recursos , como el suelo, el agua o los residuos que 
se vierten. El medio ambiente con precios entra, y sin 
instrumentos no se cumplen los fines. 

A nivel local se pueden formular las siguientes re
comendaciones: 
1. Promover la producción local y ofrecer alimentos 
de la zona, a ser posible ecológicos y sin productos 
químicos (plaguicidas, abonos químicos , aditivos) , 
así como elaborar menús regionales. 
2 . Reducir y minimizar la generación de residuos: 
elegir envases retornables , rechazar productos con 
envoltorios superfluos y destinar los residuos orgá
nicos a la producción de compost. Utilizar papel re
ciclado y blanqueado sin cloro en los folletos turísti
cos, eliminar el PVC y organizar la separación en ori
gen, la recogida selectiva y el reciclaje. Aumento de 
los impuestos sobre los envases. 
3. Ahorrar agua. Utilizar tecnologías eficientes en 
grifos y retretes , construir instalaciones para reco-
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ger el agua de lluvia , cambiar las toallas y sábanas 
sólo cuando sea necesario, usar plantas autócto
nas en los jardines e informar a los clientes sobre la 
necesidad de ahorrar agua. Paralizar la construcción 
de nuevos campos de golf. Promover pocas y gran
des piscinas públicas frente a muchas pequeñas 
piscinas individuales, con una política de precios 
del agua que grave los consumos excesivos . 
4 . Depurar las aguas residuales y reutilizarlas para el 
riego del césped o la agricultura, tal como hace 
Benidorm, por ejemplo. No abusar de los deter
gentes de limpieza con agentes químicos y fosfatos. 
Nuevos impuestos sobre los productos tóxicos. 
5 . Ahorrar energía: usar paneles solares para calen
tar el agua sanitaria y energías renovables (eólica, 
minihidráulica, foto,voltaica) para producir electrici
dad. Optar por electrodomésticos y bombillas fluo
rescentes compactas de bajo consumo y vigilar el 
correcto aislamiento térmico y acústico de los edifi
cios . Prioridad a los venti ladores frente a los despil
farradores aparatos e instalaciones de aire acondi
cionado. 
6. Construir de manera ecológica y respetuosa con 
el paisaje y el medio ambiente . Hacer uso de mate
riales locales de producción propia, no tóxicos y ap
tos para el reciclaje. Adaptarse a la arquitectura tra
dicional. Promocionar la arquitectura bioclimática, y 
la alta densidad con mezcla de actividades frente a 

la urbanización disper
sa. Urbanismo, vivien
das y materiales de
ben igualmente adap
tarse al clima local, re
duciendo, por ejem
plo, los consumos de 
electricidad en refrige
ración en los meses 
punta de julio y agos
to. El arbolado , las 
ventanas pequeñas, 
el uso de persianas y 
contraventanas , los 
patios interiores con 
fuente, el encalado de 

fachadas , el aislamiento térm ico y acústico o los 
muros gruesos, aseguran el confort térmico sin re
querir aparatos de aire acondicionado, que son 
enormes devoradores de electricidad. Una política 
de precios altos de la electricidad , con una fiscali
dad ecológica, eliminaría el despilfarro. 
7. Evitar el tráfico de vehículos privados. Promover 
el transporte público , el senderismo, el uso de bici
cletas y el montar a caballo. Fomentar la peatonali
zación de los cascos urbanos. Reducir el ruido , y 
obligar a cumplir la normativa a bares y discotecas. 
Y por encima de todo reducir la distancia de los des
plazamientos en transporte aéreo y en vehículo pri
vado. Promocionar el turismo local frente al interna
cional , y procurar que los desplazamientos en mo
dos motorizados sean lo más cortos posible. Una 
política fiscal que grave la gasolina, el gasóleo y el 
queroseno, ayudarán a cumplir estos fines. 
8. Respetar la cultura local. Preservar los monu
mentos, tradiciones, artesanía y la fauna y flora. 
Proteger y regenerar los espacios naturales . Frenar 
la especulación urbanística y la construcción de 
grandes infraestructuras, como autovías , embal
ses , puestos deportivos o aeropuertos. 
9 . Evitar las actividades de ocio que sean nocivas 
para la naturaleza, como las motos de tri al, los 4X4 
y las ruidosas , peligrosas y contaminantes motos 
acuáticas. Promover las excursiones que permitan 
conocer mejor la flora y la fauna y los paisajes loca
les. No comprar animales o plantas como recuerdo. 
10. Respetar a la población autóctona . Facilitar el 
contacto entre los viajeros y la población receptora. 
Rechazar los guetos turísticos. Planificar para que el 
turismo beneficie a toda la población local. 
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y con los mayores consumos de recur
sos per cápita, cierto ecoturismo a paí
ses lejanos o ese turista del mundo rico 
que no quiere ser considerado turista, 
sino viajero o aventurero, como si estu
viésemos en la época de Orellana o de 
Marco Polo, que recorre miles de kiló
metros en avión (el modo de transpor
te con mayores emisiones y consumo 
de energía por viajero-km) para pasar 
un par de semanas o el mes de vacacio
nes en Vietnam, Zimbabue, N amibia, 
Irán, China o Nicaragua. 

La mayor parte de la población de los 
países en desarrollo aún no participa de 
los flujos turísticos, salvo las élites, pero 
las cosas empiezan a cambiar en muchos 
lugares, a pesar de la crisis actual, y se 
abrirán nuevos mercados en Asia y 
Latinoamérica para las nuevas clases 
medias. En 1997 Francia fue el destino 
más visitado del mundo y Estados 
Unidos el país que registró más ingresos 
por turismo internacional, mientras que 
España ocupa un tercer lugar. En 1996 
Estados Unidos recibió 44,8 millones de 
turistas internacionales e ingresó 64,37 
millardos de dólares, España recibió 
41,4 millones de turistas e ingresó 28,4 
millardos de dólares y Francia tuvo 61,5 
millones de turistas y 28,2 millardos. 
Los diez primeros países por ingresos tu
rísticos en 1996, según la OMT, fueron 
los siguientes: Estados Unidos, Francia, 
España, Italia, Reino Unido, Austria, 
Alemania, China, Polonia, México y 
Canadá. La participación de América 
Latina en el turismo mundial es aún pe
queña, pues en 1996 sólo recibió 53,4 mi
llones de turistas, de los que 21,7 millo
nes corresponden a México. 

El turismo en España 

España fue en 1996 la segunda poten
cia turística mundial por ingresos de 
divisas y tercera por número de visi
tantes, y probablemente la primera en 
ingresos netos de divisas. En 1997 hu
bo 64,5 millones de visitantes y 43,4 
millones de turistas extranjeros pro
piamente dichos, más que habitantes. 
Según la OMT siete de cada 100 turis
tas eligieron España como destino. 
Somos la California de Europa, esta
mos al lado del mayor mercado emisor 
(el 70% de los turistas internacionales 
son europeos), la accesibilidad es cada 
vez mejor por avión y en automóvil pri
vado, y los competidores más próximos 
se ven amenazados por el integrismo 
(Egipto, Argelia ... ) o los conflictos civi
les (la antigua Yugoslavia, los kurdos 
en Turquía). El único gran competidor 
en el turismo de sol y playa es el 
Caribe. La fórmula española se basa en 
las cinco eses: sun, sex, sea, sand y san
gría. Para el 2020, según la OMT, 
España recibirá 71 millones de turis
tas, un 63% más que en 1997, ocupando 



según las previsiones de la 
OMT el cuarto lugar mun
dial, tras China (137 millo
nes), EE UU (102,4 millo
nes) y Francia (93,3) y por 
delante de Italia, Reino 
Unido, México, Rusia y la 
República Checa. 

El número de estableci
mientos hoteleros en Es
paña asciende a 13.800, 
con un total de 569.802 ha
bitaciones que suponen 
1.087.529 plazas hotele
ras, aproximadamente el 
4,7 por ciento de la oferta 
mundial. España cuenta 
con 226.081 bares y cafete
rías, 58.886 restaurantes, 
13.800 establecimientos 
hoteleros, 125.000 apartamentos tu
rísticos, 2.992 centrales de agencias de 
viaje con un total de 3.574 sucursales, 
1.171 cámping, 226 puertos deporti
vos, 176 campos de golf, 112 estaciones 
termales y 28 estaciones de esquí. Y la 
oferta sigue aumentando cada año. 

El modo de transporte más utilizado 
por los turistas internacionales que 
nos visitan fue el avión (71 %), seguido 
del transporte por carretera (25%), y el 
resto llegó por vía marítima o ferroca
rril. Además de los visitantes extran
jeros, hay que destacar que la mayoría 
de los españoles pasan sus vacaciones 
en España. En 1997 España ingresó 
por turismo 3,9 billones de pesetas, 
mientras que los gastos de los españo
les en el exterior ascendieron a 0,658 
billones; los ingresos netos fueron por 
tanto de 3,25 billones de pesetas (cerca 
de 22 millardos de dólares ). 

Los ingresos brutos del turismo in
ternacional suponían en 1997 el 4,5% 
del Producto Interior Bruto (PIB), aun
que si se incluye el turismo interior se 
superan los 5 billones de pesetas, cerca 
del 7% del PIB; con el negocio indirecto, 
el turismo supone el10,5% del PIB . El 
turismo aporta cerca de 1,15 millones 
de empleos (el8,1% de la población ocu
pada total) y dos billones de salarios 
brutos (el 7,3% del total) y más de tres 
billones de pesetas de excedentes em
presariales (el11,4% del total). Otras 
estimaciones sitúan el empleo directo e 
indirecto en el9,5%. El turismo ha per
mitido financiar el23% de las importa
ciones de bienes. El empleo directo en 
el sector turístico en 1996 ascendió a 
671.000 personas y el empleo indirecto 
a 4 76.200 puestos de trabajo, según la 
SGT. El80% del turismo se dirige a la 
costa, lo que convierte a las playas en 
uno de los pilares básicos de la econo
mía española, frente al 20% del inte
rior. Muchas playas pueden desapare
cer por el cambio climático. 

El modelo turístico español ha evolu
cionado en tres tiempos: turismo hote-

El turismo es un gran consumidor de agua en 
zonas semiáridas como el Mediterráneo, y el 

periodo punta del verano coincide con la 
época más seca 

lero, turismo residencial y turismo ru
ral. El turismo hotelero, primer esla
bón del modelo, se inició en España en 
los años 60, con el turismo de masas, y 
se caracterizó por su concentración ur
bana en las costas del Mediterráneo y 
en las islas, con alta densidad de cons
trucción y el hotel como protagonista, 
ocupado por turistas unos días. 

El turismo residencial se inicia a 
partir de la década de los 70, cuando 
ya había echado raíces el hotelero. Se 
trata de la venta de fincas rústicas a 
urbanizadores, en las que posterior
mente se construyen urbanizaciones 
particulares integradas por chalés y 
apartamentos que se venden y sirven 
de asentamiento a jubilados de la 
Europa rica. Es la primera emigración 
de ancianos de la historia. 

Turismo rural y de naturaleza 

El turismo rural es el tercer eslabón 
del modelo. Se buscan zonas del inte
rior. El turismo rural consiste en llevar 
el turismo a las zonas rurales, donde 
los campesinos propietarios de sus fin
cas desean obtener una renta comple
mentaria con la actividad tradicional. 
El turismo rural o ecológico es de re
ciente aparición. La UE es la gran im
pulsora del turismo rural en España. 
Ante el profundo deterioro del sector 
agrario, la UE ve como solución el agro
turismo y el turismo rural. El turismo 
rural y de naturaleza cobra mayor im
portancia, a medida que un amplio seg
mento de la población lo demanda, can
sado del turismo tradicional de sol y 
playa. La población, sobre todo en los 
países industrializados, dispone cada 
vez de mayores ingresos, de más tiem
po libre y cada vez gasta más en vaca
ciones, al mismo tiempo que los costes 
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de transporte tienden a 
reducirse. 

El turista demanda 
que la zona a visitar sea 
un lugar atractivo, con 
un medio ambiente bien 
conservado, con lugares 
confortables en los que 
estar, fácilmente accesi
bles, seguros y con una 
ampl1a variedad de 
atracciones. Desean que 
éstas condiciones se den 
durante todo el año, y no 
sólo en la época alta. 

El área receptora 
quiere ingresos por sus 
actividades y reinver
sión de los beneficios en 
el área, pero no desea el 

hacinamiento, el desarrollo excesivo, 
el ruido, la acumulación de residuos y 
las aguas residuales sin tratar. Para 
ello la infraestructura debe proporcio
nar buen acceso, aparcamientos, aco
modación adecuada, buenas atraccio
nes y una gestión profesional, limitan
do el número de visitantes en las áreas 
más sensibles, y repartiendo las visi
tas a lo largo del año. 

