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EL PLOKO 
WVENENA 

Los perdigoV\es de plomo 

CJIAe se tAtilizaV\ eV\ la 

actividad ciV\egética 

eV\VeV\eV\aV\ cada año1 

debido a StA iV\gestiÓV\ 

iV\voltAV\taria1 a deceV\as de 

miles de aves taV\to 

acw~ticas como rapaces. 

A este evweV\eV\amieV\to se 

le deV\omiV\a PltAmbismo. 

Además1 dichos 

perdigoV\es qtAedaV\ 

disemiV\ados eV\ el campo y 

eV\ las zoV\as h~medas1 
catASaV\do tAV\a patAiatiV\a 

coV\tamiV\aciÓV\ de V\tAestro 

stAelo1 agua y vegetaciÓV\, 

La ~V\ica soltAciÓV\ eficaz 

para evitar este problema, 

es la NO tAtilizaciÓV\ de 

perdigoV\es de plomo, 

pudiéV\do ser sustituidos 

por otros perdigoV\es V\o 

coV\tamiV\aV\tes. 
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Achicar agua o cerrar los grifos de la bañera 

Cementerio de residuos 
radiactivos de alta 
actividad 
Comisión de Energía y Recursos de AEDENAT. 

En los cincuenta años de existencia de la energía nuclear y 
pese a la enormes inversiones, nadie ha conseguido dar 
una solución satisfactoria al problema de los residuos ra
diactivos de alta actividad. De todos los problemas asocia
dos al uso de la energía nuclear, que aconsejan su inme
diato abandono, éste puede ser el determinante. Los peli
grosos residuos se pueden convertir en el talón de Aquiles 
de las centrales nucleares. 

La mejor forma de minimizar el problema de los residuos 
es dejar de producirlos, es decir, el cierre de las centrales 
nucleares. Una vez más resulta útil aquí la metáfora de la 
bañera: cuando el agua de la bañera está a punto de rebo
sar hay dos posibilidades, una es achicar agua como se 
pueda y la otra, mucho más racional , cerrar los grifos. Pues 
bien, cerremos esos tremendos grifos de residuos que son 
las centrales nucleares. Un reactor de tamaño medio viene 
a generar unas 30 toneladas de residuos de alta actividad 
al año. Parece que entre todas las posibilidades de gestión, 
se va a optar por el enterramiento en profundidad en for
maciones geológicas estables. Los residuos de alta activi
dad son tóxicos durante unos 250.000 años. ¿Quién puede 
asegurar que estas peligrosas sustancias estarán confina
das durante todo este tiempo? 

En el Estado Español funcionan en la actualidad 9 reac
tores nucleares, con una potencia total de 7.329 Mwe y 
1.944 instalaciones radiactivas y nucleares. La gestión de 
los residuos generados por estas instalaciones hasta la fe
cha y de los que generen en el futuro , corre a cargo de la 
empresa pública ENRESA (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos). Esta empresa se financia con el1,2% del re
cibo de la electricidad, con lo que viene a percibir unos 
25.000 millones de pesetas al año, sin contar los ingresos 
financieros. 

Las centrales nucleares han generado hasta la fecha más 
de 1.457 toneladas de residuos de alta actividad, que se al
macenan en piscinas en el interior de las centrales. Las 
piscinas tienen diversos grados de ocupación que van del 
82,89% en Santa María de Garoña (Burgos), lo cual supone 
que se saturará en 1998, hasta el 57,63 % en Almaraz I y"II 
(Cáceres), que se saturarán en los años 2021 y 2023, res-

pectivamente. La capacidad de almacenamiento de las pis
cinas se aumentó utilizando técnicas de "racking", que con
sisten en utilizar bastidores absorbentes de neutrones pa
ra almacenar los residuos, de tal forma que la cantidad de 
combustible gastado que se puede almacenar sin alcanzar 
criticidad es mayor. De esta forma no fue necesario cons
truir el Almacén Transitorio Centralizado, que se preten
día ubicar en Trillo (Guadalajara). La cantidad total de re
siduos de alta actividad a gestionar en España ascenderá 
6.693 Tm si no se construyen más centrales y si no se cie
rran antes de tiempo las ya existentes. Además existen en 
la actualidad 20.074 m3 de residuos de media y baja activi
dad que se almacenan en las centrales, en El Cabril 
(Córdoba) y en Juzbado (Salamanca) y habrá que gestionar 
203.600 m3 cuando se cancelen las centrales nucleares que 
ahora funcionan . El coste de la gestión de los residuos de 
alta, media y baja actividad se estima en unos 900.000 mi
llones de pesetas de 1994, que no se contabilizan al evaluar 
el coste de la energía nuclear. 

Para la construcción del cementer io de residuos de alta 
actividad, ENRESA ha desarrollado una metodología se
gún la cual se estudian áreas del territorio nacional cada 
vez menos extensas y en más detalle. El plan de ENRESA 
tiene las siguientes fases: 
-Proyecto IFA (1986-1987). Inventario nacional de forma
ciones geológicas favorables. 

Al final del ciclo del combustible nuclear quedan los residuos, radiac
tivos durante miles de años. 

-
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-Proyecto ERA (1988-1990). Estudios regionales. 
-Proyecto AF A (1990-1994). Estudio de áreas favorables. 
-Proyecto ZOA (1995-1999). Estudio de zonas favorables. 
-Designación del emplazamiento a partir de los seleccionados. 
-Etapa de valoración, caracterización y aprobación. 
-Inicio de la construcción en el2015 
-Puesta en marcha en el2020. 

Con el proyecto IFA (fase 0) se determinó que un tercio 
del territorio (150.000 km2), principalmente en la cuenca 
del Duero, cuenca del Ebro y macizo Hespérico, estaba 
constituido por formaciones rocosas favorables para el al
macenamiento de residuos radiactivos. Los estudios regio
nales del proyecto ERA (fase 1 de ENRESA) llevaron a la 
selección de un conjunto de áreas favorables de extensión 
entre 200 y 2.000 km2, que en su conjunto representaban el 
10% de la superficie . 

Estas áreas, distribuidas en más de 25 provincias, fue
ron estudiadas en el proyecto AF A (fase 2). El objetivo per
seguido era delimitar 20 zonas favorables de una exten
sión entre 50 y 200 km2. En esta fase, de acuerdo con la me
todología publicada por ENRESA, se tuvieron que realizar 
sondeos someros de reconocimiento (entre 100 y 200 me
tros de profundidad) así como algún sondeo en profundi
dad (entre 600 y 700 m) de caracterización de las zonas. 

En la actualidad acaba de finalizar el proyecto AF A y de 
empezar el ZOA (fase 3). En él supuestamente se van a es
tudiar esas 20 zonas seleccionadas en la fase anterior. 
Para ello se realizarán sondeos de forma sistemática. El 
objetivo es seleccionar 10 zonas preferentes de entre 6 y 10 
km2 que serán estudiadas en la fase 4. En esta fase 4 se 
realizarán sondeos profundos de forma sistemática. El ob
jetivo final será la selección de 3 a 5 emplazamientos con 
una extensión de 3 a 6 km2, que serán candidatos a alber
gar el cementerio de residuos radiactivos definitivo. 

Candidatos 

Para empezar y si creemos las informaciones oficiales, el 
emplazamiento definitivo no se decidirá hasta más allá del 
año 2000. Por el momento sólo conocemos algunas de las 
zonas que han sido investigadas en la fase AF A y no sabe
mos a ciencia cierta cuales son los posibles emplazamien
tos que han pasado a la siguiente fase y se van a investigar 
en el proyecto ZOA. Es una información que ENRESA 
guarda celosamente. 

Las áreas AF A conocidas son: 
ANDALUCIA: Cabo de Gata (Aimería) [Rocas volcánicas]. 
ARAGON: Los Monegros [Arcillas y sales]. 
CASTILLA-LA MANCHA: Villaluenga y Esquivias 

(Toledo) [Probablemente arcillas]. Hellín (Albacete) 
[Sales]. 

CASTILLA Y LEON: Sayago-Lumbrales (Zamora y 
Salamanca) [Granito]. Villasandino (Burgos). 

CATALUÑA: Cuenca potásica catalana (Barcelona) 
[Sales]. 

EXTREMADURA: Alburquerque, Montánchez y 
Cabeza de Araya (Cáceres) [Granito]. 

GALICIA: A Gudiña (Orense), Fisterra (La Coruña) y 
Mondoñedo (Lugo) [Granito]. 

V ARIAS CC.AA.: Quintana de la Serena, La 
Cardenchosa y Los Pedroches (Badajoz y Córdoba) 
[Granito]. Diapiros de la zona vasco-cantábrica (Burgos, 
Vitoria, Navarra) [Sales]. Anticlinales yesíferos de la 
Ribera de Navarra (Navarra y La Rioja) [Sales]. Peña 
Izaga y Javier-Los Pintanos (Navarra y Zaragoza, pare
ce descartado) [Arcillas] (Margas de Pamplona) . 
Barbastro-Balaguer (Lérida y Huesca) [Sales]. 

Muy pocas de las zonas AFA han sido descartadas para 
pasar al proyecto ZOA. Casi con toda seguridad Javier
Los Pintanos ha sido descartada y lo mismo se puede de
cir de Cabo de Gata. De todas formas, el proyecto ZOA se 
va a caracterizar por la realización de sondeos profundos 
sistemáticos, lo que permitiría hacer un seguimiento de las 
hipotéticas actividades futuras de ENRESA. 

Por último, AEDENAT quiere reiterar una vez más que 
la única solución para los residuos radiactivos es no produ
cirlos. Para demostrar una verdadera voluntad de resolver 
el problema se debe empezar por cerrar todas las centrales 
nucleares generadoras de estos peligrosos residuos. 
AEDENAT, e/ Campomanes, 13- 28013 Madrid. 
Tlfno. (91) 54110 71. Fax: 559 03 34. 
Correo electrónico aedenat@nodo50.gn.apc.org. 

Almacenamiento geológico de residuos de alta actividad. 
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Foto Greenpeace 

Los manglares de Colombia y 
Ecuador están siendo talados 

para producir camarones para 

la exportación a EE UU y a la 

Unión Europea. 
Fo to Gaia 
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DERECHOS HUMANOS 

Nigeria: una voz 
silenciada 
El día 10 de noviembre fueron colgados en la 
prisión de Port Harcourt, en Nigeria, nueve 
líderes ogoni, incluyendo a Ken Saro-Wiwa, 
escritor y presidente del Movimiento para la 
Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP). 
Ken Saro-Wiwa encabezaba las protestas 
contra la contaminación ocasionada por la 
multinacional Shell en el ría Níger y en las 
tierras de los ogoni. El escritor y ecologista 
Ken S aro-Wiwa, de 54 años, había sido dete
nido el 21 de mayo de 1994, acusado falsa
mente de ser el responsable de la muerte de 
cuatro líderes ogoni pro-gubernamentales. 
El pasado 31 de octubre fue condenado a la 
horca por un tribunal militar, tras un juicio 
arbitrario. 