La actividad económica generada 
por los visitantes en un área rural 
afecta a los siguientes sectores: los tu
ristas, con sus necesidades y deman
das, los proveedores de las infraestruc
turas de transporte, los negocios turís
ticos y las atracciones turísticas, y las 
empresas que cubren las necesidades 
de los turistas (alojamiento, alimenta
ción, guías, recuerdos y objetos de ar
tesanía ... ) y el área receptora y sus co
munidades locales. Entre los proble
mas hay que señalar, entre otros, los 
siguientes: unas pocas atracciones son 
las dominantes, muchas veces el nego
cio turístico no pertenece a la pobla
ción local, algunos beneficios no van a 
parar al área local, y no son reinverti
dos en la zona, y las pequeñas (t} 
empresas compiten entre sí, en ' 
vez de cooperar. ' 
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Carrera atómica 
entre India y 
Pakistán 
Las 5 pruebas atómicas realizadas los días 11 y 13 de mayo 
por India y la respuesta de Pakistán con 6 ensayos los días 
28 y 30 del mismo mes han dejado al descubierto la 
inutilidad de 40 años de lucha contra la proliferación nuclear. 

por Pilar Aldanondo 
y Eva Borreguero 

D 
esde hace tres décadas se 
conocen los planes de India 
y Pakistán. En 1974 India 
realizó su primera explo
sión "civil" subterránea. 

Pakistán, con quien le enfrenta el con
flicto de Cachemira y una profunda ri
validad nacional, aceleró desde enton
ces sus programas nucleares milita-
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res. ¿Que pretenden India y Pakistán? 
Aparentemente una disuasión nu

clear mutua, por el llamado "equilibrio 
del terror" instaurado con "éxito" du
rante la guerra fría entre EE UU y la 
Unión Soviética. Pero además persi
guen el reconocimiento como estados 
nucleares de iure y no solo de {acto 
(India aspira al mismo rango que 
China en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas). Aunque tanto 
Pakistán como India han invocadora
zones de seguridad de Estado, sus pro-
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gramas militares amenazan con lle
varles a la bancarrota, especialmente 
a Pakistán, lo que haría la situación 
social y militar explosiva e incontrola
ble. Desde la independencia en 194 7 y 
la traumática partición en dos Estados 
enfrentados, India y Pakistán han pro
tagonizado tres guerras, y se mantiene 
un permanente foco de conflicto en la 
frontera de J ammu y Cachemira. 

En los dos países la reacción inme
diata y aparentemente unánime de la 
población fue de orgullo nacional. Sin 
embargo, al día siguiente el multimi
llonario primer ministro Nawaz Sharif 
decretó en Pakistán el estado de emer
gencia. La moneda nacional se ha de
valuado un 7 por ciento y la crisis eco
nómica es galopante . La violencia co
mún hace casi incontrolable la situa
ción en una de sus principales ciuda
des , Karachi. En India, el gobernante 
partido nacionalista hindú, BJP, en 
minoría, que lidera una coalición va
riopinta de 17 grupos, con socialistas y 
regionalistas incluidos, parecía haber 
obtenido un efecto inmediato de cohe
sión social en torno a su decisión de 
convertir por fin a India en una poten
cia nuclear. Pero es pronto para valo
rar la situación. La opción nuclear es 
muy costosa y no está claro que vaya a 
dar al país mayor seguridad frente a 
sus vecinos y eternos rivales China y 
Pakistán. India es un país con casi mil 
millones de habitantes de los que cua
trocientos son pobres de solemnidad. 
¿Como se justificarán las ingentes in
versiones en uno de los programas nu
cleares más contaminantes del mun
do, en unas bombas que, en teoría, ja
más serán utilizadas? 

Larvas de bombas 

Desde su origen en 1945 se sabe que 
los usos civil y militar de la energía 
atómica son hermanos gemelos siame
ses, y quien opta por la industria civil 
se está haciendo al mismo tiempo con 
la tecnología militar, eso sí, con limita
ciones y dificultades . Cuando en 1953 
el presidente de Estados Unidos 
Eisenhower propuso en el seno de las 
Naciones Unidas la Campaña "átomos 
para la paz", numerosos científicos, 
encabezados por Einstein y Julius 
Robert Oppenheimer, director del pro
yecto Manhattan, alertaron sobre el 
peligro de proliferación que entrañaba 
la divulgación de la tecnología nu
clear. El monopolio de los EE UU lo 
había roto la Unión Soviética y una ca
rrera desenfrenada de rearme, -que ha 
conducido a la existencia de arsenales 
de cerca de 60.000 cabezas nucleares, 
la mayoría sin desplegar, obsoletas, 
con cantidades enormes de materias 
fisionables y radiactivas indestructi
bles (uranio militar y plutonio)- hacía 



totalmente necesaria la cofinanciación 
civil de tan costosas inversiones. 
Estados Unidos, Francia, la Unión 
Soviética y, en menor medida, otros 
países occidentales, comenzaron la 
construcción de centrales nucleares y 
la exportación de esta tecnología. 

Hoy, EE UU y Rusia se enfrentan, de
bido a los acuerdos de limitación de ar
mas estratégicas, al costosísimo proble
ma de destruir las bombas y almacenar 
los residuos durante miles de años. 
Ambos están interesados en prohibir la 
producción de materias fisionables. Sin 
embargo, China, que obtuvo su bomba 
A en 1964, parece vivir, cuando la ener
gía nuclear está en plena decadencia en 
los países pioneros, un boom nuclear, 
con enormes pedidos a EEUU. 

En 1982, el WISE denunciaba las ex
portaciones de tecnología nuclear de los 
países industrializados a los que acusa
ba de sembrar el mundo con larvas de 
bombas atómicas mientras predicaban 
la "no proliferación". Esta doble moral 
que ha conducido a los problemas ac
tuales estaba en los estatutos tanto de 
la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica (AlEA, 1957) creada en para
lelo a la ONU, como de la Comunidad 
Europea para la Energía Atómica (EU
RATOM, 1957), y animaba el Tratado 
de No Proliferación (TNP, 1968). El ob
jetivo común del TNP, de su instrumen
to de control (AlEA), y de EURATOM, 
era extender el uso pacífico del átomo 
prohibiendo y/o controlando su uso mi
litar. Los cinco países que disponían 
de armamento nuclear en 1968 consa
graban su oligopolio y ofrecían sus ser
vicios "civiles" al resto, siempre y cuan
do aceptaran el TNP, se comprometie
ran a no utilizar la tecnología nuclear 
con fines militares y accedieran a colo
car todas sus instalaciones bajo el con
trol de la AlEA. Los países firmantes se 
comprometían a no utilizar ni reexpor
tar esta tecnología con fines militares. 
La primera fractura del Tratado de no 
proliferación vino de la mano de 
Francia y China, países miembros del 
Consejo de Seguridad de la ONU, que 
sólo han firmado el TNP en 1992, que
dando con las manos libres para sus ex
portaciones. La segunda, de la indus
tria, que ha vendido sin ningún escrú
pulo, burlando los desganados e indo
lentes controles de las respectivas ad
ministraciones públicas. La tercera, 
de los propios países firmantes del 
TNP (186 hasta la fecha), que llevan 
30 años considerando la situación co
mo absolutamente discriminatoria y 
exigiendo que los cinco miembros 
permanentes del Consejo de 
Seguridad apliquen la segunda par-
te del TNP: el desarme nuclear total 
y el control internacional de los ar
senales. Estos no solo han burlado el 
TNP sino que han vivido una deli-

rante carrera en la producción y des
pliegue de armamento nuclear en dife
rentes zonas del mundo. 

Hoy hay cinco potencias nucleares de
claradas, los cinco miembros permanen
tes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas: EE UU (1945), el blo
que formado por Rusia, Ucrania, Bie
lorrusia y Kazajstán (1949), Reino Unido 
(1952), Francia (1960) y China (1964), y 
tres de {acto: Israel, India y Pakistán. 
Irak, país firmante del Tratado de No 
Proliferación (TNP), estaba en 1991 a 
punto de fabricar su armamento. Tres ve
ces fue atacado por Israel y Estados 
Unidos. ¿Porqué ante Israel, India y 
Pakistán se ha hecho la vista gorda? ¿Por 
no ser firmantes del TNP? 

¿Hacia una guerra nuclear por 
accidente? 

La escalada verbal y los movimientos 
de tropas en la frontera cachemira en
tre India y Pakistán, enemigos feroces e 
inestables, han disparado las especula
ciones sobre una posible guerra nuclear 
por accidente. Ambos poseen un núme
ro indeterminado de bombas atómicas y 
misiles balísticos de corto y medio al
cance, además de bombarderos. Lo que 
más preocupa es la inexistencia de sis
temas fiables de control de los movi
mientos del adversario. Un misil tarda
ría alrededor de 4 minutos en recorrer 
la distancia entre Islamabad y Delhi, a 
entre 3 y 5 km por segundo. Según estu
dios del ejército USA mencionados por 
la revistaNewsweek (8.6.98), un ataque 
indiscriminado con objetivos urbanos 
causaría en las primeras 
horas 26 millones de 
muertos en India y 17 
millones en Pa-
kistán. Los 
efectos de 

las radiaciones y el caos económico y sa
nitario podrían elevar los muertos a 
100 millones en los primeros años. La 
nube radiactiva afectaría a toda Asia, y 
en menor medida al resto del mundo. 
Ningún país occidental se implicaría. 
Lo que harían vecinos como China es la 
gran incógnita. 

¿Como han logrado India y Pakistán, 
países no firmantes del TNP, adquirir 
su capacidad nuclear militar? Mediante 
todo tipo de estratagemas, compras le
gales, espionaje industrial, recurso al 
mercado negro y explotando las rivali
dades estratégicas entre las superpo
tencias. En última instancia India ha si
do un aliado de la URSS y Pakistán de 
China. Algunos observadores piensan 
que, subrepticiamente, EE UU habría 
dejado hacer a India para frenar a 
China, pero todo son rumores y conjetu
ras. En ninguno de los dos casos el pro
grama civil ha logrado enmascarar su fi
nalidad militar última. 

India: del no alineamiento a la 
proliferación 

India es uno de los países que más se 
opuso en los años 50 y 60 a la prolifera
ción, exigiendo la destrucción de todos 
los arsenales nucleares. Incluso hoy, 
para justificar su negativa a firmar el 
TNP, apoyar el Tratado de prohibición 
total de pruebas atómicas y aceptar la 
prohibición de producción de materias 
fisionables que se está empezando a 
discutir, India sigue invocando el cum-



Bombas A y bombas H "A'' Las bombas atómicas de fisión (A) 
pueden fabricarse con dos tipos de 
elementos pesados, el isótopo de 

uranio 235, el más pesado que existe en la 
naturaleza, o el isótopo de plutonio 239, que no 
existe en la naturaleza y se produce en los 
reactores nucleares (civiles o militares). 

La fisión de átomos pesados es la división de un 
núcleo de U235 o de Pu239 bombardeado con 
neutrones. El núcleo se divide en dos núcleos de 
elementos distintos, más ligeros, radiactivos, 
liberando neutrones y consumiendo pequeñas 
cantidades de masa que se transforman en 
ingentes cantidades de energía. Para que se 
produzca una reacción en cadena es necesario un 
bloque compacto de núcleos fisionables 
denominado "masa crítica" . Del tamaño y 
características de este bloque dependerá la 
potencia de la reacción. La reacción en cadena de 
una bomba se produce en milésimas de segundo. 
En el caso de Hiroshima consumió un gramo de 
Uranio 235 y produjo la energía equivalente a 
15.000 toneladas (15kt) de trinitrotolueno (TNT). 
El plutonio es más eficaz porque su fisión libera 
más neutrones que la del uranio. " H ''La bomba atómica de fusión, 

termonuclear o de hidrógeno (H) se 
basa en la fusión de dos átomos 

ligeros en uno más pesado. Puede ir acompañada 
de la expulsión de un protón o un neutrón. Por 
ejemplo, la fusión de un átomo de tritio T con uno 
de deuterio D da un núcleo de helio H41iberando un 
neutrón y energía. La potencia de la reacción de 
fusión es 4 veces mayor que la de fisión. Para 
alcanzarla hay que producir temperaturas de 
decenas de millones de grados. Ello sólo es posible 
mediante una bomba de fisión que sirve de 
detonador. Las bombas H son, por tanto, una 
combinación de fisión de átomos pesados y fusión 
de átomos ligeros. Son bombas atómicas de doble 
proceso. Su capacidad destructiva es incalculable. 

Las dificultades para la realización de armas 
nucleares no provienen ya del acceso a los 
conocimientos, que están desclasificados, sino de la 
obtención de materias fisionables de calidad militar: 
uranio 235 enriquecido al 93% o plutonio puro. 

El U235 existe en la naturaleza mezclado con el 
isótopo de uranio238, en una proporción de 7 
partes de U235 por mil de U238. Concentrar el 
U235 es costosísimo y técnicamente complicado. 
Hay seis procedimientos, el más común es la 
centrifugación gaseosa. El U235 irradiado es un 
veneno radiactivo con una vida media de un millón 
de años. 

El plutonio Pu239 es un elemento radiactivo que 
no existe en la naturaleza. Se produce en los 
reactores a partir del U238 o uranio natural, 
mediante la absorción de neutrones lentos, 
utilizando como moderador el agua pesada. El 
plutonio aparece en los reactores mezclado con 

plimiento de la segunda parte del 
TNP, el desarme nuclear total, y el 
control internacional de los stoks de 
uranio militar y plutonio, incluyendo a 
los cinco miembros del Consejo de 
Seguridad. Ninguno de los cinco acep
ta este tipo de control para sus arsena
les y sus materias fisionables. 

La posición no proliferante de India 
cambió a partir de 1962, año en que 
China, en un clima de aparente cordia
lidad, invadió India y se apoderó de 
18.000 kilómetros cuadrados en la 
frontera de Jammu y Cachemira, y, so-
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multitud de isótopos radiactivos. Hay que 
separarlo en las plantas de reprocesamlento. Es 
uno de los peores venenos radiactivos con una vida 
media de 24.000 años. 

La potencia destructiva de las bombas atómicas 
se expresa en kilotoneladas (1.000 toneladas) o 
megatoneladas (1.000.000 toneladas) equivalentes 
de trinitrotolueno (TNT). Las dos únicas bombas 
probadas en la población hasta la fecha son las de 
Hlroshima y Nagasaki, lanzadas en agosto de 1945 
por EEUU. La de Hiroshima, de 25 kilogramos de 
U235, con una potencia de 15 Kt, consumió un 
gramo de masa y produjo 150.000 muertos en la 
primera semana (100.000 instantáneos). La de 
Nagasakl, de 8 kg de plutonio, de 21 Kt, produjo 
75.000 muertos en los primeros días. La eficacia 
destructiva depende, entre otras cosas, de la 
situación atmosférica y de la orografia de la zona. Las 
bombas estándar utilizadas en los ensayos nucleares 
suelen ser, por Tratado, de un máximo de 150 Kt. Si 
fueran lanzadas, proyectando la experiencia de 
Hiroshima, causarían cada una 1.500.000 muertos. 

La bomba H nunca ha sido lanzada contra la 
población pero si ha sido ensayada en explosiones 
atmosféricas antes de 1966 y subterráneas 
después. Su potencia destructiva es mil veces mayor 
que la de la bomba A, "su capacidad supera la 
imaginación humana"(Goldschmidt). La URSS se 
adelantó a EE UU en la primera explosión de una 
bomba H, realizada el 12 de agosto de 1953. La 
bomba H "Bravo", explosionada por los americanos 
en el atolón de Bikini el 1 de marzo de 1954, tenía 
una potencia de 15 megatones, 1.000 veces la de 
Hiroshima. A su fabricación se opuso un comité de 
científicos liderado por Fermi y Oppenheimer. La 
firmeza de Oppenheimer, que pidió públicamente la 
prohibición universal de la bomba H y su calificación 
como arma genocida, le costó pasar de héroe 
nacional a ser procesado por fllocomunlsta. Kennedy 
le restituyó su prestigio concediéndole el premio 
Fermi en 1963, poco antes de su asesinato. La lluvia 
radiactiva de la bomba Bravo originó un escándalo 
mundial (una parte cayó sobre el pesquero japonés 
"Dragón Afortunado", a 150 kilómetros de distancia, 
días después de la explosión) que dio origen al 
Tratado de prohibición de pruebas atmosféricas. 
Hasta su entrada en vigor en 1966 los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas habían realizado 500 ensayos 
atmosféricos de bombas A y H. La energía liberada 
superó 100 veces los explosivos utilizados en toda la 
11 Guerra Mundial. 

Según estimaciones citadas por Goldschmidt 
los ensayos volatilizaron en la atmósfera unos 
10.000 kilogramos de plutonio. El Pu239 se 
acumula en los huesos, en los dientes y en los 
pulmones. El plutonio emite partículas alfa 
(núcleos de helio). La ingestión de partículas 
infinitesimales de este veneno radiactivo producirá 
cáncer tarde o temprano. 

bretodo, en 1964, cuando China probó 
su primer artefacto nuclear. Como ha 
sido habitual en todos los países ató
micos, mientras predicaba la no proli
feración India iniciaba sus planes mi
litares. En 1955 compró a Canadá un 
pequeño reactor CANDU de uranio na
tural y agua pesada, el Cyrus situado 
en Trombay, con el que produjo el plu
tonio para su primera explosión reali
zada en el centro de pruebas de 
Pokaran, en el desierto de Rajastán, 
en 1974. 

En 1963 instaló dos reactores esta-
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dounidenses de uranio debilmente en
riquecido (U235 al6%) de 200 megava
tios (Mw) en Tarapur y otros dos CAN
DU de 200 Mw en Kota. Debido a la 
"Nuclear non proliferación act" de 
1980 Estados Unidos no podía seguir 
vendiendo a India el combustible para 
sus reactores, encargo que encomendó 
discretamente a Francia. Ante las cre
cientes dificultades de los años 80 
India siguió en paralelo dos caminos: 
por un lado solicitó ayuda a Moscú, a 
quien compró dos reactores de 1.000 
Mw bajo control de la AlEA, aviones de 
combate Mig29 y misiles. 

El segundo camino de la India de 
Indira Gandhi consistió en dar un salto 
decidido hacia el desarrollo de un pro
grama nuclear autóctono, orientado a 
la producción de plutonio y no admi
tiendo ninguna supervisión exterior. 
Para ello compró, de forma clandesti
na, grandes cantidades de agua pesada 
de origen noruego y alemán, y berilio 
norteamericano a través de Alemania. 
Hoy India controla la práctica totalidad 
del ciclo del combustible, con mayores 
capacidades para producir plutonio y 
dificultades en el enriquecimiento de 
uranio: producción de combustible en 
Hyderabad, agua pesada en N angal, 
Tuticorin, Kota y Thal Vaishet y pluto
nio mediante el reprocesamiento del 
combustible irradiadio en Trombay, 
Tarapur y Kalpakkam. Estimaciones 
que quizá no sean demasiado fiables ci
fran su capacidad anual de producir 
plutonio en función de sus reactores en 
uso: 120 kg de plutonio en los reactores 
Madras I y II, 60 en el N arora, 9 kg en el 
Cirus y 25 kg/año en el Druva. 

En cuanto a su capacidad militar, 
las fuentes dan cifras de lo más dispa
res: entre 50 y 100 bombas atómicas A 
ya construidas o en ciernes , y experi
mentación con la bomba H -"The Arms 
Control Reporter" publica en su última 
edición que India tiene una planta, 
única en su .género, para producir tri
tio altamente enriquecido destinado a 
su bomba H, 200 aviones de combate 
capaces de transportarlas y lanzarlas 
(Jaguar, Mirage 2000 y Mig) y misiles 
de fabricación propia: 20 Prithvi ya 
probados, de corto alcance (250 Km), 
capaces de golpear las principales ciu
dades pakistaníes y los Agni, de alcan
ce medio (2.500 Km), en fase experi
mental, cuyo objetivo principal serían 
las ciudades chinas. El ejército indio 
tiene 1.200.000 hombres y el gasto en 
defensa en 1997 fue de 9.520 millones 
de dólares (The military balance), el 
2,8% de su producto interior bruto. 

En política nuclear Pakistán declara 
seguir los pasos de su enemigo princi
pal, India. De la misma manera que le 
ha imitado en pos de la bomba dice que 
firmará todos los tratados de control 
que firme su vecina. Pakistán ha de-



clara do que sus explosio- :2 
nes subterráneas fueron ~ 
la digna respuesta a las ~ 
de la India, que, además,~ 
estaría planeando (Timd 
8.6.98) un ataque pre
ventivo contra sus insta
laciones nucleares a me
diados de mayo (¿como 
Israel contra Irak?). 

El caso de Pakistán 

del gigante asiático 
(The arms control re
porter 1997-1998). 

En 1997 las armas 
nucleares estratégicas 
acumuladas oficial
mente por los cinco 
miembros del Consejo 
de seguridad de Na
ciones Unidas eran: 

Al igual que India, Pa
kistán compró sus prime
ros reactores en los mer
cados estadounidense y 
canadiense en los años 
50: uno de uranio ligera
mente enriquecido insta
lado en Rawalpindi y un 
CANDU ubicado en 

India, enfrentada a Pakistán y China, quiere convertirse en una superpotencia nuclear. 

EE UU 7.139; Rusia 
7.249; Reino Unido 
260; Francia 449 y 
China 375. (SIPRI 
Yearbook 1997). Los 
artefactos tácticos des
plegadas o almacena
dos superarían la es
calofriante cifra de 40 
ó 50.000 unidades. El 
arsenal nuclear mun
dial está estimado en 
20.000 megatones, 

Karachi con el nombre de Karachi 
Nuclear Power Plant (KANUPP) pues
to en servicio en el año 1971. La única 
diferencia es que Pakistán se vio obli
gado a optar por la vía del enriqueci
miento del uranio cuando fracasaron 
sus contratos con Francia. 

En efecto, a principios de los 70 
Pakistán contrató con Saint Gobain 
Techniques Nouvelles, empresa fran
cesa, una fábrica de reprocesamiento 
de combustible irradiado para produ
cir plutonio en Chasna. Este contrato, 
demasiado escandaloso, fue suspendi
do por presiones de Estados Unidos . A 
partir de ese momento Pakistán siguió 
la vía del uranio enriquecido y apare
ció en escena el héroe de la bomba ató
mica pakistaní Abdul Qader Khan. 
Dadas las dificultades para producir 
plutonio Abdul Qader Khan recibió el 
encargo de hacerse con la tecnología de 
enriquecimiento de uranio por centri
fugación. Consiguió entrar a trabajar 
como metalúrgico en el consorcio an
glo-germano-holandés URENCO (bajo 
control de EURATOM) en 1972. A su 
vuelta a Islamabad en 1975, construyó 
en secreto una instalación experimen
tal de centrifugación de uranio en 
Sihala y otra más importante en 
Kahuta. En enero de 1984 Khan aireó 
a los cuatro vientos que Pakistán con
trolaba el proceso y en 1987 anunció 
que el centro de Kahuta producía ura
nio de calidad militar (U235 concen
trado al 93%) . Hay indicios de que 
Khan ha ofrecido sus servicios a otras 
naciones musulmanas hermanas 
(Irán, Arabia Saudí, Libia) y de que 
Pakistán habría intercambiado con 
China la técnica de la centrifugación a 
cambio de los planes de fabricación de 
ojivas atómicas. 

En esa época, Estados Unidos y occi
dente oscilaban entre el apoyo estraté-

gico a Pakistán frente al Mganistán 
ocupado por la URSS y los intentos de 
evitar su proliferación. El 7 de febrero 
de 1992 el ministro pakistaní de asun
tos exteriores anunció que su país esta
ba en condiciones de fabricar la bomba 
atómica y los pasados 28 y 30 de mayo 
realizó sus primeras 6 explosiones sub
terráneas en las colinas de Chagai. 
Diversas estimaciones cifran entre 25 
y 50 sus bombas A o su capacidad para 
fabricarlas . Al igual que la India dispo
ne de misiles de corto alcance (HATF 1 
y 2), a los que llama "Ghauri" en re
cuerdo de la dinastía musulmana que 
invadió el norte de India en el s . XII , 
destinados a su vecina India. Según la 
última edición del "Arms Control 
Reporter"(USA) Pakistán está cons
truyendo una planta de reprocesa
miento para extraer plutonio al lado de 
la recién estrenada central de 
Khushab. El presupuesto militar de 
Pakistán se cifraba en 3.300 millones 
de dólares en 1997, el5,7 por ciento de 
su PIB, con tendencia a crecer. 

El papel mojado de la diplomacia 

Todos los ojos se han vuelto hacia el 
sur de Asia pero casi nadie parece sa
ber que hacer. ¿Sanciones? Agra
varían la situación todavía más. 
Invitar a India a firmar ahora los tra
tados TNP, de prohibición de pruebas 
y de prohibición de producir material 
fisionable, ofreciéndole compensacio
nes, parece del todo inútil mientras no 
se aclare la posición de China. La luna 
de miel chino-americana no hace sino 
generar más celos y recelos, mas cuan
do la administración Clinton esperaba 
poder certificar ante el Congreso que 
China no apoya la proliferación de 
Pakistán para desbloquear cuanto an
tes los suculentos pedidos nucleares 
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más de 1 millón de bombas de 
Hiroshima o, dicho de otra forma, más 
de tres toneladas de trinitrotolueno por 
cada hombre mujer y niño de la tierra. 
750 veces los explosivos utilizados en 
todas las guerras de la historia 
(Barnaby ). 

El 23 de septiembre de 1998 Sharif, 
primer ministro de Pakistán, anunció 
ante la ONU su disposición a firmar el 
tratado de prohibición de pruebas nu
cleares TBT, y lo mismo hizo su homó
logo indio. A cambio piden el ce-~ 
se de las sanciones económicas , 1 . 
de EE UU y otros países. ' 
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BIOTECNOLOGIA 

El fraude de 
la biotecnología 
La biotecnología es el reino de la publicidad engañosa y las 
falsas promesas. 