Las verdaderas razones de la ejecución 
eran silenciar una voz firme en contra del 
dictador y general Sani Abacha, y sobre todo 
favorecer los intereses de la Shell y de otras 
multinacionales petrolíferas que operan en 
Nigeria, como Cheuron , la francesa Elf 
Aquitaine y la italianaAgip SpA. 

En 1994 España importó 8.295.000 tonela
das de petróleo de Nigeria (el 15,4% de las 
importaciones españolas de crudo), favore
ciendo de esta manera la permanencia en el 
poder del sanguinario dictador Sani Abacha. 

Numerosas organizaciones ecologistas, co
mo Greenpeace, Amigos de la Tierra, 
Aedenat y CODA, han formulado llama
mientos para un boicoteo internacional de 
los productos de la Shell, empresa conocida 
por sus agresiones al medio ambiente y por 
sus políticas de lavado de imagen. Pocos 
días después de la ejecución de Ken Saro
Wiwa (no esperaron ni una semana) la mul
tinacional anglo-holandesa Shell firmó un 
contrato con el dictador Sani Abacha por va
lor de 4.000 millones de dólares para cons
truir una planta para licuar gas natural en 
Nigeria. 

El presidente sur africano N elson Mandela 
pidió un embargo total al petróleo nigeriano. 

Sólo el cese total de las importaciones de 
petróleo nigeriano y el boicot a la Shell evi
tarán que tales asesinatos queden impunes. 
La opinión pública y los ciudadanos tienen 
la última palabra. El consumo de gasolina y 
de otros productos petrolíferos tienen un al
to coste ambiental e incluso en vidas. Con
viene no olvidarlo. 
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Violación de los derechos 
humanos en la amazonia 
brasileña 
El día 9 de agosto la policía militar del 
Estado de Rondonia desalojó con gran vio
lencia la hacienda de Santa Eline, en 
Corumbiara (Rondonia), para expulsar a 
600 familias de campesinos sin tierra. En el 
desalojo murieron dos policías y diez campe
sinos, según la versión oficial, y hubo 11 de
saparecidos. La mayoría de los campesinos 
muertos fueron torturados y ejecutados, con 
una crueldad extrema; más de 170 personas 
resultaron heridas por golpes o palizas. 

Por otra parte Amnistía Internacional ha 
adoptado al líder de los colectores de caucho 
de Acre, Antonio Macedo, como el primer 
preso de conciencia desde hace más de una 
década en Brasil, y ha solicitado su libera
ción inmediata e incondicional. Antonio 
Macedo fue detenido el 20 de septiembre de 
1995 en Acre, y ha comenzado a cumplir una 
sentencia de 16 meses por haber "incitado a 
los colectores de caucho a desobedecer una 
orden de desalojo" en junio de 1991. 
Amnistía Internacional. Barquillo 17, 62B-
28004 Madrid. Telf. (91)53125 09. Fax (91) 531 71 
14. E-Mail: admin-os@am.nesty.gn.apc.org. 

MANGLAR 

Boicot internacional 
al camarón 
ecuatoriano de 
Camaronera 
El 70% de los bosques de manglares han sido 
destruidos a causa de la industria camarone
ra. Los últimos manglares de Ecuador, los del 
norte de Esmeraldas, están amenazados por 
48 empresas camaroneras que ilegalmente 
han comenzado a talar el bosque para susti
tuirlo por piscinas productoras de camarón. 

Los empresarios camaroneros que se han 
instalado en zonas de manglar se han apropia
do ilegalmente de bosques de propiedad del es
tado ecuatoriano que se encuentran declarados 
bosques protectores desde 1986. Justifican tales 
arbitrariedades por las millonarias inversiones 
que realizan para talar el manglar, construir 
piscinas e iniciar el cultivo. 

Las autoridades nacionales han cedido per
manentemente a estas presiones y no hansa
bido, hasta el momento, garantizar la integri-



dad del bosque protector. Junto con el man
glar, desaparece la diversa fauna y flora que 
depende de este ecosistema; se contaminan 
las aguas de los esteros y ríos, y se destruye la 
vida de las concheras, pescadores y demás re
colectores que han vivido del manglar por 
cientos de años sin alterarlo. 

El98% de la producción camaronera está desti
nada al mercado internacional de Estados Unidos, 
España (18% en 1993), Francia (10%), Alemania, 
Italia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Portugal, 
Canadá y Japón, por lo que corresponde a los con
sumidores del camarón impedir que se siga des
truyendo el manglar. 

Gina Chávez ha sido amenazada con una que
rella criminal por la Asociación Empresarial de 
Camaroneros, por pedir el boicot. 

Se ruega protestar cortésmente a: 
Cámara Nacional Acuacultura-Ecuador 
Fax 593-45 09 79. 
J. V. Maldonado, Ministro Industrias, Quito
Fax 593-2-50 75 49. 
Ing. Jorge Barba, director INEFAN, Quito 
Fax 593-2-56-40 37. 
Para más información: 
Gina Chávez, Acción Ecológica, Casilla 17-15-
246-C, Quito-Ecuador. cmanglar acecol.ecx.ec; 
telf. 593-2-542182. Fax 593-2-547516. 
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AMAZONIA 

Tráfico ilegal de 
caoba 
La organización ecologista Greenpeace ha de
nunciado el tráfico ilegal de caoba (Swietenia 
macrophylla) procedente de la Amazonia bra
sileña y de Bolivia, por la que se llega a pagar 
hasta 850 dólares por m3, con destino a EE 
UU y Europa (Reino Unido, España, Irlanda, 
Holanda, Alemania, Francia y España). 

Dos empresas, la Robinson Lumber CO. y 
Gulfstream Traders Ltda. , controlan la casi 
totalidad de las ventas internacionales de cao
ba. En España sólo en 1993 y 1994 se impor
taron más de 5.000 m3 procedentes de Belém. 
Greenpeace España- Rodríguez san Pedro, 58-
28015 Madrid. 
Teléf. (91) 543 65 02. 

DESARME 

Exportaciones 
españolas de armas 
Entre 1991 y 1994 España exportó armas 
por valor de 101.600 millones de pesetas, se
gún un informe entregado por la Secretaría 
de Estado de Comercio Exterior a las cuatro 
ONGs (Amnistía Internacional, Greenpea-

~AL\ INFORMA . 

ce, Intermón y Médicos sin fronteras) que 
promueven una campaña contra el secreto 
que rodea el tráfico de armas. Los datos gu
bernamentales, según las ONGs citadas, 
son incompletos y poco relevantes, y no iden
tifican a los países destinatarios. En el mis
mo periodo las exportaciones de doble uso 
(civil y militar) ascendieron a 334.041 millo
nes de pesetas. 

DESERTIFICACION 

La Convención contra 
la desertificación 
entrará en vigor en 
1997 
Ignacio Santos 
La Convención de Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación en los países afectados 
por la sequía grave o desertificación, en parti
cular en Africa - este es su nombre completo -
entrará en vigor a comienzos del año 1997 si se 
cumplen las previsiones de la séptima reunión 
del Comité Intergubernamental de Negocia
ción sobre Desertificación (CIND), celebrada 
en N airobi el pasado mes de agosto. El CIND se 
encarga de poner a punto y desarrollar la 
Convención antes de que se reúna por primera 
vez la Conferencia de las Partes, el órgano su
premo de la Convención, posiblemente enjulio 
o agosto de 1997. 

Aunque hasta el momento sólo cinco esta
dos han ratificado la Convención (Cabo 
Verde, Egipto, Holanda, México y Senegal), 
un número suficiente lo haría a lo largo de 

{fi-AIA Invierno 95-96 

España exportó armamento 
por no menos de 101.600 mi
llones de pesetas entre 1991 y 
1994 según el gobierno. No di
cen a qué países, muchos de 
ellos en guerra. 
Gil/es Caron 

Nuestro país está gravemen
te afectado por la desertifica
ción. 
Eduardo de Miguel 
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La Audiencia Nacional ha de
clarado ilegales las obras en 
ltoiz, pero el MOPTMA sigue 
construyendo. 
Foto de Luis Gon zá lez 
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Wt~ 
Barbechando 

Junio-agosto 1995. Regina 
Barba Pirez, directora de este 
boletín publicado en México, 
editó en 1987 y 1988 una de 
las mejores revistas de medio 
ambiente que se han publica
do en castellano, Ecología, po
lítica y cultura. Lamentable
mente la revista cerró, y desde 
entonces son pocas las publi
caciones de medio ambiente 
editadas en México, el país 
más poblado de todos los que 
hablan castellano. Barbe
chando es el boletín trimes
tral de la Unión de Grupos 
Ambientalistas de México. El 
presente número publica artí
culos sobre la "iniciativa de 
ley ambiental del distrito fe
deral", la IV Conferencia so
bre la mujer celebrada en 
Beijin, la Carta de los De
rechos Ambientales y el Con
sejo Consultivo para el desa
rrollo sustentable (sosteni
ble), entre otros. 
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1996, de manera que se llegara al límite ne
cesario de cincuenta, para que entrara en vi
gor la Convención. 

Nos parece importante destacar que los 
países firmantes adquieren el compromiso 
de elaborar Planes Nacionales de Acción 
que, además , "asegurarán la participación 
efectiva a nivel local, nacional y regional de 
las organizaciones no gubernamentales y las 
poblaciones locales, tanto de mujeres como 
de hombres , especialmente de los usuarios 
de los recursos , incluidos los agricultores y 
pastores y sus organizaciones representati
vas , en la planificación de políticas, la adop
ción de decisiones, la ejecución y la revisión 
de los programas de acción nacionales ." ( ar
tículo 10f). Cabe preguntarse que pasa con 
los trabajos del equipo de expertos que se ha
bía constituido para la elaboración de un 
plan español y, de paso, como va a articular
se esa participación a la que hace referencia 
la Convención. 

La Convención, y esto le proporciona un 
carácter excepcional dentro del conjunto de 
los tratados internacionales, concede una 
gran importancia a la participación de las 
organizaciones no gubernamentales, no solo 
sobre el papel sino, por ej emplo, a la hora de 
intervenir en el marco de los CIND. Como 
respuesta a este reto, y fundamentalmente 
con el objeto de facilitar la coordinación y el 
intercambio de información, se ha constitui
do el RIOD, una red internacional de ongs 

Normativa europea de 
medio ambiente 
Pilar Aldanondo 

El Tratado de Roma, firmado por los seis países 
fundadores del Mercado Común Europeo en 
1957, no otorgaba a las instituciones comunita
rias competencias en materia de medio ambien
te. Esta situación cambia en 1987, con la firma 
del Acta U ni ca por los doce, que supuso la prime
ra reforma de los Tratados, mediante la cual se 
otorgaban nuevas competencias a la Comunidad 
y se modificaban aspectos de índole institucio
nal. Pero la preocupación por el medio ambiente 
no se asienta como una prioridad real hasta el 
Tratado de Maastricht, y será un tema de debate 
clave a la hora de su ratificación en países como 
Dinamarca. En los últimos tres o cuatro años las 
cuestiones ambientales impregnan todos los tex
tos europeos y son objeto de casi un 25 por ciento 
de las preguntas parlamentarias de la Unión. El 
desarrollo sostenible figura en el preámbulo del 
nuevo Tratado y todas las políticas sectoriales 
deben tenerlo en cuenta. Las nuevas necesida
des sociales en materia de preservación del me
dio ambiente son consideradas por el Libro 
Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y 
Empleo, conocido por el nombre de su coordina-
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preocupadas por el problema de la desertifi
cación y de la que forma parte la CODA. 
CODA:Pza. Sta. M! Soledad T.Acosta, 1-II-3A-
28004 Madrid- Teléf.: (91) 531 27 39- 53123 89-
Fax: (91) 53126 11. 
E-mail: coda@nodo50.gn.apc.org 

AGUA 

Declarada ilegal la 
presa de ltoiz 
La Audiencia Nacional ha declarado ilegales 
las obras iniciadas en Itoiz en mayo de 1993. 
La sentencia ha sorprendido en el MOPTMA 
y en el Gobierno de Navarra, que tras gastar 
7.000 millones de pesetas creían que ya era 
un tema cerrado. Sin embargo, y a pesar de 
la sentencia, las obras no se han paralizado. 
La Coordinadora de Itoiz solicitará de la 
Audiencia Nacional la ejecución de la sen
tencia, lo que lleva consecuentemente a la 
paralización de las obras. 

El embalse de Itoiz inundaría 1.100 hec
táreas de los valles del Irati y el Urrobi, 
afectando a tres reservas naturales y a 
dos ZEPAS. La sentencia es una oportuni
dad única para que el MOPTMA abandone 
un proyecto que no se sostiene bajo nin
gún punto de vista, ni económico, ni so
cial, ni ambiental. 

dor Jacques Delors, como una de las cuencas 
donde florecerá el empleo en el futuro . No resul
ta demasiado aventurado afirmar que estamos 
entrando en la era de la "descontaminación" , en 
la que una gran industria de bienes de equipo 
"limpios" y de productos "ecológicos" crece robus
ta en los países tecnológicamente competitivos, 
países que impondrán sus pautas de producción 
y consumo al resto de los Estados en el gran mer
cado único. La preservación del medio ambiente, 
y el manejo cuidadoso de los recursos no renova
bles están llamados a mover ingentes cantidades 
de capitales financieros y humanos. 

La normativa comunitaria de medio ambiente 
se vuelve cada vez más exigente, como lo de
muestran las últimas directivas sobre Envases y 
embalajes y sobre la Contaminación atmosférica 
por ozono, que incluye la exigencia de informar a 
la opinión pública cada vez que se superan los lí
mites establecidos. La aprobación en 1993 del5º 
Programa titulado "Programa comunitario de 
política y actuación en materia de medio am
biente y desarrollo sostenible", al calor de la 
Conferencia de Río-92, está teniendo sus efectos 
en Bruselas. En unos pocos años se renovarán en 
profundidad las políticas comunitarias vincula
das a la preservación del entorno. 

Hoy en día la normativa europea sobre medio 
ambiente se agrupa en grandes capítulos: asun
tos generales; seguridad nuclear; calidad de las 



Salto de Sela 
El gobierno portugués ya ha dado luz verde al em
balse internacional de Salto de Sela (Pontevedra). 
Las dos compañías interesadas son la portuguesa 
EDP y la española FENOSA. El embalse tendría 
un gran impacto ambiental en el río Miño, en don
de ya hay instaladas 5 presas, más otras 20 en sus 
principales afluentes gallegos. La Asamblea de 
Grupos Ecologistas y Naturalistas de Galicia 
(AGENG) y la Confederación Portuguesa de las 
Asociaciones de Defensa del Ambiente se oponen 
al embalse de Sela. El embalse pmjudicará los re
cursos piscícolas, asolaría 480 hectáreas de már
genes, montes y terrenos agrícolas y alteraría el 
microclima. 
José Barcia Iglesias. Plataforma Ecoloxista 
Luso-Galaica, Pe do muiño-Riofrio. Mondariz, 
Pontevedra. Teléf. (986) 65 63 65. 

Defensa del Río Tajo 
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La Plataforma para la Defensa del Río Tajo 
está recogiendo firmas contra el Decreto 
aprobado por el Consejo de Ministros el pa
sado 14 de julio, por el que se reducía el cau
dal del Tajo a su paso por Aranjuez de 6 a 3 
m3/seg. La reducción del caudal del Tajo su
pondrá la muerte biológica del Tajo. La me
dida afecta a los habitantes de la Cuenca del 
Tajo, desde Albarracín hasta Lisboa. 

AGUA 

Bahía de Txingudi 

Txlngudl, una bahía en peligro 
por la contaminación y las in
fraestructuras. 

Grupo Ecologista Turón-Abastos 21, 1 Q Dcha. 
Apdo 214. 28300 Aranjuez. Telf. (91) 892 25 59. 

La Coordinadora para la Defensa de Txin
gudi y Hendaye-Bidasoa Environnement 
han iniciado a ambos lados de la frontera 
una campaña en defensa de la primera zona 
húmeda guipuzcoana, divulgando sus valo-

aguas; calidad del aire; residuos domésti
cos e industriales, productos químicos, tó
xicos y peligrosos; protección de la natu
raleza y protección del suelo. Mencio
namos las normas más importantes co
rrespondientes a cada capítulo: 
-Asuntos Generales: evaluación del im
pacto ambiental de las obras de infraes
tructura (Directiva 85/337) y de las acti
vidades industriales (Directivas 82/501, 
87/216 y 88/610). 
-Seguridad nuclear y residuos : pro
tección contra las radiaciones y planes de 
emergencia (Directivas 59/221, 76/579, 
80/836 y 89/618). En cuanto a los residuos 
radiactivos, la Unión Europea aparece 
hoy enfrascada en el irresoluble problema 
de su eliminación. Las dos últimas actua
ciones son una directiva (92/3) y un regla
mento (93/1493) para controlar la trans
ferencia de residuos entre Estados miem
bros y hacia dentro y fuera de las fronte
ras comunitarias. 
-Calidad de las aguas: históricamente la 
calidad de las aguas se ha establecido fijan
do limites máximos de contenido de sus
tancias nocivas según los diversos usos: 
consumo humano, baño y producción in
dustrial. Entre las sustancias reguladas 
están el plomo, el cadmio, el mercurio y los 

derivados del cloro o los nitratos. Hay 14 di
rectivas y 2 reglamentos vigentes. Las dos 
últimas directivas son la 911271, que obliga 
a tratar las aguas residuales urbanas y la 
911676, tendente a proteger las aguas de la 
contaminación por nitratos utilizados como 
abono en la agricultura. 
-La conservación de la naturaleza se 
asienta en dos directivas fundamentales: 
79/409, sobre conservación de las aves sil
vestres y 92/43, sobre conservación de há
bitats naturales, flora y fauna salvajes. 
En 1986, la protección de la naturaleza 
sufre un vuelco ante los efectos catastrófi
cos de las lluvias ácidas en Alemania. 
Sobre protección de los bosques se aprue
ban la directiva 86/3528, relativa a la pro
tección de los bosques contra la contami
nación atmosférica y más tarde el regla
mento 92/2158 sobre protección contra los 
incendios forestales. 
-La calidad del aire, al igual que la del 
agua, se ha intentado preservar estable
ciendo límites máximos de inmisión de 
contaminantes. Desde 1970 se han apro
bado 19 directivas destinadas a regular la 
presencia en la atmósfera de plomo, óxi
dos de azufre y de nitrógeno, y las emisio
nes de C02 y clorofluorocarbonos (CFCs), 
que destruyen la capa de ozono. 

{f;AIA Invierno 95-96 

-La contaminación acústica ha sido poco 
atendida, limitándose las autoridades eu
ropeas a homologar los niveles sonoros 
admisibles en la producción y comerciali
zación comunitaria de una serie de má
quinas, herramientas de trabajo y vehícu
los a motor. 
-El capítulo de los productos químicos y 
residuos industriales concentra la mayor 
cantidad de directivas (26) que pueden re
ferirse indistintamente al origen (domés
ticos o industriales), tratamiento, toxici
dad, almacenamiento, transferencia y re
ciclaje de los mismos. Por su carácter ge
neral cabe destacar las siguientes: 
Directiva 67/548 sobre clasificación em
balaje y etiquetado de sustancias peligro
sas; 73/404 sobre características de los 
detergentes; 76/769 sobre limitación de 
salida al mercado de sustancias peligro
sas; 90/219 y 90/220 sobre utilización de 
microorganismos genéticamente modifi
cados; 92/2455 sobre importación y expor
tación de productos químicos peligrosos; 
93/67 sobre evaluación de riesgos de las 
sustancias peligrosas y 93/259 sobre vigi
lancia y control de transferencias de resi
duos a la entrada y salida de la Co
munidad. • 
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AGENDA 
Incendios forestales 

Entre el 1 de enero y el 10 de 
septiembre de 1995 los incen
dios forestales afectaron a 
118.213 hectáreas en total, 
frentealas418.213 de 1994. La 
superficie arbolada ha bajado 
de 243.105 hectáreas en 1994 a 
38.940 en 1995. A pesar de la 
reducción de la superficie afec
tada, ésta sigue siendo muy al
ta. Por ello la Dirección Ge
neral de Conservación de la 
Naturaleza (antiguo !CONA) 
convoca la sexta edición del 
Concurso Escolar Todos contra 
el fuego, dirigido a alumnos con 
edades comprendidas entre los 
12 y 17 años. En el Concurso 
participarán cerca de 1.000 co
legios de toda España. 