Traducción: Juan Carlos R. Murillo 
*La doctora Mae-W an Ro dirige el 
laboratorio de Bioelectrodinámica 
de la Universidad Abierta en Mil ton 
Keynes, Reino Unido; Hartmut 
Meyer es miembro del grupo de tra
bajo sobre biodiversidad del Foro 
Medio Ambiente y Desarrollo, y Joe 
Cummins es profesor emérito de ge
nética de la Universidad de Ontario 
occidental, Canadá. 
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por Mae-Wan Ho, Hartmut Meyer 
y Jo e Cummins 

H
y en día , los investigado
es pueden identificar con 

precisión el gen individual 
que controla un rasgo dese

do, extraerlo, copiarlo, e 
insertar la copia en otro organismo. 
Dicho organismo, así como su deseen-
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ciencia, tendrá entonces el rasgo dese
ado ... ". Así nos dicen los expertos en un 
campo que ha recibido mas publicidad 
engañosa y que ha sido adornado con 
mas promesas que casi cualquier otro 
en este siglo. Cáncer, depresión, obesi
dad, pereza, belleza .. . todo puede ad
quirirse o eliminarse simplemente ju
gando con los genes. Aquí los autores 
muestran que la propia ciencia que sir
ve de base a la ingeniería genética es 
fundamentalmente defectuosa; que 
las promesas son poco mas que ilusio
nes, y que las industrias implicadas 
están jugando hasta extremos sin pre
cedentes con nuestra salud y la de 
otros seres vivos, mientras que los in
versores de dichas industrias pueden a 
la larga perder su dinero en la mayoría 
de los casos. 

"El manejo de la crisis" en la 
biotecnología 

Un signo de los graves problemas de la 
industria biotecnológica se hizo patente 
cuando el verano pasado, EuropaBio, 
una organización no gubernamental 
que representa los intereses de la indus
tria, lanzó una campaña por valor de 
millones de Ecus para convencer a los 
consumidores europeos. Para ello con
trató los servicios de Burson Marsteller, 
una empresa de relaciones públicas es
pecializada en el "manejo" de crisis a es
cala mundial. Algunos clientes de esta 
compañía fueron Babcock y Wilcox tras 
el accidente nuclear de Harrisburg (EE 
UU) en 1979, la Union Carbide tras el 
desastre de Bhopal, que mató a 15.000 
personas en la India, y algunos regíme
nes represores como los de la Indonesia 
de Suharto, la Argentina de Videla y 
Corea del Sur. De acuerdo con un docu
mento filtrado de Burson Marsteller, los 
planes elaborados para cambiar las per
cepciones sobre la ingeniería genética 
aconsejaban a la industria no tocar el te
ma de los riesgos de los alimentos mani
pulados genéticamente, ya que nunca 
podría ganarse dicho debate, sino con
centrarse en "símbolos que susciten es
peranza, satisfacción y solicitud". 
También se aconsejó que la mejor forma 
de conseguir una respuesta favorable a 
nuevos productos debería ser utilizar a 
las autoridades reguladoras y a los pro
ductores de alimentos para tranquilizar 
al público. 

"Dejad que las autoridades 
tranquilicen a la opinión 
pública" 

Y así lo han hecho obedientemente, 
empezando por el nivel mas alto. La 
Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (F AO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) hicieron 
público un Informe de Seguridad con-



junto sobre alimentos manipulados ge
néticamente, como resultado de una 
consulta a expertos celebrada en Roma 
en octubre de 1996. El informe esta
blece las normas internacionales de 
seguridad por medio de la Comisión 
del Codex Alimentarius de la OMS, la 
cual determinará no sólo la seguridad 
de los alimentos manipulados genéti
camente, sino también el comercio 
mundial: Si el Codex considera segu
ros dichos alimentos, será ilegal que 
un país prohiba su importación (1 ). 

De acuerdo con el informe, la evalua
ción del riesgo ha de basarse en el "prin
cipio de equivalencia sustancial". Un 
producto evaluado como sustancial
mente equivalente se considera seguro 
y apto para el consumo humano. Pero la 
equivalencia sustancial puede 
ser reclamada de antemano, en 
cuyo caso la evaluación del 
riesgo posterior es sumamente 
descuidada. Además, "equiva
lencia sustancial" no significa 
equivalencia con la variedad 
sin manipular de animal o 
planta. El alimento genética
mente manipulado podría ser 
comparado con cualquier varie
dad dentro de la especie. 
Podría tener las peores carac
terísticas de todas las varieda
des y ser considerado todavía 
sustancialmente equivalente. 
Podría incluso ser comparado 
con un producto procedente de 
una especie o grupo de especies 
sin relación alguna. Peor aún, 
no existen pruebas definidas a 
las que haya que someter a los 
productos para establecer la 
equivalencia sustancial: las 
pruebas son tan poco discrimi
nantes que cambios no desea
dos, como toxinas o alérgenos, 
podrían no ser detectados. Por 
ejemplo, una patata manipula
da genéticamente y muy alte
rada, que presentaba tubércu
los deformes, pasó las pruebas 
y fue considerada sustancial
mente equivalente. 

La evaluación de riesgos basada en 
el principio de la equivalencia sustan
cial es una farsa, ya que está diseñada 
para acelerar la aprobación de produc
tos, con poca o ninguna consideración 
hacia la seguridad. Es una aplicación 
del dicho "ojos que no ven, corazón que 
no siente", dando en la práctica carta 
blanca a las compañías biotecnológi
cas para que obren a su antojo, al tiem
po que sirve para calmar y difuminar 
el legítimo miedo y la oposición de la 
opinión pública. 

Entretanto, la Comisión Europea ha 
establecido un Grupo de Trabajo sobre 
Percepciones Públicas de la Biotec
nología en la Federación Europea de 

Biotecnología, a fin de afrontar la resis
tencia pública a la biotecnología, que es 
considerada por la industria como su 
mayor problema. Se están concediendo 
generosas sumas de dinero para investi
gación, a fin de apoyar la "comprensión 
pública", así como para profesores que 
promueven esta "comprensión", tales 
como John Durant. 

Los científicos corporativos 
hablan en nombre de la 
industria 

J ohn Durant no sólo es profesor de 
"Percepción Pública de la Ciencia", sino 
también presidente del Grupo de Trabajo 
de la Federación Europea de Biotec
nología, miembro del Comité Asesor so-

Los últimos clones de la oveja Dolly son 
anormales y tienen ocho veces más 

probabilidades de morir al nacer que las 
ovejas ordinarias. 

bre Experimentación Genética en el 
Reino Unido y director asistente del 
Museo de la Ciencia de Londres. Este mu
seo ha preparando una gran exposición 
para promover la biotecnología, que in
cluye un jersey de lana tejido con la lana 
de la oveja clonada ''Dolly" y diseñado por 
el vencedor en una competición infantil. 
En un debate público reciente, el profesor 
Durant negó que estuviera trabajando 
para vencer la resistencia pública a la in
geniería genética, al tiempo que asegura-
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ba a la audiencia que la tecnología era to
talmente segura, por lo que no era nece
saria la separación y etiquetado de los 
productos manipulados genéticamente. 
También se opuso a cualquier moratoria 
a la liberación de organismos manipula
dos genéticamente, ya que ello frenaría el 
desarrollo y amenazaría la competitivi
dad de la industria en Europa. 

El profesor Durant no es el único. 
Existe un grupo de tamaño apreciable 
de científicos corporativos "clónicos", 
no todos ellos oficialmente en nómina 
de las empresas de biotecnología, que 
van por ahí promoviendo y defendien
do a la industria de forma parecida. 
Rechazan todos los riesgos por inexis
tentes o despreciables, mientras ofre
cen solícitas promesas de alimentar a 

los miles de millones de ham
brientos del Tercer Mundo, de 
una agricultura mas ecológica, 
de limpiar el medio ambiente, 
de curas milagrosas para el 
cáncer y otras enfermedades, 
de terapias genéticas ... 
Algunos de nosotros hemos oí
do estas promesas durante casi 
treinta años, y hoy por hoy, el 
único éxito real que pueden 
mostrar es la insulina de inge
niería genética. Ha sido un ve
rano inacabable de propagan
da engañosa y promesas que 
aún no han dado fruto. 

El fraude de la 
biotecnología 

Por supuesto que todo el mun
do está en el asunto por el dine
ro. Los riesgos pueden despre
ciarse apelando a los benefi
cios, y cuando los beneficios 
tardan en llegar se deben man
tener vivas las promesas. La 
biotecnología es un espejismo 
en este final del milenio. Se han 
invertido en ella miles de millo
nes de dólares, y las compañías 
están desesperadas por recupe
rar sus pérdidas antes de que 
todo el tinglado se venga abajo. 

El globo biotecnológico podría estar 
a punto de reventar. "Los inversores 
se han visto mas sorprendidos por la 
ausencia de beneficios en sus inver
siones que por el progreso médico en 
el sector" . De acuerdo con las listas 
del Inuestor's Business Daily, el sec
tor languidece desde hace mas de un 
año. En el transcurso de una semana 
del pasado mes de marzo, el valor de 
las empresas de biotecnología retro
cedió del puesto 77 al 95 entre 197 
grupos industriales . El economista 
alemán Ulrich Dolata ha informado, 
en una reciente conferencia en el 
Parlamento Europeo, que las estima
ciones originales de un mercado mun-
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dial de 100.000 millones de dólares 
para los productos de ingeniería gené
tica en el año 2000 se han reducido en 
la actualidad a 48.000 millones, de los 
cuales sólo 1.000 millones serán para 
alimentación y agricultura. También 
ha destacado que el máximo número 
posible de empleos que se crearán en 
Alemania, suponiendo que todo mar
che bien, es de 40 .000 lo cual no tiene 
en cuenta los puestos de trabajo eli
minados o sustitu idos por la tecnolo
gía genética. Sin embargo, concluyó 
de forma optimista, sugiriendo que el 
sector puede llegar a ser más "diná
mico" en un futuro próximo. 

Nosotros lo dudamos mucho. ¿Porqué? 
Porque el enfoque actual de la biotecno
logía está totalmente confundido por 
una visión de los organismos grosera, 
obsoleta y reduccionista, y porque la tec
nología es similar a "disparar a voleo" y 
peligrosa. 

El maíz transgénico ya se cultiva en varios países. 

Ciencia reduccionista y 
tecnología de tiro a voleo 

Esto es lo que se le dice al público: 
"Hoy en día, los investigadores pueden 
identificar con precisión el gen indivi
dual que controla un rasgo deseado, 
extraerlo, copiarlo, e insertar la copia 
en otro organismo. Dicho organismo, 
así como su descendencia, tendrá en
tonces el rasgo deseado ... " (2). Esta 
descripción es típica de las publicacio
nes que supuestamente "fomentan el 
conocimiento público" de la biotecnolo
gía, y nos sirve para ilustrar los erro
res científicos del determinismo gené
tico. 

Las líneas anteriores dan la engaño
sa impresión de una tecnología preci
sa, que implica lo siguiente: 

*Los genes determinan las caracterís
ticas de los organismos según una ca
dena causal lineal, en donde cada gen 
da origen a un rasgo; 
*Los genes no exper imentan la in
fluencia del ambiente; 
*Los genes permanecen estables y 
constantes; 
*Los genes permanecen en los organis
mos y se quedan allá donde fueron co
locados. 

Esta es la ver sión mas extr ema de 
la genética clásica, que h a dominado 
la biología en el periodo aproximado 
entre los años 30 y los 70 de este siglo 
que termina. Ningún biólogo admiti
ría hoy que compart e afirmaciones 
tan extremist as. Pero ¿cómo podrían 
los part idarios de la ingeniería gené
tica sugerir, sin creer en los anterio-

Ingeniería genética 

La ingeniería genética implica la transferencia horizontal de genes entre especies incapa
ces de cruzarse. Dicha transferencia horizontal de genes se lleva a cabo en la naturaleza 
por agentes infecciosos tales como virus y elementos similares, que son transferidos de 

célula a célula, de organismo a organismo, muchos de ellos causando enfermedades, incluido 
el cáncer, y dispersando genes de resistencia a medicinas y antibióticos. 

Los agentes naturales están limitados por barreras existentes en las especies, y todas las 
células tienen mecanismos que rompen o inactivan los genes extraños. Sin embargo, los in
genieros genéticos fabrican vectores artificiales para transferir genes uniendo partes de los 
agentes más agresivos para vencer estas barreras. La mayoría de los genes que causan en
fermedades se eliminan, pero los genes de resistencia a los antibióticos se dejan, a fin de que 
las células portadoras del vector puedan ser seleccionadas con el uso de antibióticos. 

Los vectores artificiales y los genes que portan tienen el potencial de difundirse horizon
talmente a un amplio rango de especies, recombinándose con los genes de éstas para produ
cir nuevos patógenos virales y bacterianos. Fue este peligro el que persuadió a los genetistas 
moleculares de que se debía imponer una moratoria sobre la ingeniería genética en la 
Declaración de Asilomar de 1975. Pero las presiones comerciales intervinieron pronto: se es
tablecieron criterios de regulación , y comenzó la producción comercial. Estos criterios están 
muy lejos de ser adecuados a la luz de recientes investigaciones, como han puesto de manj. 
tiesto ocho científicos en un nuevo informe que liga la biotecnología con ingeniería genética 
al reciente repunte de enfermedades infecciosas (4). 
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res principios, que prácticamente to
dos los problemas del mundo pueden 
resolverse manipulando genes? 