Para tal fin la D. G. de Con
servación de la Naturaleza ha 
habilitado el teléfono gratuito 
900 10 13 61 para informar a 
niños, profesores y padres so
bre temas relacionados con la 
campaña. 
Para más información: Marta 
Creus-Telf.(91) 308 5618-Fax 
(91) 308 5416. 

¿Qué hacer con la 
basura? 

La Coordinadora de Organiza
ciones contra la Incineración de 
Madrid convoca un certamen 
de cuentos sobre los problemas 
que ocasionan las basuras, con 
especial interés en la posible 
puesta en marcha de la incine
radora de V aldemingómez. El 
certamen va dirigido a jóvenes 
entre 14 y 35 años residentes 
en la Comunidad de Madrid, 
los cuentos deben ser inéditos, 
presentados en castellano, y 
con una extensión máxima de 
10 folios . La presentación se re
alizará por correo o en mano, 
antes del8 de enero de 1996, en 
la Sede de la Federación Re
gional de Vecinos de Madrid, C/ 
San Joaquín 8, Madrid, Telf. 
522 73 36. La revista Gaia pu
blicará el cuento premiado. 
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res y del estuario del río Bidasoa. En la ba
hía se pueden observar a lo largo del año 230 
especies diferentes de aves. En el Bidasoa 
hay especies prácticamente extinguidas en 
toda la Península ibérica, como el salmón, el 
visón europeo, la nutria o el espinoso. Las 
grandes infraestructuras, como el aeropuer
to, el autopuerto, la RENFE, Zaisa, la zona 
deportiva de Beltzenia, el puerto deportivo y 
el centro Sokoburu, han llevado al borde de 
la extinción física a los humedales de la ba
hía. Otro gran problema es la falta de sanea
miento de las aguas del Bidasoa en el tramo 
navarro y guipuzcoano. 

Para la protección y recuperación de Txin
gudi es necesario la recuperación y protec
ción de las zonas húmedas naturales, el sa
neamiento de las aguas y la cooperación 
transfronteriza. 
Txingudiren Aldeko Koordinakundea-CODA 
Apdo 466-20300-Irún. 

RESIDUOS 

Iniciativa 
Legislativa para la 
prohibición de la . . .... 
1nc1nerac1on 
La Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Na
turalistas de Galicia, Sociedade Galega de 
Historia Natural, Asociación para a Defensa 
da Ría de Pontevedra, Arco Iris, Comisiones 
Obreras, Confederación Intersindical Gale
ga, Sindicato Labrego Galego, el BNG, Gali
za Nova y la Federación Galega de Aso
ciacións Culturais , se han unido para pro
mover una Proposición de Ley de Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) de tratamiento 
adecuado y prohibición de la incineración de 
RSU y de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
(RTP). 

De las 810.000 toneladas de RSU produci
das en Galicia en 1993 el 79% se depositó en 
vertederos incontrolados. La ILP aboga por 
la prohibición de la incineración, y obligaría 
a la Xunta a elaborar un nuevo proyecto ba
sado en los principios de Reducción, Reu
tilización y Reciclaje. 
Comisión Promotora de la Proposición de Ley 
de ILP para el tratamiento adecuado de los 
RSU y RTP. Apdo. 949. 15080 Santiago de 
Compostela. Telf. y Fax (981) 57 54 44. 

\};AJA Invierno 95-96 

ESPECIES 

Los perdigones de 
plomo envenenan 
Comisión para la Conservación de 
las Especies CODA 

La utilización de perdigones de plomo en la 
caza tiene como una de sus consecuencias 
menos conocidas el producir la intoxicación 
y muerte de un elevado número de aves de 
diversas especies. Esta intoxicación es pro
vocada por la ingestión de los perdigones 
que quedan diseminados. Cada año se vierte 
al medio natural en forma de perdigones 
unas 10.000 toneladas de plomo. El primer 
caso conocido de envenenamiento por inges
tión de perdigones de plomo ocurrió en 
Estados Unidos en 1874, y desde entonces el 
plumbismo ha venido siendo detectado y es
tudiado por su gravedad en más de 26 paí
ses. En Norteamérica se estima que entre el 
2 y 3% de las aves acuáticas invernantes 
mueren intoxicadas por plomo y concreta
mente los datos publicados en 1987 cifraban 
entre 1,6 y 3 millones de aves acuáticas 
muertas por plomo sólo en los Estados 
Unidos. Similar es la situación en buen nú
mero de los países europeos donde hace ya 
años que se conoce esta problemática y se 
han tomado medidas para erradicarla. 

A raíz de la denuncia pública que la CODA 
realizó en 1991 sobre la situación del plum
bismo en el Estado español, el Instituto 
Nacional para la Conservación de la Na
turaleza (!CONA) encargó un estudio en 
nuestras principales zonas húmedas. 
Concretamente se procedió a estudiar cua
tro importantes zonas húmedas: el Parque 
Natural del Delta del Ebro (Tarragona), el 
Parque Natural de La Albufera (Valencia); 
El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
(Ciudad Real) y las Marismas de Doñana 
(Huelva-Sevilla). También se han obtenido 
datos del Paraje Natural de El Hondo y las 
Salinas de Santa Pola, ambas en Alicante. 
En total estas localidades acogen apro-xima
damente al 50% de las anátidas y fochas in
vernantes en nuestro país. 

El estudio ha demostrado que las zonas 
húmedas españolas donde el plumbismo re
sulta más grave son El Hondo, la Albufera 
de Valencia y el Delta del Ebro. Las concen
traciones de perdigones de plomo en los pri
meros 20 centímetros de suelo alcanzan los 
44,4 7 perdigones por metro cuadrado en la 
isla de Buda en la misma desembocadura 
del río Ebro. Por su parte zonas como los 
arrozales de la Albufera de Valencia o la la-
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Los perdigones de plomo causan la intoxicación y 
muerte de un elevado número de aves. 

guna de la Encanyissada del Delta del Ebro 
superan la cifra de los dos millones y medio 
de perdigones por hectárea y en los arrozales 
de Sueca (Albufera de Valencia) se encon
traron 287,60 perdigones por metro cuadra
do. El Embalse de El Hondo, por su parte, es
tá considerada como zona de alto riesgo por 
tener elevadas concentraciones de perdigo
nes en los 5 cm. más superficiales del suelo. 

Las especies que más directamente se ven 
afectadas por este tipo de intoxicación son el 
de las aves acuáticas y en menor medida el 
de las aves rapaces. Entre las primeras las 
especies más afectadas son el ánade rabudo 
(Anas acuta) y el porrón común (Aythya feri
na ), con índices de intoxicación superior al 
50%. El grupo en el que la prevalencia de la 
intoxicación sería intermedia es el formado 
por el ansar común (Anser anser ), ánade 
real (Anas platyrhynchos ), pato cuchara 
(Anas clypeata), cerceta común (Anas cree
ca), y pato colorado (Netta rufina). El por
centaje de animales intoxicados es bajo para 
el ánade friso (Anas strepera), ánade silbón 
(Anas penelope ), focha común (Fulica atra) y 
agachadiza común (Gallinago gallinago). 
Especies como el flamenco (Phoenicopterus 
ruber), el porrón moñudo (Aythya fuligula), 
la malvasía (Oxyura leucocephala), o la agu
ja colinegra (Limosa limosa) no han estado 
incluidas en el estudio para conocer la pre
valencia del plumbismo, pero la recogida de 
algunos animales indica que podría ser im-

portante sobre ellas el impacto de la intoxi
cación. Cabe destacar que sólo en el Delta 
del Ebro, la Albufera de Valencia, El Hondo 
y las Tablas de Daimiel la mortalidad anual 
por plumbismo de aves acuáticas oscila en
tre las 25.000 y 30.000 aves. 

Las aves rapaces más afectadas son el 
águila real (Aquila chrysaetos), águila impe
rial ibérica (Aquila adalberti) , aguilucho la
gunero (Circus aeruginosus), buitre leonado 
(Gyps fulvus), milano real (Milvus milvus ) 
gavilán (Accipiter nisus ), azor (Accipiter 
gentilis) y ratonero común (Buteo buteo ). 
También se han registrado casos de intoxi
cación en otras especies no pertenecientes a 
los grupos de aves acuáticas y rapaces, como 
son faisanes, perdices, palomas, o grullas. 

Los consumidores habituales de aves 
acuáticas silvestres superan frecuentemen
te los niveles de ingestión de plomo tolera
bles que la FAO y la OMS fijan . 

La única solución efectiva para evitar este 
tipo de intoxicación consiste en la sustitu
ción de los perdigones de plomo por cartu
chos cargados con perdigones de material no 
contaminante, como pueden ser el acero, el 
tungsteno o el bismuto. 

Aves y compañías eléctricas 
Andrés López Moreno 

En agosto de 1994 el Grupo de Rehabilitación 
de Fauna Autóctona (GREFA) hallaba muer
tas por electrocución dos jóvenes águilas rea
les (Aquila chrisaetos) en una línea eléctrica 
de distribución en El Escorial (Madrid). En 
enero de 1995, la Asociación Ecologista LA
NIUS-ELIOMYS hallaba otro ejemplar joven 
de águila real en la finca de las Radas, tam
bién en el mismo término municipal. Tres 
ejemplares electrocutados de una de las rapa
ces diurnas más amenazadas de la Co
munidad de Madrid desencadenaba el inicio 
de unas conversaciones con los responsables 
de zona de la empresa IBERDROLA que fina
lizarían con la modificación de las líneas cau
santes del problema. En el verano de 1995, el 
grupo FICAS halla electrocutado otro ejem
plar de águila real en la zona, y en cuestión de 
una semana se corrige el problema. 