El determinismo genético está en 
contradicción con todas las pruebas 
científicas acumuladas, especialmente 
durante los últimos 20 años, que han 
servido de base a la nueva genética. 
¿Cómo es realmente la nueva genética 
de hoy en día? 
*Ningún gen funciona aislado, sino 
dentro de una red genética extrema
damente compleja . La función de ca
da gen depende del contexto, consti
t u ido por todos los demás genes del 
genoma. Así, un mismo gen tendrá 
efectos muy distintos de un indivi
duo a otro, al ser diferentes los otros 
genes : H ay tal diversidad genética 
en la población humana, que cada 
individuo es genéticamente único, y, 
especialmente si el gen se transfiere 
a otra especie, tendrá con toda pro
babilidad efectos nuevos e imprede
cibles. 
*La red genética está sometida a su 
vez a varios niveles de regulación por 
retroacción desde la fisiología del orga
nismo y desde su relación con el am
biente externo. 
*Estos niveles de regulación retroacti
va no sólo cambian la función de los ge
nes, sino que pueden reorganizados, 
multiplicar copias de los mismos, mu
tarlos o desplazarlos. 
*Además, los genes pueden incluso 
viajar fuera del organismo original pa
ra infectar otro, lo que se conoce como 
transferencia genética horizontal. 

Esta nueva visión del gen es 
diametralmente opu esta a la anti
gua visión estática y reduccionista. 
El gen tiene una ecología muy com
pleja, que incluye los niveles inter
conectados del genoma, la fisiología 



del organismo y su ambiente externo 
(3,4). La introducción de un nuevo 
gen en un organismo creará pertur
baciones que pueden propagarse al 
ambiente externo. A la inversa, los 
cambios ambientales se transmiti
rán al interior y podrían alterar los 
propios genes. 

La ingeniería genética perturba pro
fundamente la ecología de los genes a 
todos los niveles, y de ahí derivan los 
problemas y peligros de la misma. 

La ingeniería genética es una 
operación tosca e imprecisa 

En primer lugar, debemos desterrar el 
mito de que la manipulación genética 
de los organismos es una operación 
precisa. La inserción de genes extraños 
en el genoma de la célula huésped es un 
proceso al azar, fuera del control del in
geniero genético, y se lleva a cabo por 
medio de vectores artificiales para la 
transferencia horizontal de genes (ver 
recuadro) (3, 4). 

Esto da lugar a efectos genéticos 
también al azar, incluido el cáncer (5). 
Un efecto adicional y muy importante, 
lo produce el hecho de que los genes ex
traños estén equipados con señales 
muy fuertes -la mayor parte de las ve
ces procedentes de virus- llamadas 
promotoras, que fuerzan al organismo 
a expresar los genes extraños a veloci
dades 10 o 100 veces mayores que sus 
propios genes. En otras palabras, el 
proceso de ingeniería genética, tanto 
por su diseño como por otros motivos, 
desorganiza completamente los dos 
primeros niveles en la ecología de los 
genes (el genoma y la fisiología), con 
consecuencias terribles. 

Insostenible e insano 

Hay multitud de indicaciones de los 
problemas causados en organismos 
manipulados genéticamente. Por cada 
producto que alcanza el mercado, hay 
quizá 20 o mas que fracasan. Esto es 
particularmente nefasto para el bie
nestar animal. 
*El "supercerdo" al que se le introdujo 
el gen de la hormona de crecimiento 
humana se convirtió en artrítico, ulce
roso, ciego e impotente. 
*Los "supersalmones", fabricados para 
crecer tan rápido como fuera posible 
con genes de otros peces, acabaron con 
grandes y monstruosas cabezas, y mu
rieron al no poder ver, respirar o ali
mentarse correctamente. 
*Los últimos clones de la oveja trans
génica Dolly son anormales, y ocho ve
ces mas susceptibles a la muerte en el 
nacimiento, comparados con ovejas or
dinarias. 

También productos que hán llegado 

Es importante darse 
cuenta de que los 
fracasos no son 

simplemente 
problemas de 

inmadurez, sino el 
resultado de una 

ciencia 
reduccionista y de 
una tecnología de 

"tiro a voleo". 

al mercado están fracasando, inclui
dos cultivos plantados ampliamente. 
*El tomate "Flavr Savr" fué un desatre 
comercial, y ha desaparecido. 
*El algodón Bt de Monsanto, fabricado 
con un insecticida procedente de la 
bacteria del suelo Bacillus Thurin
giensis (Bt) no dio buen resultado en 
las pruebas de campo en Australia y 
EE UU en 1996, y sufrió daños excesi
vos por parte de plagas resistentes al 
Bt. 
*El algodón resistente al Roundup 
(glifosato fabricado también por 
Monsanto) obtuvo aún peores resulta
dos . Los capullos del algodón se caían 
al ser rociados con el glifosato, y agri
cultores de siete estados de EE UU 
han demandado a la empresa por las 
pérdidas sufridas. 
*La canola -planta productora de acei
te del género de la colza (Brassica )
transgénica "Innovator", tolerante a 
los herbicidas, no dio buenos resulta
dos de forma consistente en Canadá. 

Esto condujo a la Asociación de 
Cultivadores de Canola de Saskat
chewan a pedir una prueba oficial de 
vigor de las semillas. 
*Varias plantas transgénicas resis
tentes a virus, donde se había introdu
cido un gen viral , mostraron un au
mento de la propensión a generar nue
vos y a menudo superinfecciosos virus 
por recombinación. 
*Hay una inestabilidad generalizada 
en los linajes transgénicos; general
mente, éstos no son capaces de repro
ducirse de verdad (1,3). 

De acuerdo con Bill Christison, un 
representante de los pequeños agricul
tores de Estados Unidos, que asistió a 
una conferencia reciente sobre biotec
nología con ingeniería genética en el 
Parlamento Europeo, los fracasos de 
los cultivos transgénicos no se hacen 
públicos en bastantes casos. Este he
cho, además de los contratos restricti
vos sobre cultivos transgénicos im
puestos por las compañías biotecnoló
gicas -que convierten en ilegal el que 
los campesinos guarden semillas para 
replantar-, ha reducido drásticamente 
la extensión de los cultivos transgéni
cos en 1998. Por ejemplo, la soja trans
génica (al contrario que el algodón 
transgénico) no ha presentado ningún 
problema del que se haya informado, y 
se preveía que un 30% de la soja plan
tada en 1998 sería transgénica. Esta 
previsión se ha quedado en un 25% co
mo máximo. Una posible razón es que, 
en Missouri, el cultivo transgénico es
tá dando un rendimiento de cuatro 
hectolitros por hectárea menos que el 
no transgénico. 

Es importante darse cuenta de que 

La multinacional Monsanto comercializa una variedad de soja transgénica resistente a su 
herbicida Roundup (glifosato). El fin es obligar a que los agricultores compren todos los años 

las semillas y el herbicida a Monsanto. 
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los fracasos no son simplemente pro
blemas de inmadurez, sino, en muy 
buena medida, el resultado de una 
ciencia reduccionista y de una tecnolo
gía de "tiro a voleo". Los alimentos 
transgénicos creados no son sanos, 
porque implican un desequilibrio de 
los sistemas metabólico y de desarrollo 
de los organismos. Con bastante segu
ridad se puede afirmar que habrá efec
tos no deseados, incluyendo toxinas y 
alérgenos; las evaluaciones de riesgo 
en vigor están diseñadas para ocultar 
mas que para revelar estos efectos(1). 
El problema mayor es la inestabilidad 
de los linajes transgénicos. 

Cuidado con la inestabilidad 
transgénica 

Los métodos tradicionales de cría re
quieren el cruce de variedades o espe
cies próximas conteniendo diversas 
formas de los mismos genes. La selec
ción se practica a lo largo de muchas 
generaciones en condiciones de campo, 
de modo que las características desea
das y los genes que influyen en ellas, 
en un ambiente apropiado, se prueban 
y armonizan para una expresión esta
ble sobre un rango de "fondo genético". 
Diferentes combinaciones genéticas 
variarán en sus resultados en distin
tos ambientes. Esta interacción "geno
tipo-ambiente" es bien conocida en la 
crianza tradicional , no siendo posible 
predecir qué resultado dará una nueva 
variedad en ambientes sin probar. En 
muchos casos, las nuevas variedades 
perderán sus caracteres en genera
ciones posteriores según los genes se 
vayan mezclando y recombinando, o 
según respondan a los cambios am
bientales. 

Este problema se exacerba extraor
dinariamente en la ingeniería genéti
ca. En primer lugar, a menudo se in
troducen en los organismos genes com
pletamente exóticos. En segundo lu
gar, los procedimientos de creación de 
organismos transgénicos generan de 
forma inherente una inestabilidad ge
nética incrementada. En plantas, los 
genes se introducen a menudo en célu
las de tejidos cultivados, y las plantas 
transgénicas se regeneran de las célu
las tras una selección de éstas en el 
cultivo. 
*La técnica de cultivo de tejidos intro
duce por sí misma con gran frecuencia 
nuevas variaciones genéticas, conoci
das como variaciones somaclonales . 
Ello es así porque las células son sepa
radas del ambiente fisiológico interno 
de la planta, el cual, junto con el am
biente ecológico, mantiene estable la 
expresión del gen, los genes y la es
tructura del genoma en las células y el 
organismo en su conjunto. Unilever 
usó técnicas de cultivo de tejidos para 
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Las acciones de British Biotech se hunden 
Un científico jefe, despedido por revelar el uso de 

publicidad engañosa de las medicinas 

L
as acciones de British Biotech se 
desplomaron el año pasado desde 
os 270 peniques a los 59 del pasa

do abril, justamente antes del despido 
del Dr. Andrew Millar, su prestigioso 
director de experimentación clínica, 
responsable en la compañía de las 
pruebas de las medicinas para el cán
cer y la pancreatitis. Informaciones 
aparecidas en The Times (20 y 23 de 
abril) revelaron que British Biotech es
tá siendo investigada por la Comisión 
de Cambio y Bolsa de EE UU (SEC), 
mientras que dos inversores del Reino 
Unido (Perpetual y Mercury Asset 
Management), propietarios entre am
bos del 20% de British Biotech, están 
pidiendo una explicación completa. 

Los mismos inversores también pi
dieron a sus abogados que les infor
men sobre la controvertida venta de 
acciones que hicieron los directores 
de British Biotech pocas semanas an
tes de que aparecieran en febrero de 
1995 malas noticias sobre el "bati
mastat", que había sido hasta enton
ces su principal droga contra el cán
cer. Keith McCullagh, ejecutivo jefe, 
y Brian Richards, cofundador de 
British Biotech y anterior presiden
te, ganaron 1,2 millones de libras en 
la operación. Un portavoz de la com
pañía dijo que la bolsa había ya in
vestigado y aprobado la venta de ac
ciones. 

Las valoraciones optimistas de 
British Biotech de las posibilidades 
del nuevo medicamento anticáncer 
marimastat, provocaron una enorme 
subida de sus acciones a finales de 
1995. La SEC comenzó su investiga
ción enjulio de 1997 en base a algunos 
comunicados de prensa de British 
Biotech en 1995 y 1996, que podrían 
haber violado las leyes de bolsa de EE 
UU. La Administración de Alimentos 
y Medicinas (FDA) estadounidense 
había también expresado su preocu
pación acerca del relato que hizo la 

regenerar palmas aceiteras para su 
plantación en Malaisia hace varios 
años. Esta práctica ha sido abandona
da en la actualidad, debido a que mu
chas plantas abortaron en el campo o 
no florecieron. 
*El proceso de la inserción del gen es al 
azar, pudiendo producirse muchos 
efectos genéticos secundarios. 
*El ADN extra integrado en el genoma 
del organismo transgénico rompe la 
estructura de su cromosoma, y puede 
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empresa de su éxito con marimastat 
ya en septiembre de 1996. 

El propio Dr. Millar tenía grandes 
dudas acerca de las previsiones de 
British Biotech sobre un éxito a corto 
plazo, por lo que rehusó tomar parte en 
una presentación pública en junio de 
1997. También discutió sus preocupa
ciones con Perpetua!, lo que provocó su 
suspensión y posterior despido. Las 
preocupaciones de Perpetual se vieron 
acrecentadas cuando se enteró de que 
Jane Henderson, analista de Goldman 
Sachs, fue disuadida de hablar con el 
Dr. Millar cuando visitó la sede de la 
compañía en Oxford el pasado mes de 
febrero . 

Portavoces de Perpetua! rechaza
ron la afirmación de British Biotech 
de que Millar estaba actuando de for
ma irresponsable. Fue Perpetual 
quien se puso en contacto con Millar. 
Perpetua! y, más tarde, Mercury, 
aceptaron acceder a información in
terna y con influencia en el valor de 
la compañía. 