En agosto de 1995 LANIUS-ELIOMYS ha
lla trece ejemplares de cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) electrocutadas y colisiona
das en líneas que transcurren por el reciente
mente creado Parque Regional del Sureste, en 
Madrid. Las dos empresas responsables de las 
instalaciones, Unión Eléctrica FENOSA e 
IBERDROLA, han contestado a las demandas 
de la CODA para solucionar el problema en 
este espacio protegido. Se señalizarán varios 
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1 Congreso Nacional 
de Veterinaria y Medio 
Ambiente 

Del 13 al 15 de diciembre de 
1995 se celebrará en Murcia el 
Primer Congreso Nacional de 
Veterinaria y Medio Ambiente. 
Los objetivos generales son es
tudiar las necesidades medio
ambientales que se plantean en 
materias de Salud Pública, 
Sanidad Animal, Agricultura, 
Industrias Agroalimentarias y 
Medio Ambiente, bajo el con
cepto de desarrollo sostenible. 
El día 13 de diciembre se abor
darán temas como Biodiver
sidad, Recuperación de especies 
silvestres, Tráfico de Especies 
Protegidas, Ganadería extensi
va, Gestión de Espacios Na
turales y Eco patología. El día 14 
los temas serán Explotaciones 
ganaderas intensivas, Gestión 
de purines, Industria Agroa
limentaria, Residuos industria
les y Auditorías. El día 15 esta
rá dedicado a la Sanidad ani
mal, Salud pública y Vete 
rinaria. Para más información: 
Colegio Ofic ial de Veterinarios. 
Avda. Const itución , 13. Telf. 
{968) 23 64 58. 30008 Murcia. 

Desalación 96 

Los días 17 y 18 de enero ten
drán lugar en Madrid las pri
merasjornadas nacionales so
bre desalación, organizadas 
por el Consejo Asesor de la re
vista Tecno Ambiente. A lo 
largo de las dos jornadas se 
abordarán los siguientes te
mas: emplazamientos e infra
estructuras, avances tecnoló
gicos, mejora de procesos y 
equipamientos, cogeneración, 
experiencias españolas e in
ternacionales, eliminación de 
salmueras residuales, norma
tiva legal, construcción y ex
plotación, financiación y ges
tión. 
Desalación 96. Palmer as 23. 
28700 S.S. de los Reyes (Madrid). 
Telf. (91) 653 97 26. 
Fax (91) 654 50 21. 
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Exporecycling 
Del22 al25 de mayo de 1996 
se celebrará en el Palacio 13 
de la Fira de Barcelona el 
Salón Internacional de la Re
cuperación, Tratamiento y 
Reciclaje de Residuos. Ex
porecycling nace con la vo
luntad de ser un punto de en
cuentro anual para las em
presas que centran su activi
dad en la recuperación, reci
claje y minllnización de 
residuos industriales y do
mésticos. Para más informa
ción: 
M.S. Grupo Tok, SL
Mallorca, 1·2!!planta-08014 
Barcelona. Telf.(93) 423 12 
90. Fax (93) 425 03 52. 

Trabajos de lberdrola para la co

rrección de tendido eléctrico. 

12 

(t;AIA INFORMA 

vanos de líneas de transporte para evitar la 
colisión de las aves, y se aislará y modificará 
dos apoyos de distribución para evitar la elec
trocución. Las reuniones y conversaciones 
que se han mantenido sobre el terreno entre 
CODA, GREF A y las empresas eléctricas se 
han demostrado muy positivas. Las empresas 
eléctricas ha atendido nuestras demandas sin 
ningún tipo de impedimentos. 

Existen numerosos problemas ambientales 
producidos por las empresas eléctricas, pero 
en el caso concreto de la mortalidad de aves 
por electrocución o colisión en la Comunidad 
de Madrid, las incursiones que se han realiza
do tanto desde la CODA como desde GREFA 
en la negociación directa de solución de pun
tos negros con las empresas responsables han 
demostrado ser muy aceptables. 

Por otro lado, se ha convocado una reunión 
de trabajo donde se pretende sentar a em
presas, Agencia de Medio Ambiente y ecolo
gistas con el fin de dar salida al posible plan 
de modificación de líneas eléctricas para la 
conservación del Aguila imperial en Madrid. 
Esperamos que esta reunión termine de una 
vez por todas con los problemas de entendi
miento entre administración, empresas y 
ecologistas y poner fin a la electrocución de 
águilas imperiales en la C.A.M., principal 
causa de mortalidad de la rapaz más amena
zada del planeta. 

Las relaciones actuales entre empresas y 
estas organizaciones ecologistas han facili
tado la solución de los problemas de mortali
dad de aves en líneas eléctricas de Madrid. 
El conocimiento de posturas y posiciones en
tre ambas partes ha facilitado la búsqueda 
de soluciones y lo más importante, la puesta 
en marcha de acciones para corregir el pro
blema. Por otro lado, estas actividades pue-
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den ser el punto de referencia a partir de 
ahora para posibles actuaciones en otras 
Comunidades Autónomas. 

Es obvio que la aprobación de legislación 
autonómica específica, así como la modifica
ción del actual Reglamento Electrotécnico 
Estatal ayudarían en gran parte a controlar 
las nuevas instalaciones eléctricas. Hace 
falta una legislación adecuada, autonómica 
y estatal, que obligue a instalar las nuevas 
líneas eléctricas con unos mínimos esque
mas de seguridad para las aves, como la se
ñalización de conductores o la instalación de 
apoyos de distribución con diseños que no se
an peligrosos para las aves. Mientras no 
exista tales documentos, todo seguirá ba
sándose en la buena disposición de las em
presas o las recomendaciones desde la comu
nidad científica o las Agencias de Medio 
Ambiente. O sea, lo que ha venido a llamar
se "soluciones al final del proceso". 

Desde la CODA se ha propuesto un modelo 
de legislación autonómica y éste ha sido ofreci
do a representantes políticos autonómicos y go
biernos regionales. También se está trabajan
do en el Reglamento Electrotécnico Nacional 
para proponer al Ministerio de Industria la in
clusión de medidas de seguridad para evitar la 
mortalidad de aves. El carácter estatal y de 
obligado cumplimiento de este Reglamento, 
marcaría las obligaciones que deben asumir las 
Comunidades Autónomas en materia de legis
lación autonómica de impacto de líneas eléctri
cas en las aves. 

Por otro lado, las empresas eléctricas son 
las primeras que han demostrado su interés 
porque exista tal legislación. El motivo es 
claro: ellos no entienden de "pájaros" y una 
base legal que les diga que deben hacer les 
facilita mucho las decisiones que deben to
mar a la hora de solucionar una electrocu
ción o colisión. 

ALIMENTACION 

Día mundial de la 
alimentación 
La Coordinadora de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODA), se ha dirigido al 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
tación con motivo de la celebración el pasado 
16 de octubre, del Día Mundial de la Ali
mentación, mostrándole su preocupación 
por la política seguida por la Comisión 
Europea en temas de alimentación, y su gra
ve impacto sobre la salud de los consumido
res, la economía de los campesinos, la segu
ridad alimentaria y el medio ambiente. 



La CODA entiende que la actual política 
agraria común y la reglamentación sobre co
mercialización de productos alimentarios, 
favorece a los grandes productores agrarios 
y a la industria agroalimentaria multinacio
nal. Se sigue promoviendo una agricultura 
productivista, gran consumidora de energía 
y de productos químicos (abonos y pestici
das), en detrimento de la calidad alimenta
ria, de la diversidad y equilibrio ecológico, y 
de la supervivencia de la agricultura bioló
gica y el pequeño productor. 

Resulta especialmente preocupante la regla
mentación sobre nuevos alimentos ("novel foods") 
actualmente en fase de elaboración por la 
Comisión Europea y que deberá decidirse en el se
no del Consejo en fechas próximas. Tememos que 
la presión de poderosos intereses de la industria 
agroalimentaria lleve a la aprobación de un texto 
que permita la comercialización de productos ali
mentarios cuyo proceso de elaboración o compo
nentes hayan sido modificados mediante ingenie
ría genética, sin que sea obligatorio especificarlo 
en el etiquetado de los mismos. La omisión de es
te dato vulneraría los derechos del consumidor a 
una buena información sobre los alimentos, pri
vándole de su libertad de decisión para consumir o 
rechazar ciertos productos, máxime teniendo en 
cuenta los potenciales peligros para la salud (pro
blemas de alergias, efectos secundarios y posible 
toxicidad no conocida) de alimentos modificados 
mediante ingeniería genética, favoreciendo a po
derosos grupos que monopolizan la ingeniería ge
nética. 
Por todo ello, la CODA ha manifestado al 
Ministro de Agricultura su preocupación, y 
oposición, ante la posibilidad de que el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea 
avale un texto sobre el etiquetado de "nue
vos alimentos" que permita la comercializa
ción de alimentos modificados mediante in
geniería genética sin que se informe de ello 
con toda claridad al consumidor. 

PARQUES NACIONALES 

Cabañeros: Parque 
Nacional 
La declaración el pasado mes de noviembre de 
Cabañeros como Parque Nacional ha supuesto 
el cierre de una de esas pocas campañas del mo
vimiento ecologista que tienen un final feliz pa
ra casi todos. Cuando se dio a conocer la inten
ción del Ministerio de Defensa de instalar un 
campo de tiro en Cabañeros la verdad es que 
muy pocas personas de este país conocían la 
existencia de este espacio natural. El movi
miento ecologista contó con la activa participa-
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ción de vecinos de la zona, quienes tomaron la 
iniciativa de enfrentarse al campo de tiro. 

Entre las primeras acciones realizadas es
tuvo la ocupación de la finca, auspiciada por 
la CODA, en la que mediante una pancarta 
se solicitaba la declaración de Cabañeros co
mo Parque Nacional. Otras de las actuacio
nes que a largo plazo más resultado tuvo fue 
la realización de una protesta en el acto de 
toma de posesión como Presidente de Cas
tilla-La Mancha del Sr. Bono, acción esta 
que resultó decisiva en el cambio de postura 
del gobierno regional. Otra de las muchas 
acciones realizadas que tuvo una especial 
repercusión fue las muestras de apoyo que a 
solicitud de la CODA se obtuvo de las princi
pales organizaciones ecologistas mundiales 
que dirigieron cartas al Gobierno Español 
pidiendo que no se crease el campo de tiro en 
Cabañeros. 

Tras la renuncia del Ministerio de Defensa 
a la instalación del polígono de tiro y su decla
ración como Parque Natural, se fue intensifi
cando la campaña a favor de la declaración de 
Cabañeros como Parque Nacional, que en los 
últimos meses pasó a ser discutida en el 
Congreso y en el Senado. También aquí surgió 
la polémica, produciéndose divergencias en
tre los grupos políticos. El Partido Popular 
consiguió introducir en el Senado diversas en
miendas por la que el número de representan
tes ecologistas en el Patronato del Parque se 
reducía a uno y la aprobación del Plan Rector 
de Uso y Gestión (PRUG) debía ser acordada 
previamente con los propietarios. Además las 
enmiendas pretendían mantener los aprove
chamientos tradicionales en el Parque 
Nacional, pero con la intención de permitir un 
modelo de gestión cinegética que nada tiene 
que ver con la. necesaria conservación del 
monte mediterráneo. 
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Se promueve una agricultura 
productivista, consumidora de 
energía y de productos quími
cos, en detrimento de la cali
dad alimentaria, de la diversi
dad y equilibrio ecológico, y de 
la supervivencia de la agricul
tura biológica y el pequeño pro
ductor. 