"Tuvimos una reunión muy alar
mante con Andy Millar", dijo Neil 
Woodford, un administrador princi
pal de fondos de Perpetua!. "Estaba 
preocupado porque el estado de los 
experimentos estaba totalmente en 
contra de la estrategia de la compa
ñía". 

British Biotech tuvo ganancias des
preciables, pero está gastando más de 
50 millones de libras al año mientras 
sus medicamentos han sufrido nume
rosos reveses. 

El Dr. Millar ha declarado a la FDA 
de EE UU que debe hacerse un análi
sis de los datos de las pruebas hasta 
ahora realizadas con Zacutex, la me
dicina para la pancreatitis de British 
Biotech, así como con marimastat. 
Pero un portavoz de la British 
Biotech declaró que no tienen la in
tención de llevar a cabo un análisis 
del estudio en marcha con Zacutex. 

causar la reorganización cromosómi
ca, afectando aún más a la función gé
nica. 
*El vector integrado que contiene el 
transgen o transgenes y los genes mar
cadores (uno o varios) puede salir como 
entró o reihsertarse en otro lugar, cau
sando perturbaciones genéticas. 
*El carácter acentuado de mosaico de 
la mayoría de los vectores los hace es
tructuralmente inestables y propensos 
a la recombinación ( 4). Esta puede ser 



la causa de que las 
plantas transgénicas 
resistentes a los vi-
rus generan virus re
combinantes más fá
cilmente que las 
plantas no transgéni
cas. 
*El uso de promoto
res agresivos para 
impulsar la expre
sión de los transge
nes causa estrés y de
sequilibrio en el sis
tema fisiológico, in
crementando la ines
tabilidad. 
*Todas las células 
tienen mecanismos 
para "silenciar" a los 
genes extraños. Un 
mecanismo común es 
la metilación (una re
acción química que 
añade un grupo meti
lo a la base adenina o 
citosina en el ADN -
hay cuatro bases en 
el ADN: adenina, ci
tosina, guanina y ti
mina-). Como resultado de la metila
ción, el gen ya no se expresa mas. 

La inestabilidad transgénica se da 
en animales domésticos y en plantas. 
La oveja transgénica Tracy, manipula
da para producir en su leche grandes 
niveles de alfa-antitripsina humana, 
no pudo tener ningún descendiente 
hembra capaz de igualar sus resulta
dos. Esta es la razón que impulsó a 
adoptar las técnicas de clonación que 
resultaron en Dolly. Se conoce mucho 
mas sobre inestabilidades en plantas; 
así, entre el 64 y el 92% de la primera 
generación de plantas de tabaco trans
génicas fueron inestables. La frecuen
cia de pérdida de transgen en 
Arabidopsis está entre el 50 y el 90%. 
La inestabilidad surge tanto durante 
la producción de las células germina
les como en la división celular durante 
el crecimiento de la planta. Puede sus
citarse por transplante o por un trau
ma ligero. 

Por lo tanto, puede concluirse que 
los linajes transgénicos no dan descen
dencias satisfactorias. Un caso típico 
es el arroz supuestamente no alergéni
co producido en Japón, que resultó ser 
a la vez inefectivo e inestable. Las 
plantas transgénicas de la segunda y 
tercera generación mostraban una re
ducción de los alérgenos del20-30% so
lamente; el proyecto ha sido abando
nado. La inestabilidad de los linajes 
transgénicos crea grandes dificultades 
en el control de calidad y el seguimien
to, además de suscitar serias preocu
paciones en cuanto a la seguridad. 
Una variedad transgénica con un in-

La biotecnología aplicada a la agricultura 
aumentará el consumo de plaguicidas. 

jerto determinado de un gen podría ser 
evaluada como segura, pero sus carac
terísticas pueden cambiar totalmente 
cuando el injerto se mueve a otra posi
ción en el genoma. 

En un seminario de científicos de la 
industria biotecnológica, celebrado 
durante el Encuentro de Bioseguridad 
en Montreal (mayo de 1997), un dele
gado de África Occidental preguntó. 
"¿Que antigüedad tiene el linaje trans
génico más viejo?", sin encontrar nin
guna respuesta de los científicos pre
sentes. No existen datos que documen
ten la estabilidad de ningún linaje 
transgénico en cuento a expresión de 
los genes, o en cuanto a estructura y lo
calización del injerto en el genoma. 
Tales datos deberían incluir el nivel de 
la expresión genética, así como el ma
pa genético y la secuencia de bases del 
ADN del injerto y de su lugar de inser
ción en el genoma huésped en cada su
cesiva generación. Ni la industria ha 
proporcionado jamas tales datos, ni las 
autoridades reguladoras se los han pe
dido. 

La tecnología genética agrícola 
destruye la biodiversidad 

No hay que ser un adivino para ver que 
la inestabilidad transgénica convierte 
a la biotecnología en una mala inver
sión. Lo que es mas, puede muy bien 
arruinar nuestra agricultura y nues
tro suministro de alimentos. 
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~ La ingeniería ge
~ nética aplicada a la 
~agricultura destru-
~ y e la biodiversidad 
~porque se pasan 

por alto las relacio
nes ecológicas. 
*Los herbicidas de 
amplio espectro 
utilizados con los 
cultivos transgéni
cos resistentes a 
los herbicidas, ta
les como el glufosi
nato (marca Basta 
de Novartis) y el 
glifosato (marca 
Roundup de 
Monsanto), destru
yen las plantas de 
forma indiscrimi
nada (muchas de 
las cuales son hábi
tats para la vida 
silvestre). El glufo
sinato causa ade
más defectos de na
cimiento, y el glifo
sato es mutagéni
co. Sin embargo, la 

Comisión Europea ha aprobado cuatro 
cultivos transgénicos que son resis
tentes a estos herbicidas tóxicos. 
*Las plantas transgénicas resistentes 
pueden transformarse ellas mismas 
en malas hierbas , o crear malas hier
bas resistentes a través de poliniza
ción cruzada con parientes salvajes 
(6). 
*Diversas plantas alimenticias están 
siendo manipuladas para producir 
productos químicos industriales y far
maceúticos. Tales plantas experimen
tarán seguramente polinización cru
zada y contaminarán nuestros sumi
nistros de alimentos durante muchos 
años (1). 
*Las plantas transgénicas con genes 
insecticidas no sólo perjudican a espe
cies beneficiosas directamente, sino 
también de forma indirecta a través de 
la cadena alimentaria, por ejemplo a 
mariquitas y otros insectos cuyas pre
sas se hayan alimentado de plantas 
transgénicas. En un experimento de 
campo del algodón Bt en Tailandia, 
murieron el 30% de las abejas alrede
dor de los campos experimentales. 
*Los cultivos transgénicos con genes 
insecticidas o resistentes a los herbici
das favorecen en realidad la evolución 
de resistencias (3). Es decir, agravan 
el problema que se suponía iban a re
solver. 

La resistencia a los plaguicidas, un 
grave y persistente problema en la 
agricultura intensiva, se ha convertido 
en un ejemplo de libro del supuesto po
der de la selección natural para incre
mentar las mutaciones al azar raras. 
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La ingeniería genética aplicada a la agricultura destruye la biodiversidad, y obligará a los 
agricultores a adquirir cada año las semillas a multinacionales como Monsanto y Novartis. 

Esto es un mito. En realidad, la resis
tencia a los plaguicidas se ha converti
do en un caso clásico de regulación re
troactiva en la ecología de los genes de 
la nueva genética; tal resistencia se de
be a los cambios genéticos que pueden 
ocurrir entre la mayoría, por no decir la 
totalidad, de los individuos de las pla
gas en respuesta a dosis subletales de 
plaguicida; no hace falta que esperen la 
aparición de mutaciones al azar raras. 
Esto se conoce desde hace más de 10 
años. Los cambios genéticos son parte 
integrante de los mecanismos fisiológi
cos comunes a todas las células enfren
tadas a sustancias tóxicas, incluidos 
medicamentos anticancerosos en célu
las de mamíferos o antibióticos en bac
terias (3, 4). De la misma forma, en 
plantas expuestas a herbicidas apare
ce con facilidad resistencia a los herbi
cidas. Así pues, el uso de herbicidas en 
plantas transgénicas resistentes preci
pitará de forma generalizada la evolu
ción de la tolerancia de las malas hier
bas a los herbicidas, incluso en ausen
cia de polinización cruzada . Por todas 
las razones anteriores, la biotecnología 
agrícola es una mala inversión que ex
terminará la vida silvestre, no dejando 
sino plagas y malas hierbas. 

Ya se han comentado los supuestos 
beneficios de la biotecnología en ali
mentación y agricultura, pero ¿qué 
hay de la genética humana aplicada a 
la medicina? 

La genomanía humana 

Es tiempo de desenmascarar las fábu
las más enormes que se han inventado 
antes de abordar las propuestas más 
serias (3). El mayor mito es que el pro
yecto del genoma humano descubrirá el 
patrón genético que da origen a una 
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persona, de forma que se pueda recrear 
a un ser humano completo a partir de 
secuencias de ADN. En realidad, ni el 
ADN aislado puede hacer nada por sí 
mismo, ni se puede deducir nada acerca 
del ser humano partiendo de las ante
riores secuencias. Hay al menos 10.000 
genes en el genoma humano, cada uno 
de ellos con cientos de variantes. 
Suponiendo sólo 10 variantes por cada 
gen, el número de combinaciones posi
bles de genes es de 1010.000. Para tener 
una leve idea de lo que significa este nú
mero, conviene saber que el número to
tal estimado de partículas en el 
Universo es de 1080. No cabe duda de 
que cada persona es genéticamente 
única, y por ello es imposible predecir la 
vida de un individuo a partir de la se
cuencia de ADN del genoma, incluso si 
se cree que los genes determinan nues
tro destino. Además, el95% del ADN en 
el genoma es el llamado "ADN sobran
te", porque nadie sabe para que sirve. 

Por las mismas razones, es absurdo 
sugerir que pueda existir una "medici
na personalizada" por completo, es de
cir, que se ajuste alADN de cada perso
na. La propuesta absolutamente inmo
ral de clonar embriones humanos sin 
cabeza para que proporcionen órganos 
y células para transplantes a la medida 
es también muy poco práctica. La téc
nica de la clonación, que produjo a la 
famosa oveja Dolly, requiere transferir 
un núcleo de una célula de un adulto a 
huevos con el nucleo extirpado, y dejar 
al huevo desarrollarse hasta la etapa 
de embrión. La probabilidad de éxito es 
menor del1 %, así que habría que reclu
tar a un ejército de donantes femeninos 
para proveer los huevos "vacíos" nece
sarios. Existen además muchas dudas 
sobre si Dolly fue clonada en realidad a 
partir del núcleo de una célula de un 
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al adulto (7). Las células adultas acumu
~ lan cambios sistemáticos y no sistemá
~ ticos en el ADN que hacen muy impro
~ bable que puedan sustentar un desa
"' rrollo normal (3). 

La terapia genética adolece de todos 
los problemas asociados con la fabrica
ción de organismos transgénicos. La 
tecnología de inserción de genes en el 
organismo es de "disparo a voleo"; no 
existe un solo caso documentado de 
éxito de una terapia genética. Por el 
contrario, se han desarrollado fuertes 
y casi fatales reacciones inmunológi
cas en respuesta al menos a un vector 
de terapia genética; además, el riesgo 
de generar virus a partir de vectores 
de terapia genética no se puede tomar 
a la ligera (3). El ADN viral desnudo es 
mucho mas infeccioso que el propio vi
rus ( 4), y en todos los genomas hay m u
chas secuencias virales "dormidas" 
con las que los vectores de terapia ge
nética -todos ellos derivados de virus
pueden recombinarse para generar 
nuevos v1rus. 

¿Y que hay de los programas masi
vos de reconocimiento para identificar 
las llamadas "enfermedades de un solo 
gen"? La anemia falciforme es una con
dición recesiva entre Mroamericanos 
(negros), lo que significa que un indivi
duo debe tener dos copias del gen mu
tante para desarrollar la enfermedad. 
Programas de reconocimiento para es
ta enfermedad ya han dado como re
sultado que individuos con un solo gen 

Existen además 
muchas dudas sobre 
si Dolly fue clonada 
en realidad a partir 
del núcleo de una 

célula de un adulto 

mutante (portadores asintomáticos) 
sean discriminados negativamente en 
empleos y en seguros médicos. Este he
cho es socialmente inaceptable, carece 
de sentido económicamente y no tiene 
base científica alguna: es imposible 
predecir la salud de una persona ba
sándose en un solo gen cuando los de
más genes son diferentes. 

Vamos a mencionar dos casos que 
ilustran la falacia del pensamiento ge
nético determinista (3). El primero es 
la fibrosis cística, una condición rece
siva como la anemia falciforme, que re
quiere dos-copias del gen mutante pa
ra expresarse (aparecer). La gravedad 
de la enfermedad es muy variable. 
Además, hay más de 400 variantes 
identificadas del gen, cuyos efectos son 
en gran parte desconocidos. El gen es 
muy largo, con lo que es posible que se 
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lleguen a aislar muchas 
mas variantes. Las varian
tes comunes resultan en fi
brosis cística en la pobla
ción noreuropea, pero no en 
la población de Y e m en. En 
ésta, la fibrosis cística está 
asociada con un gen com
pletamente distinto. Lo 
mismo sucede con el llama
do gen del cáncer, BRCAl. 
Una cierta mutación en es
te gen está asociada con el 
40% de los cánceres de ma
ma en mujeres con antece
dentes familiares de esta 
enfermedad -lo cual signifi
ca sólo un 5% de todos los 
casos de cáncer de mama-, 
pero no está asociada con el 
cáncer de pecho masculino 
en pacientes con antece
dentes familiares. 

El reconocimiento genéti
co se limita en la mayor parte de los ca
sos a los miembros de las familias don
de se da la enfermedad o condición he
reditaria. Sin embargo, hay parejas 
que han sido sometidas a presiones pa
ra abortar fetos afectados, sin conside
rar si querían o no llevar adelante el 
embarazo. Hoy en día se invierten es
fuerzos enormes en la "caza" de genes 
para cualquier condición humana con
cebible -homosexualidad, timidez, cri
minalidad, inteligencia, alcoholismo-, 
cuyas conexiones con genes individua
les es cada vez más remota y dudosa. 
Resulta muy fácil caer sin querer en 
considerar que un gen es perjudicial o 
indeseable, y practicar abortos "tera
peúticos" sobre esa base. 

¿Podemos permitir que la ciencia ge
nética determinista siga dominando 
nuestra política social y sanitaria? Los 
peligros de la discriminación genética 
y la eugenesia son reales. Desde los 
años 30 a los 70, y en algunos casos 
hasta los 90, decenas de miles de perso
nas, la mayor parte de ellas mujeres, 
han sido esterilizadas a la fuerza en 
EE UU, Canadá, Australia, Suecia, 
Dinamarca, Finlandia, Italia, Suiza, 
Japón, Noruega, Francia, Alemania y 
Austria, con la excusa de tener caracte
rísticas raciales "indeseables" u otras 
cualidades "inferiores", incluyendo vi
sión deficiente y "retraso mental" (8). 

En cuanto a la insulina de ingeniería 
genética, es cierto que ayuda a vivir a 
los que padecen de diabetes dependien
te de la insulina, pero no ayuda en la 
gran mayoría de las diabetes que pue
den controlarse con una dieta correcta, 
ni en las independientes de la insulina. 

Un argumento más general es que 
las enfermedades genéticas debilitan
tes que pueden atribuirse a mutacio
nes en genes individuales constituyen 

Campaña contra la patente sobre los 
cordones umbilicales. 

menos del2% de todas las enfermeda
des humanas. ¿Cómo se justifica en
tonces la inversión actual, abrumado
ramente sesgada hacia la medicina ge
nética? Un número reciente de la re
vista The Ecologist (Vol.28, n° 2, mar
zo-abril1998) documenta los dudosos 
resultados de la investigación sobre el 
cáncer. Se han invertido miles de mi
llones de dólares en genes canceríge
nos y en la genética del cáncer, míen
tras que las tasas de la mayoría de los 
cánceres aumentan año tras año. Se 
han invertido decenas de miles de mi
llones de dólares en el "mercado de la 
salud" para diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes con cáncer, con escaso 
provecho. Al mismo tiempo, los impac
tos de los carcinógenos y mutágenos 
ambientales son pasados por alto sis
temáticamente en las investigaciones 
"oficiales" sobre el cáncer. Se estima 
que aproximadamente ell% de todas 
las enfermedades genéticas se deben a 
nuevas mutaciones. ¿Son éstas resul
tado de mutágenos ambientales? 

Antes de que reviente el globo ... 

La investigación en medicina genética 
es mala en todos los sentidos de lapa
labra. Es un drenaje de recursos públi
cos para beneficio casi exclusivo de las 
compañías biotecnológicas. Al tiempo, 
tales recursos, cada vez mas limitados, 
se. dejan de usar en atacar las causas 
reales de deterioro de la salud pública. 

La investigación en 
medicina genética 
es un despilfarro 
inútil de recursos 
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Desde un punto de vista 
social es desastrosa, al 
promover la discrimina
ción genética y la euge
nesia. 

Antes de que reviente 
el globo, sugerimos que 
la industria biotecnoló
gica debería: 
*Dejar de invertir bue
nos dineros en malos 
proyectos. Se deberían 
considerar los proyectos 
existentes y abandonar 
aquellos que presentan 
todas las señales de lle
var a un callejón sin sa
lida, lo que puede in
cluir a la mayoría de los 
proyectos de organis
mos manipulados gené
ticamente. 
*Dejar de despilfarrar 
dinero en campañas ca

ras para cambiar la percepción pública. 
*Dejar de corromper a los científicos y 
apoyar a los investigadores que hacen 
buena investigación. 
*Invertir en investigación fundamen
tal para descubrir maneras apropia
das y seguras de usar la tecnología de 
ingeniería genética. 
*Mientras tanto, estudiar inversiones 
alternativas en otras tecnologías que 
sean realmente aceptables desde una 
perspectiva ambiental y sostenibles. 

Las empresas de biotecnología con
seguirían mejorar su imagen pública y 
favorecer sus propios intereses apo
yando una moratoria de cinco años pa
ra la liberación de organismos mani
pulados genéticamente. Este periodo 
de respiro haría posible reconsiderar 
los proyectos y que los científi-~ 
cos honrados hicieran los traba- 'J' 
jos de investigación necesarios. ' 
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LIBROS CJ'lf'ORMP. OP-L WORLDWATCM IJolSTITUtt 
cribe las consecuencias del cho
que entre una economía en per
manente expansión y los lími
tes naturales de la tierra: sel
vas y bosques en retroceso, dis
minución de las reservas de 
agua potable, erosión de sue
los , colapso de pesquerías ma
rítimas, aumento de las tem
peraturas y extinción de las es
pecies. Escrito en un lenguaje 
claro y conciso, con gráficos y 
tablas de fácil comprensión, 
ofrece una visión de nuestro 
mundo en transformación, que 
no podemos permitirnos igno
rar. En esta edición en español 
se incluye, además, como apén
dice un trabajo de investiga
ción sobre las políticas para el 
cambio climático en España, 
escrito por José Santamarta. 

La Situación del 
Mundo 1998, 
Informe del Worldwatch 
Institute. 

La situación 
del mundo 
Lester R. Browu 
Cbrlstopber Flavin 
HiJazy Frencb 
_ .... _ 
Cllrialrlcbl .. ~-..... ....., .......... 
J•IWI.rNitdltll ...... .._ 
DA'rid aoo.t
tw.S ..... 
)<Ul'oalll 

Editorial 
Icaria/Fundación Hogar 
del Empleado, 
Barcelona, 1998, 463 pp. 
ISBN: 84.7426-351-4. 
PVP: 3.100 pta. 
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La economía global está supe
rando al ecosistema de la tie
rra, planteando nuevos desafí
os a los líderes políticos, de 
acuerdo con La Situación del 
Mundo 1998, ell5° informe del 
Instituto Worldwatch de 

Washington. El libro se edita 
en 30 idiomas distintos , y sólo 
la edición norteamericana de 
Norton lleva vendidos más de 
un millón de ejemplares. La 
Situación del mundo 1998 des-

Signos Vitales 
1998/99, 
las tendencias que 
guiarán nuestro 
futuro, 
Informe del Worldwatch 
Institute. 
Gaia Proyecto 2050 y Bakeaz, 
Madrid 1998; 
184 páginas. 
ISBN: 84-930232-0-5. 
PVP: 2.450 pta. 

S ignos Vitales 1998 199, que sólo se 
editó en castellano en 1992, se publi
ca anualmente a partir de ahora por 

Gaia Proyecto 2050, que ya edita la revis
ta World Watch, y Bakeaz, editora de los 
Cuadernos Worldwatch. Esta séptima 
edición de Signos Vitales, elaborada por 
el prestigioso equipo de investigadores 
del Worldwatch Institute y traducida a 
veintiún idiomas, muestra de forma grá
fica y fácil de entender las tendencias que 
a menudo no son tratadas por los políticos 
y los grandes medios de comunicación, y 
muchas veces son ignoradas por los ex
pertos económicos que planifican el futu
ro. Signos Vitales muestra los indicado
res clave del progreso ambiental, social y 
económico, o su ausencia, a partir de mi
les de documentos, informes y libros., ob
tenidos de gobiernos, empresas, científi
cos y organizaciones internacionales. 

Signos Vitales analiza las tendencias 
históricas y futuras de los recursos ali
mentarios, el consumo y la producción de 
petróleo, gas natural, carbón, eólica y so-

lar, la energía nuclear, las tendencias at
mosféricas (temperaturas, ozono), la eco
nomía mundial, los diferentes modos de 
transporte desde el automóvil a las bici
cletas, el desarrollo de las comunicacio
nes (satélites, teléfonos, Internet), el cre
cimiento de la población, las desigualda
des crecientes y los gastos militares. 

Cada año, Signos Vitales presenta las 
tendencias emergentes en más de 160 cla
ros y concisos gráficos y tablas, acompa
ñados por textos sencillos y breves. El li
bro está estructurado en dos partes. La 
primera analiza los indicadores clave, pa
ra el periodo 1950-1997 (inclusive), y la 
segunda parte son análisis concisos sobre 
las principales tendencias que afectan al 
medio ambiente, la economía, la sociedad 
o los conflictos militares. Signos Vitales 
es una guía imprescindible para analizar 
el presente y el futuro inmediato, y un ex
celente complemento a otras publicacio
nes del Worldwatch como La Situación 
del Mundo, los Cuadernos Worldwatch y 
la revista World Watch . 
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La Guía Ambiental, 
coordinada por Regina 
Barba Pírez. 
Unión de Grupos 
Ambientalistas, México, 
1998. 744páginas. 
ISBN: 970-91954-0-9. 
La Guía Ambiental es una ex
tensa y rigurosa síntesis de los 
problemas ambientales mun
diales y mexicanos, en la que 
han participado 64 autores, co
ordinados por Regina Barba. La 
Guía aborda las relaciones en
tre población y medio ambiente, 
los ecosistemas de México, las 
actividades productivas y sus 
impactos, la política ambiental 
y termina con un completo di
rectorio. Para quien quiera co
nocer la situación ambiental de 
México este es sin duda el mejor 
trabajo, pero también es una ex
celente y accesible síntesis de la 
mayoría de las cuestiones rela
cionadas con el medio ambien
te. La gran mayoría de los 58 
ensayos incluyen bibliografía, y 
propuestas prácticas sobre qué 
podemos hacer, con quién y a 
dónde acudir. 

La lista de ensayos incluye 
temas como pobreza, globaliza
ción, comunidades indígenas, 
biodiversidad, océanos, agua, 
suelo, deforestación, minería, 
alimentación, agricultura orgá
nica, ganadería, eficiencia ener
gética, energías renovables, el 
aire en la ciudad de México, 
transporte, residuos peligrosos, 
turismo, comercio interna
cional, ONGs y directorios, en
tre otros muchos. En 774 pági
nas a dos columnas se ofrece 
una auténtica enciclopedia so
bre los temas de medio ambien
te y desarrollo, realizada por 
ecologistas y científicos, en su 
casi totalidad mexicanos. Sin 
duda un gran esfuerzo saldado 
con un excelente resultado. 
Unión de Grupos 
Ambientalistas. 
Cjon. San Miguel n°46, 
San Lucas Coyoacán, 
04030 México, D.F. 
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Energías alternativas 
y tradicionales , de 
Antonio Lucena; 
Talasa Ediciones, 
Madrid 1998; 
126 páginas. 
ISBN: 84-88119-60-7. 
PVP: 1.600 pta . 
La producción, transformación 
y consumo de energía es una de 
las actividades con mayor im
pacto ambiental. La única 
energía que no contamina es la 
que no se consume. En el libro 
de Antonio Lucena, ingeniero 
de minas y miembro de 
Aedenat, se repasan las propie
dades y efectos de las diferen
tes fuentes de energía, ya sean 
tradicionales, ya alternativas. 
El libro propone un cambio 
drástico en el modelo energéti
co, con menos consumo, más 
eficiencia y mayor uso de las 
energías renovables. 

El Parque Nacional 
de Ordesa y Monte 
Perdido, de E. Balach 
y Y. Ruiz; 
Editorial Planeta, 
Barcelona 1998; 
268 páginas. 
ISBN: 84-08-02384-5. 
Las Maximiniguías Verdes 
se proponen recorrer los más 
bellos espacios naturales del 
Estado español. En esta guía 
con más de 300 fotos, 15 iti
nerarios a pie y 5 en coche 
(no muy ecológico) se descri
be el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. 