Eco-Lógica,n 220 
Prestigiosa revista colom
biana de medio ambiente 
coordinada por Martha Cár
denas y Angela Sánchez, 
cumple cinco años. El nº 20 
publica artículos sobre los 
efectos de la minería del oro 
en el Pacífico colombiano, el 
turismo, el transporte urba
no sostenible y el reciclaje en 
Bogotá, las mariposas como 
indicadores de la biodiversi
dad, los impactos de la hi
droeléctrica Urrá 1 y las re
laciones entre industria y 
medio ambiente en Co
lombia. 
Ecológica-
Carrera 22, nº36-63, o f. 301, 
Bogotá, Colombia. 
Telf. 244 8418. Fax 268 0119.º 
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Parque Nacional de 
Cabañeros, un final feliz. 

El nuevo Código Penal inclu
ye el delito ecológico. 

14 
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Esta posibilidad hizo movilizarse nuevamen
te a las organizaciones ecologistas, solicitando 
al Congreso la recuperación del texto original, 
antes de la incorporación de las enmiendas del 
P.P., del Proyecto de Ley de declaración del 
Parque Nacional de Cabañeros en el Senado. 
Mortunadamente el voto de todos los partidos 
políticos, excepto del P.P., logró la recuperación 
del proyecto original y con ello la aprobación de 
Cabañeros como Parque Nacional. 

LEGISLACION 

Nuevo Código Penal 
El Congreso de los Diputados aprobó el pa
sado 8 de noviembre el llamado Código 
Penal de la Democracia, incluyendo entre 
sus múltiples novedades los nuevos delitos 
ecológicos. El nuevo código penal supone un 
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importante avance en la tipificación de los 
delitos contra el medio ambiente y la ade
cuación de las sanciones, pero sin llegar a 
satisfacer todas las demandas que desde di
versos sectores, y especialmente desde las 
organizaciones ecologistas, se habían plan
teado. 

La situación de partida hacía que prácti
camente cualquier modificación del mal lla
mado "delito ecológico" tipificado en el ante
rior Código Penal supondría un notable 
avance, pese a lo cual merece ser destacada 
la importancia de las modificaciones realiza
das. El nuevo Código Penal incorpora algu
nos delitos ya existentes en leyes sectoriales 
como son el de seguridad nuclear y amplía 
otros como el delito de contaminación, los de 
caza y pesca, de incendios forestales y el ma
nejo de sustancias peligrosas, pero sin duda 
la gran novedad ha sido el establecimiento 
de nuevos tipos penales en relación con con
ductas que hasta ahora no estaban tipifica
das: construcciones no autorizadas, altera
ción del medio físico, otras formas de conta
minación, vertederos ilegales, y daños a es
pacios y especies protegidas. 

Por todo ello la valoración de la aprobación 
del nuevo Código Penal es muy positiva, 
aunque en la tipificación de algunas conduc
tas sigue siendo manifiestamente insufi
ciente. Un aspecto a destacar en esta línea 
es la necesidad de haber agravado las penas 
privativas de libertad para determinados ti
pos de delincuencia ambiental, a la cual las 
multas pecuniarias no suponen ninguna me
dida disuasoria. 

Tras la aprobación del llamado "Código Penal de 
la Democracia", se hacía necesaria la dotación a la 
Administración de Justicia de medios especializa
dos técnicos y humanos que permitan de forma efi
caz la persecución de este 
tipo de delincuencia. 
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Campaña "Contra la Europa del Capital" y 
Foro Alternativo 

"La otra cara del proyecto 
europeo" 
AEDENAT 

Intergubernamental del 96 y que agudizará la marginación 
del Estado español en una "Europa" cuyo centro de gravedad 
se desplaza progresivamente hacia el Norte y el Este, poten
ciando aún más los desequilibrios. La Unión Económica y 
Monetaria definida en Maastricht agravará aún más los pro
blemas sociales existentes (incremento del paro, mayor pre
carización del trabajo, reducción del gasto social-en las pen
siones, el gasto sanitario y la educación pública-). 

El otoño del pasado año tuvo lugar en Madrid el Foro El Foro Alternativo "La Otra Cara del Proyecto Europeo" 
Alternativo "Las Otras Voces del Planeta". Se trataba de dar se va a celebrar en Madrid delll al16 de diciembre de 1995, 
voz a los que nunca la tienen, de que por fin se oyera la voz de coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
los sin voz, frente a las instituciones internacionales encabe- de la UE. En dicho Foro participarán organizaciones y redes 
zadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter- de colectivos de la geografía estatal (ecologistas, sindicales, 
nacional responsables, en última instancia, de la pobreza y el feministas, de lucha contra la pobreza y la marginación, de 
hambre en el mundo, las desigualdades sociales y la destruc- solidaridad internacional, de ayuda a la inmigración, anti
ción ambiental. militaristas ... ), junto con organizaciones políticas de todo el 
· Este año queremos que esas otras voces se vuelvan a oír. El ámbito español; así como otras organizaciones de carácter in
tema que nos ocupa no es tan amplio en el espacio geográfico, se ternacional, de países de la UE, de la Europa del Este, del 
limita a una pequeña zona del Planeta: Europa, y dentro de esa Magreb y del Oriente Próximo. El Foro se estructurará en 
pequeña zona a un área mucho más restringida: los países que Plenarios, Grupos de Trabajo, y un Espacio Común de 
forman parte de la Unión Europea. Sin embargo, creemos que Encuentro y Exposición. 
su impacto traspasa claramente estas fronteras. El Foro Alternativo se enmarca dentro de una Campaña más 

La ampliación de los amplia de movilización 
mercados y la creación de "Contra la Europa del 
mercados regionales no Capital". 
es una característica úni- Entre estas activida-
ca del espacio europeo, si- des cabe resaltar la cele-
no que se está producien- bración a finales de no-
do en diversos lugares del viembre, del 24 al 28 de 
Planeta: Tratado de Libre dicho mes, en Barcelona, 
Comercio (entre EE.UU., coincidiendo con la Cum-
Canadáy México), APEC bre Euromediterránea 
(en el área del Pacífico), oficial, de una Cumbre 
ASEAN (en el Sureste MediterráneaAlternati-
Asiático), Mercosur (Ar- va, que intentará sacar a 
gentina, Brasil, Uruguay, la luz cómo la expansión 
Paraguay), etc. La Unión delproyectoeuropeoestá 
Europea responde a este derivando en un progre-
mismo modelo de creci- sivo ahondamiento de la 
miento económico des- fosa que ya separa la ori-
tructivo. Un crecimiento lla Nor-te de la orilla Sur 
económico que no va pa- (y Este, salvo Israel) del 
rejo de un desarrollo so- Mediterráneo. Proceso 
cial justo, igualitario y que está teniendo efectos 

Contra la Europa del Capital habrá numerosas actividades coincidiendo con el 
respetuoso con el medio C . d M" . t d 1 U .. E M d "d perversos al activar las 
ambiente. onsejo e 101s ros e a mon uropea en a r1 . dinámicas de exclusión 

Aprovechando que durante este semestre el gobierno espa- social y precarización que conducen a un incremento de la ingober
ñol asume la presidencia de la U. E. y que diversos lugares del nabilidad sociopolítica, a la que se pretende hacer frente exclusiva
Estado Español van a ser el escenario de Consejos de Ministros mente con medidas de corte militar (el principal enemigo para la 
de carácter sectorial, Cumbres de Jefes de Estado y de Go- OTAN -la UEO-ha pasado a ser el fundamentalismo del mundo ára
bierno, y Conferencias Intergubernamentales (la agenda de ci- be) y de creación de la ''Europa fortaleza", con el fin de parar la marea 
tases muy apretada), vamos a celebrar un Foro Alternativo enaugedeinmigranteseconómicosquehuyendelamiseriay la mar
que lleva por título "La Otra Cara del Proyecto Europeo". ginación. Al Estado Español le ha tocado la tarea represora de ser el 

El objetivo de este Foro será llevar a cabo una reflexión en guardián de la puerta Sur de ''Europa". Igualmente, se está impul
profundidad sobre el proyecto europeo y sus implicaciones sandounForoVascoqueanalizaráenBilbo,enlaprimerasemana 
económicas, sociales y ambientales, tanto dentro como fuera dediciembre,laincidenciadelProyectoEuropeoenEuskalHerria. 
del espacio de la UE. Como colofón a la Campaña y al Foro, y coincidiendo con el 

Teniendo en cuenta además, que el debate sobre la in te- cierre de la Cumbre Europea, el día 17 de diciembre expresa
gración de España y las consecuencias de pertenecer a la remos nuestro rechazo al proyecto europeo en la calle, reali
U.E. desde hace una década, han estado ausentes tanto de la zando un movilización central que consistirá en una "Marcha 
esfera política, como de la esfera pública, creemos que es ur- a Madrid, contra la Europa del capital". 
gente impulsar un profundo debate y una reflexión colectiva. 
A esto hay que sumar, que en el horizonte se vislumbra una 
nueva vuelta de tuerca en el proyecto europeo: la reforma del 
Tratado de Maastricht, hecho que abordará la Conferencia 

La Secretaría de la Campaña y del Foro están funcionando en 
AEDENAT, e/ Campomanes, 13-28013 Madrid. 
Tlfno. (91) 54110 71 Fax: 559 03 34. 
Correo electrónico face95@nodo50.gn.apc.org. 
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Presidente Chirac es una buena 
muestra de que el poder nuclear conti
núa intacto, y es muy superior al de 
una opinión pública que se convulsio
na entre indignada e impotente ante 
la reanudación de los ensayos nuclea
res. 

El anuncio de la decisión del 
Gobierno francés se realizó apenas un 
mes después de que se acordara en 
Nueva York la extensión indefinida 
del Tratado de No Proliferación 
Nuclear (TNP), un tratado que consa
gra como tales a las potencias nuclea
res, aunque, en teoría, estas "se com
prometen al desarme nuclear, y a aca
bar con la carrera nuclear" (Art. VI del 
TNP). Es curioso ver como se plasman 
en la realidad los acuerdos internacio
nales. 

La protesta de la opinión pública in
ternacional puede servir para conse
guir en los primeros meses de 1996la 
firma de un Tratado de Prohibición 

Mururoa, 
Greenpeac e/ Margan Total de Pruebas Nucleares que con-

monamour 
Las pruebas nucleares 
realizadas por Francia y 
China son una amenaza para 
la paz y el medio ambiente. 

por Juan López de Uralde. 

E 
1 pasado 13 de junio el re
cién elegido Presidente de 
la República francesa 
J acques Chirac, anunciaba 
la reanudación de las prue

bas nucleares en el Pacífico Sur. La 
moratoria del año 1992 terminaba pa
ra Francia, que junto a EE UU, Reino 
Unido y Rusia, se habían comprometi
do a no realizar nuevos ensayos con 
armamento atómico; China, continua
ba con ellos, alegando una presunta 
inferioridad respecto al resto de las 
potencias nucleares. 

El anuncio del Presidente francés ha 
desencadenado una de las mayores 
campañas antinucleares que se recuer
dan. El mundo vuelve a dividirse en dos 

Juan López de·Uralde es Director de 
Campañas de Greenpeace-España, 
C/ Rodríguez San Pedro 58-
28015 Madrid, Telf. (91) 543 47 04. 
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bloques, aunque bien distintos a los de 
la Guerra Fría: los que arropan y justi
fican a Chirac, entre los que se encuen
tran destacados políticos españoles co
mo Aznar y González, y los que exigen 
el final de la locura nuclear. 

A los 50 años del lanzamiento de la 
primera bomba atómica sobre la ciu
dad japonesa de Hiroshima, los habi
tantes de unas pequeñas islas del 
Pacífico vuelven a sufrir indefensos 
las convulsiones de las explosiones 
nucleares. Tendrán que pasar algunos 
años para valorar en toda su magni
tud los efectos de la provocación de 
Chirac. Aún es pronto para saber si 
son los últimos estertores de la locura 
nuclear que nacía en los EE UU en el 
año 1944, en el que un grupo de cientí
ficos reunidos en el llamado "Proyecto 
Manhattan" inventaban el mayor ar
tefacto de destrucción jamás conocido 
por el hombre; o si, por el contrario, es 
el reinicio de la carrera nuclear mili
tar que, ante la opinión pública pare
cía dormitar. Lo cierto es que ni en los 
despachos de los altos mandos milita
res de las potencias nucleares, ni en 
los del poderoso lobby nuclear se des
cansa para continuar impulsando la 
carrera atómica. La decisión del 
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temple la llamada "opción cero", es de
cir, incluyendo los ensayos con arma
mento de pequeña potencia. Este últi
mo aspecto es de la máxima importan
cia ya que, en contra de lo manifestado 
por la mayoría de los países firmantes 
del TNP, algunas potencias nucleares, 
como Francia, querían mantener 
abierta la opción de realizar pequeños 
ensayos. 

Las razones de Chirac 

Todavía hoy, 10 años después del hun
dimiento del Rainbow W arrior por los 
servicios secretos franceses, se desco
nocen muchos detalles que podrían 
dar las claves que llevaron al Go
bierno de Mitterrand a dar la orden de 
cometer ese atentado asesino. Del 
mismo modo, se tardarán años en co
nocer los motivos reales que han con
ducido al Gobierno francés a reanudar 
los ensayos nucleares . Resulta difícil 
introducirse en la mente del señor 
Chirac para tratar de descifrar el por
qué de una decisión que le ha llevado a 
los niveles más bajos de popularidad 
nacional e internacional que nunca 
haya tenido un Presidente francés a 
los pocos meses de su elección. 

Aunque la razón oficial para reanu
dar las pruebas nucleares, sea el ensa
yo de unos misiles que equiparán los 
nuevos submarinos nucleares france
ses de la clase TRIOMPHANT, a estas 
alturas nadie cree que no haya otras 
motivaciones detrás de la decisión 
francesa. 

Si, como algunos han apuntado, 
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Chirac pretendía lanzar un mensaje 
de firmeza ante la opinión pública 
francesa para ganar apoyos asuman
dato en los sectores ultraderechistas 
que apoyan a LePen, lo cierto es que 
se ha ganado el rechazo de más del 
60% de la opinión pública francesa . El 
alcance de este dato no debe despre
ciarse ya que se trata de una opinión 
pública que, con la nada despreciable 
ayuda de unos medios de comunica
ción decididamente pronucleares, es 
abiertamente partidaria de la llama
da "force de frappe" francesa, o fuerza 
de disuasión nuclear autóctona . Por 
primera vez Chirac ha conseguido que 
se despierte un cierto movimiento an
tinuclear en Francia. 

El argumento para justificar ese ar
senal nuclear francés ("Francia ha si
do invadida tres veces en este siglo") 
es tan patético, como peligroso, ya que 
todos los países del mundo pueden uti
lizar una justificación similar, si se 
despierta en ellos el deseo de poseer 
armas nucleares. 

La realización de pruebas nucleares 
como una respuesta francesa al pode
río económico alemán, claramente 
preponderante en Europa, podría ser 
una de las razones inconfesables del 
Gobierno francés. Sólo han hecho fal
ta unas semanas para confirmar que 
la oferta francesa al resto de la Unión 
Europea de compartir su fuerza nucle
ar no sólo es rechazable, sino que se ha 
demostrado como falsa. 

¿Desviar la atención de los proble
mas económicos internos?, ¿recordar 
al mundo el olvidado poderío interna-

Comandos franceses en el RW 

cional francés? , ¿mejorar el armamen
to nuclear? Quién sabe qué ha llevado 
a un país europeo a hacer estallar ar
mas atómicas en el Pacífico. 

Grietas en los atolones 

"Toimata tiene cuatro hijos que han so
brevivido. Mientras su marido trabaja
ba en Mururoa tuvo otros seis bebés 
que murieron". "Nuestro hijo mayor na
ció en 1975. Parece estar siempre con 
problemas crónicos y dolores de estó
mago pero va a la escuela. Mi segundo 
hijo nació prematuramente a los siete 
meses y medio y murió el día del parto. 
Mi tercer bebé nació en casa al final de 
la gestación, pero murió a las dos sema
nas. Tenía un problema de piel: se le 
caía inmediatamente después de que la 
tocarán. Los médicos decían que estaba 
bien, pero obviamente no lo estaba. 
Nadie sabe la causa de su enfermedad. 
Eugene, mi cuarto bebé, nació al final 
de la gestación, pero murió a los dos me
ses. Tenía diarrea y le llevamos a 
Mamao, el hospital en Tahití. La dia
rrea continuó algún tiempo, y cuando 
paró fue sustituida por otro problema. 
El bebé se puso rígido, como la made
ra.Cualquier parte de su cuerpo sufría 
repentinas contracciones musculares y 
tenía la temperatura alta. Estuvo en 
Mamao dos semanas hasta que murió. 
Los médicos no nos dijeron nada y re
chazaron rellenar su certificado de 
muerte." 

Este texto es un fragmento del libro 
"Testimonios". Un estremecedor docu
mento que recoge decenas de declara-
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Las pruebas nucleares realizadas por Francia 
en el Pacífico han efectado gravemente a la 
salud de la población local. 

Foto Greenpeace 

ciones de personas afectadas por las 
pruebas nucleares realizadas en 
Mururoa y Fangataufa desde que, 
tras la independencia de Argelia, 
Francia desplazase allí sus experi
mentos nucleares. 

Hasta el momento se han realizado 
en el mundo 2.037 pruebas nucleares. 
Francia fue el último país que abando
nó la realización de pruebas atmosfé
ricas para realizarlas subterráneas. 
Resulta estremecedor oír declarar hoy 
a los que defendían las pruebas at
mosféricas que, efectivamente, fueron 
muy dañinas, pero que las subterrá
neas no lo son. ¿Cómo se pagan los da
ños causados al medio ambiente y a 
personas que resultaron afectadas? 
Dentro de muy poco tiempo tendremos 
que hacernos la misma pregunta res
pecto a las pruebas subterráneas. 

La revista "Nature", en su número 
del pasado 14 de septiembre, en un 
editorial titulado "Francia y la ilusión 
nuclear" criticaba la decisión francesa 
de reanudar las pruebas nucleares, 
más por motivos políticos que por los 
efectos ambientales. En sus páginas 
interiores informaba sobre la discu
sión científica del nivel de agrieta
miento y degradación de los atolones 
donde se realizan pruebas nucleares. 
Sólo unas semanas después el diario 
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Protesta en Francia 
Foto Greenpeace 

francés Le Monde publicaba a toda pá
gina unos mapas del propio ejército 
francés donde se detallaba el alcance 
de las fracturas. Es decir, el Gobierno 
francés tiene perfecto conocimiento de 
los graves riesgos a que está some
tiendo a toda la humanidad, y en espe
cial al Pacífico. 

Por que el escape de sustancias ra
diactivas a través de las grietas de los 
atolones ha sido documentado por di
versos equipos científicos que han en
contrado trazas de sustancias radiac
tivas en lugares alejados del atolón, 
aunque -como en tantas ocasiones- es 
difícil encontrar una relación causa
efecto. La mayor preocupación está en 
los efectos a medio y largo plazo, ya 
que la cantidad de radiactividad acu
mulada en la estructura interior de 
los atolones de Mururoa y Fangataufa 
es tan grande, y tan duradera 
(500.000 mil años), que la principal 
discusión es el cuándo y el cómo se 
producirán fugas a gran escala. De he
cho el propio Gobierno francés ha re
conocido que en los años 1977, 1978 y 
1980 se produjeron hundimientos par
ciales de la estructura del atolón a 
consecuencia de explosiones nuclea
res, con los consiguientes escapes de 
radiactividad. 

Chirac responde fríamente que los 
ensayos nucleares no han afectado a 
un sólo pez, pero no es capaz de encon-
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trar una respuesta a la pregunta de 
¿por qué no se realizan en París? 

Las razones para oponerse a la rea
lización de pruebas nucleares son tan
tas y de tanto peso, que creemos hacen 
innecesario profundizar más en los 
problemas de la estructura geológica 
de los atolones. 

Campaña contra Greenpeace 

Desde que el Rainbow W arrior y el 
MV Greenpeace fueron violentamente 
asaltados por comandos franceses en 
aguas de Mururoa, los medios de co
municación -en especial franceses- pa
recen haber encontrado un blanco 
má-s interesante para sus críticas que 
las propias pruebas nucleares; se tra
ta de Greenpeace. 