Instrumentos 
financieros para la 
Red Natura 2000 y la 
conservación de la 
naturaleza, 
de C. Sunyer 
y L. Manteiga; Terra, 
Madrid 1998; 
158 páginas . 
ISBN: 84-923776-0-7 . 
Revisión práctica de las posi
bilidades que ofrecen los di
versos fondos de la Unión 
Europea para la conservación 
de la naturaleza. Se describe 
los requerimientos de conser
vación de la red Natura 2000 y 
las oportunidades de los dis
tintos instrumentos financie
ros. Igualmente se exponen 
los resultados de seis estudios 
desarrollados sobre el terreno. 
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Trabajar sin destruir. 
Trabajadores, sindica
tos y ecologismo, 
de J . Riechmann y F. 
Fernández Buey (coord. ); 
Ediciones Hoac, Madrid 
1998; 398 páginas. 
ISBN: 84-85121-73-2. 
PVP: 2.600 pta. 
El libro , donde participan va
rios autores , relaciona la cri
sis ambiental con la realidad 
del trabajo, planteando la ne
cesidad de un encuentro entre 
sindicatos y ecologistas. De lo 
que suceda en los próximos 
años en la relación entre natu
raleza, trabajo y capital de
pende la habitabilidad del pla
neta, el destino de la especie 
humana y las posibilidades de 
materializar algún día el pro
yecto de emancipación. 
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Necesitar, desear, vi
vir. Sobre necesida
des, desarrollo huma
no, crecimiento eco
nómico y sustentabi
lidad, de J orge 
Riechmann (coord.). 
Los Libros de la 
Catarata, Madrid, 1998. 
351 páginas. 
ISBN: 84-8319-020-6. 
Para hacer frente a la crisis 
ecológica, es necesario distin
guir lo necesario de lo super
fluo, y elucidar si cabe hablar 
de necesidades humanas 
universales que sustenten 
políticas igualitarias. Como 
decía Gandhi, "la tierra brin
da lo suficiente para satisfa
cer las necesidades de todos, 
pero no la codicia de todos" . 
Sin cuestionar los modos de 
vida de los países desarrolla
dos no hay solución a la crisis 
ambiental y al abismo N arte
Sur. 
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World Watch en español, n°6. 
Publica artículos sobre la crisis 
de Indonesia, las plantaciones 
forestales para abastecer la in
dustria del papel, los inquie
tantes aspectos de las zapati
llas Nike, el empleo verde, las 
pruebas nucleares en India y 
Pakistán y el desastre de 
Doñana. El n°6 incluye Hacia 
el Sur, cuaderno de ACSUR
Las Segovias, con artículos so
bre la Ley de Cooperación, 
Panamá, Chiapas, el tercer 
sector de la economía, la reali
dad del dividendo de la paz, el 
tráfico de mujeres en la UE y la 
biotecnología. La edición en 
castellano la edita Gaia Pro
yecto 2050, el Departamento 
de Ecología y Medio Ambiente 
de CC.OO y ACSUR-Las 
Segovias. En Chile la edición 
corre a cargo del Instituto de 
Ecología Política de Chile. La 
suscripción para España es de 
2.800 pta (6 números) ó 5.000 
pta (12 números). 
Gaia Proyecto 2050. 
Gobernador 3, 3°. 
28014 Madrid. 
Telfyfax.: 91429 37 74. 
E mail: worldwatch.aede
nat@nodo50.org. 
Internet: http://www.no
do50.org/aedenat/world
watch.htm 

Números 
atrasados 

de la revista Gaia 
ala venta 

The Monsanto Files 
C.ln \\,. ~un;t\;l' 9"1'W'tiC ;:ongm~r1ng' 

The Ecologist, vol. 28 n°5. El 
último número de la revista 
The Ecologist fue destruido 
por la imprenta donde se edi
taba desde 1970, debido a que 
el último número está dedica
do en su totalidad a la empre
sa Monsanto. La imprenta 
destruyó los 14.000 números 
impresos, a causa de las pre
siones y el miedo a Monsanto. 
Monsanto es una de las gran
des multinacionales que más 
ha impulsado la ingeniería ge
nética, junto con Novartis, que 
se anuncia en supuestas revis
tas alternativas. El próximo 
número de GAlA romperá el 
muro de silencio, y dará a co
nocer lo que Monsanto no 
quiere que se sepa. 
Editorial Office Unit 18, 
Chelsea Wharf 15 Lots 
Road. London SW10 OQJ. 
Tel.: 44(0)1713513578. 
Email: 
ecologist@gn.apc.org 

El Nuevo ECORAMA, la re
vista de Ecologistas en Acción 
de Madrid, n°2, Otoño 1998. El 
número 2 tiene como temas 
centrales las infraestructuras 
de transporte para Madrid y 
la nueva Directiva Europea 
sobre Calidad del Aire . 
Igualmente publica artículos 

sobre el trasvase Tajo-Segura, 
el Plan del Tajo y el nacimien
to de Ecologistas en Acción, 
que en Madrid se produce a 
partir de la fusión de Aedenat, 
COMADENyCODA. 
Centro Social Ecologista. 
C/Marqués de Leganés, 12. 
28014 Madrid. 
Tel. 91 531 23 89. 
Fax: 91531 26 11. 

Ecología Política n° 15, re
vista editada por Ica
ria!FUHEM y coordinada por 
Joan Martínez Alier, dedica su 
último número al análisis de la 
seguridad ecológica, la escasez 
de agua, el conflicto por el agua 
en el Jordán, la protección de 
espacios naturales en España, 
la catástrofe de Doñana, con
flictos ambientales en Vene
zuela, Repsol en Bolivia, la ex
plotación petrolera en Ecuador, 
la movilidad de las mujeres en 
la ciudad y las vías ciclistas en 
el Estado español, entre otros 
temas. 
Icaria Editorial. 
Ausias Marc 16,3°,28

-

08010 Barcelona. 
Suscripción anual (2 núme
ros): 2.920 pta. 

PaGINA 
-'!.. ·~- 1t 1 co r t _,C:, 

Página abierta, no 87, octu
bre de 1998. Dedica su artícu
lo de portada a la tregua de 
ETA. Igualmente publica artí
culos sobre el PSOE, el aborto, 
la ley de Cooperación, la ONU 
y el control de las drogas, co
municación y democracia, los 
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abusos policiales en EE UU, 
Marx y Pavese. 
C/Hileras 8, 2°Izq. 
28013 Madrid. 
Tel.: 91542 67 OO. 
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Argitagarbi, verano 1998, 
publica artículos sobre 
Doñana, energía eólica, parti
cipación versus especulación 
en Abondoibarra, la planta de 
residuos tóxicos y peligrosos 
en Saratxo, el Plan alternati
vo de basuras de Bizkaia y la 
ley general de medio ambien
te del País Vasco. 
Eki. c/Pelota kalea 5. Bilbo 
(48005). Tel.: 94 415 66 58. 
Fax: 94 416 47 34. 

Ecosistema, n°7, boletín de 
Ocell um Durii y el Boletín del 
Grupo Ecologista Ciconia 
de otoño de 1998 son dos publi
caciones ecologistas de la pro
vincia de Zamora. Ecosistema 
publica artículos sobre la cen
tral de biomasa que quiere ha
cer la Junta de Castilla y León, 
la reserva natural de las 
Lagunas de Villafáfila, el taba
quismo pasivo y consumo. El 
boletín de Ciconia, grupo ecolo
gista de Benavente, está dedi
cado en gran parte a la defensa 
del lobo ibérico. 
Ocellum Durii. 
Apartado de Correos 22 
(Zamora). 
E-mail: 
sanz@soc.insetel.es 
Grupo Ecologista Ciconia. 
Apdo. 136. 49600 
Benavente (Zamora). 
Telf.: 908 30 98 32. 
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Edición en español 

Nºl Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 
World.Watch World.Watch World.Watch World.Watch World.Watch World.Watch 
El desafío de China Agricultura Chiapas E l futuro de la Cambio climático La crisis de 
Frigoríficos urbana Ingeniería genética alimentación Políticas Indonesia 
Emigraciones PVC Cambio climático El cartel de la energéticas Bosques de Papel 
Etiquetado de Grandes presas, La l?esadi lla nicotina El Protocolo La catástrofe 
la madera grandes problemas de Africa La contaminación de Kioto de Doñana 
Energía eólica Asia Declive de los química Energías Proliferación 
La guerra de Biopiratas mamíferos El agua en España renovables nuclear 
la coca Banco Mundial Empleo verde 

World Watch (Perspectiva Mundial) analiza e informa 
sobre las más importantes cuestiones de la Tierra. La 
revista World Watch es una de las publicaciones más 
prestigiosas y citadas en todo el mundo. Cubre cues
tiones tan importantes como el cambio climático, la 
deforestación, población, pobreza, producción de 
alimentos, recursos hidrológicos, ingeniería genética, 
energías renovables, residuos tóxicos y diversidad 
biológica. La edición en castellano se publica al mis
mo tiempo que la edición en inglés en España y 
Chile, y aparte de incluir la tota lidad de los conteni
dos de la edición internacional, informa sobre los 
problemas ambientales que afectan a España y a los 
paises de América Latina . 

Suscríbete al WORLD·WATCH 

Los contenidos de World Watch son escritos por la 
plantilla del prestigioso Worldwatch Institute, cuyo 
fin es promover una sociedad sostenible. La edición 
internacional la elaboran Lester R. Brown, Ed Ayres, 
y Christopher Flavin, entre otras personas, y la espa
ñola está coordinada por José Santamarta. La edición 
chilena la coordina Manuel Baquedano. World Watch 
en España es editada por Gaia-Proyecto 2050, con la 
colaboración del Departamento Confedera/ de 
Ecología y Medio Ambiente de CC. OO., A CS UR-Las 
Segovias, Bakeazy CODA, y en Chile por el Instituto 
de Ecología Política. 

Suscripción a World Watch. Al suscribirte apoyas a la 
revista World Watch. Suscribirse es muy fácil y sólo 
cuesta 2.800 pta por 6 números y 5.000 pta por 12 
números. Puedes hacerlo por fax (91) 53126 ll- 429 
37 74), enviando por correo a World Watchel cupón 
adjunto (Gobernador n° 3-3°-28014 Madrid), por 
correo electrónico (worldwatch .aedenat®nodoSO.org) 
o entrando en nuestra página en Internet 
(hrtp:j /www.nodoSO.org/aedenat/worldwatch.htm ) 

Si desea suscribirse a World Watch, envíe este cupón 
porfax(9153126 11-91429 37 74), por correo a 
World Watch (Gobernador 3-32 • 28014-Madrid), 

entre en nuestra página de Internet (http:/ / 
www.nodo50.org/ aedenatjworldwatch.htm) 

o mande sus datos por correo electrónico 
(worldwatch.aedenat@nodo50.org). 

Apellidos: .... . .. .. . . ... . .... .. ...... Nombre: .... . .. .... . 

Domicilio: ............. . ....... . . .Tel: .......... ..... . . . 

Población: . . ... . . . ... . ......... . . . Provincia: . . . .... .... . 

País : .... . ..... . .... ... . . .... . ... ... ... Código Postal: 

Deseo iniciar la suscripción a partir del número O incluido, po r el precio de: 

España: O 6 números, por sólo 2.800 ptas. 
O un año, Instituciones y Apoyo, 5.000 ptas. 
O 12 números, por sólo 5.000 ptas. 
O 18 números, por sólo 7.500 ptas. 

Resto del mundo: O 12 números, 50$ USA 
O 18 números, 70$ USA 

FORMA DE PAGO PARA ESPAÑA: 

O Talón nominal a nombre de GAlA-Proyecto 2050. 

O Pago domiciliado. Si opta por él, indique la entidad y el 

código numérico de su cuenta. 

Nombre del Banco o Caja: ................................ . 

Entidad Oficina DC Número de cuenta 

1 1 1 1 11 1 1 1 1 [[] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tarjeta: O VlSA no Fecha de caducidad 

Autorizo a GATA-Proyecto 2050 para que cargue a mi tarjeta 
el importe de los artículos solicitados . 

EXTRANJERO: 
O Giro postal internacional a nombre de 

GAlA-Proyecto 2050. 

Tarjeta: O VlSA nO 

FIRMA 

Fecha de caducidad 

~~~~~~~~~~11 1 1 1 1 
Autorizo a GATA-Proyecto 2050 para que cargue a mi tárjeta 
el importe de los artículos solicitados. 

FIRMA 



S ierras, hoces, ríos, Morteruelo, migas, pisto 

llanuras, paisajes lunares y gazpacho manchego, 

o reservas naturales. o todos los dulces 

La ruta del Románico, que puedas desear .. . 

la de los Caballeros, 

las de las sierras Si aún no conoces los 

de Alcaraz, Segura contrastes naturales, 

o Cuenca. la riqueza histórica, la 

variedad gastronómica 

Rafting, parapente, y la hospitalidad 

caza, pesca, escalada que te esperan en 

o senderismo .. . Castilla - La Mancha, 

no sabes lo que te estás 

perdiendo 

Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 
No SABES lo OuE TE ESTAS PERDIENDO 