Las discusiones de cocina en los bar
cos ecologistas se han convertido en 
noticias de portada, descubriendo en 
la organización ecologista internacio
nal más grietas que en los propios ato
lones. El Gobierno francés, en nada 
ajeno a la avalancha de noticias anti
Greenpeace, reduce el problema a una 
presunta "campaña mediática", des
pachando de esa manera cualquier 
crítica a su política nuclear. 

Poco importa que ocho millones de 
personas hayan estampado su firma 
contra los ensayos nucleares; que mi
les de ciudadanos se manifiesten en 
todo el mundo contra Chirac, que es 
objeto de protestas allí donde va; que 
160 gobiernos de todo el mundo le ha
yan pedido que paralice las pruebas 
nucleares, y que las imágenes del 
asalto francés a los barcos ecologistas 

Manifestación antinuclear en Galicia. 
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hayan servido de catalizador de ese 
rechazo. La campaña tal vez más exi
tosa en lo que a generar movilización 
antinuclear se refiere, es comentada 
en la mayor parte de los medios de co
municación del mundo como "el fraca
so de Mururoa". 

Como en tantos otros aspectos rela
cionados con el tema de los ensayos 
nucleares, tardaremos años en saber a 
qué se debe esta "reconversión". De lo 
que no nos cabe duda es que esta cam
paña está haciendo tambalearse los 
sólidos cimientos del poder nuclear 
(no conviene olvidar la estrecha rela
ción entre los usos civiles de la energía 
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Manifestación antinuclear en Madrid convocada 
por Aedenat, CC.OO y UGT, entre otras muchas 
organizaciones. 

nuclear, y sus usos militares. 
Lo cierto es que en un país donde lo 

nuclear está tan implantado como en 
Francia - que cuenta con 55 centrales 
nucleares- el nacimiento de un movi
miento antinuclear trata de ser abor
tado por todos los medios. Parece, ade
más, que los participantes en las ma
nifestaciones de París son sobretodo 
jóvenes, que no vivieron los sucesos de 
1985, tras los cuales cualquier movi
miento antinuclear fue borrado del 
mapa francés bajo la acusación de an
tipatriota. 

Es interesante destacar también 
que, tras el apresamiento del MV 

Greenpeace en aguas internacionales 
y del Rainbow Warrior, la Flota por la 
Paz, compuesta por numerosos barcos 
de todo tipo y condición, ha continua
do entorpeciendo las labores de prepa
ración de nuevos ensayos nucleares. 
Sin embargo, la prensa internacional 
pareció perder interés en lo que ocu-

Las pruebas 
nucleares francesas 
han desencadenado 
una de las mayores 

movilizaciones 
antinucleares que 

se recuerdan. 

rría en aguas de Mururoa. La duda 
que se plantea con ello es ¿qué hacer? 
Si Greenpeace lleva a la prensa en sus 
barcos a la zona del conflicto, la crítica 
se vuelve en contra suya. Si no se lleva 
a la prensa -como ocurre en este mo
mento- el conflicto no parece existir. 

El circo ibérico 

No podemos dejar de mencionar cómo 
las pruebas nucleares francesas han 
afectado al circo político español. 
Primero fue el Presidente del Partido 
Popular, D. José María Aznar, quien 
se desplazó a París para "haciendo un 
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servicio a España", apoyar la política 
nuclear del Presidente francés. 

La ola de críticas no se hizo esperar, 
y a ella se apuntaron destacados diri
gentes del PSOE, que reprochaban a 
Aznar su posición pronuclear. Pero, 
hete aquí que el Gobierno español tu
vo que asumir la responsabilidad de 
presidir la Unión Europea, y es enton
ces cuando se pidió al Sr. González 
que hiciera algo para parar los pies al 
Presidente francés señor Chirac. 

Hay que tener en cuenta que la 
Unión Europea, a través del Tratado 
de EURATOM, es el único organismo 
con capacidad real para paralizar o, al 
menos, retrasar la realización de nue
vos ensayos nucleares. La importan
cia que cobra en este ámbito la actitud 
de la Presidencia de la UE es máxima. 

Y a el ministro de Asuntos Exte
riores, D. Javier Solana, evitó en el 
mes de julio que la UE firmara una de
claración contraria a las pruebas nu
cleares en el marco de la Conferencia 
del Países del Pacífico (ASEAN). Eso 
era sólo un anticipo de lo que vendría. 
González invitó a sus colegas de la 
Unión Europea a pasar unos días en 
Formentor (Mallorca), donde trató de 
evitar -sin éxito gracias a la presión 
popular- que se hablara de los ensayos 
nucleares . 

Pero ha sido en la Cumbre bilateral 
hispano/francesa, donde no sólo 
Chirac ha vendido otro Tren de Alta 
Velocidad y quince helicópteros mili
tares, sino que hemos tenido que escu
char atónitos al Presidente del Go
bierno lo siguiente: "NO QUEREMOS 
DEJARNOS ARRASTRAR POR UNA 
CORRIENTE PSICOLOGICA QUE 
AFECTA Y CREA EMOCIONES EN 
MUCHOS SECTORES DE LA OPI
NION PUBLICA. DEBEMOS AC
TUAR CON SERIEDAD COMO PRE
SIDENTES DE LA UE Y ESTO SIG
NIFICA, ENTRE OTRAS COSAS, 
RESPETO Y SOLIDARIDAD CON 
LOS DISTINTOS PAISES DE LA 
UNION". Igualmente lamentable fue 
la presión del gobierno español para 
evitar la condena a Francia y a China 
en la V Cumbre Iberoamericana, cele
brada en la ciudad argentina de 
Bariloche el pasado mes de octubre. 
Cualquier calificativo sabe a poco. 

Entretanto , millones de personas 
seguimos luchando para evitar la rea
lización de nuevos ensayos nucleares 
que rechazan el81% de los ciudadanos 
europeos (más del 90% en España), y 
que, recordemoslo, ha sido condenado 
por mayoría absoluta en el Parla
mento español. • 
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Los nuevos pasajeros 

Introducción 
de especies 
El 39% de las extinciones 
conocidas de animales 
desde 1600 han sido 
causadas por la introducción 
de especies, el 23% por la 
caza y el resto por la 
destrucción del hábitat. 

por Enrique Ayllón, 
Andrés López y Theo Oberhuber 

Los autores son miembros de la Comisión 
para la Conservación de las Especies de la 
CODA. 
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A
nivel mundial siempre se 
han considerado las intro
ducciones como una de las 
principales causas de la 
aceleración del proceso de 

extinción de especies. Resulta sin em
bargo curioso que cuando, en general, 
hablamos de extinción, pensemos siem
pre en cualquier otra amenaza antes 
que en esta. 

Tan vertiginosamente como ha desa
rrollado la humanidad su capacidad pa
ra alterar y destruir el entorno, tam
bién ha desarrollado todos los medios 
conocidos para manipular la composi
ción de la fauna, especialmente en lo re
ferente a intentar aumentar la explota
ción del recurso faunístico. Esta capaci
dad, junto con el punto de vista antro
pocéntrico que nos sigue caracterizan
do, ha facilitado que el hombre, como 
supuesto centro de la creación, no haya 
tenido reparos en variar a su antojo la 
distribución de determinadas poblacio
nes de especies. En cierta medida, estas 
causas podrían estar justificadas si por 
el bien humano se tratara, pero los 
errores cometidos en estos campos de
bidos a negligencias o falta de estudio y 
en un segundo término, las introduccio
nes realizadas con fines lucrativos y de
portivos (criaderos de ranas, granjas 
peleteras, venta y compra de animales 
de compañía exóticos o el mero motivo 
de la pesca y l'a caza) llegan a generar 
verdaderos problemas a la flora y fauna 
autóctona donde se producen. 

El presente artículo pretende exponer 
los argumentos y las consecuencias del 
proceso de introducciones con especies 
silvestres. A estos efectos se entiende co
mo especie introducida aquella que es 
llevada por el hombre desde su lugar de 
origen a otro. Dependiendo del área de 
procedencia ésta puede ser exótica cuan
do es importada de otros países o tras
plantada cuando el traslado es de cual
quier otra zona dentro del mismo país. 

Algunos autores asocian el termino 
"especie introducida" a las aconteci
das recientemente, como podrían ser 
las efectuadas en el presente siglo, 
mientras que las realizadas varios si
glos atrás llegan a ser consideradas 
autóctonas, como puede ser el caso de 
la carpa común (Cyprinus carpio), el 
camaleón común (Chamaeleo chamae
leon) o la gineta (Genettagenetta) . 

Causas de las introducciones 

Especialmente interesante resulta co
nocer, cuando esto es posible, las cau
sas por la que se producen las intro
ducciones de especies. Estas se pue-



La introducción de peces de acuario ha afectado a las poblaciones de anfibios. 

den agrupar en cuatro grandes gru
pos: por explotación de la especie en 
cuestión con la finalidad del comercio 
y aprovechamiento económico, por su 
tenencia en cautividad como animal 
de compañía o similar, por su utilidad 
para determinada finalidad no lucra
tiva, y en último lugar, de forma acci
dental o involuntaria. 

Sin duda la causa que es responsable 
de la introducción del mayor número de 
especies es la debida a la explotación 
con finalidades comerciales, como son 
la caza, pesca, ranicultura y peletería, 
siendo estas las más conocidas pero no 
las únicas. En este grupo habría que in
cluir todas las introducciones debidas a 
explotaciones ganaderas, pero dado 
que este artículo se centra únicamente 
en especies silvestres no lo haremos. 
Aún así hay que destacar las graves 
consecuencias ambientales que la in
troducción de especies domésticas sue
le conllevar cuando los animales intro
ducidos se asilvestran. Ejemplo de ello 
son las introducciones, accidentales, en 
muchos casos, de cabras, gatos o perros, 
especialmente en determinadas islas 
como ocurre con el lagarto de hierro 
(Gallotia simonyi) donde la presencia 
de gatos cimarrones puede ser una de 
las posibles causas actuales de su dis
minución. 

Pero centrándonos en las especies sil
vestres debemos destacar el caso de las 
especies cinegéticas. Algunas de las in
troducciones mundialmente más cono
cidas han tenido como protagonista al 
conejo, siendo el caso de Australia sin 
duda el más conocido, pero también a 
faisanes, perdices, colines, ciervos y ga-

mos. En la caza, como en la pesca, las 
introducciones se han realizado para 
satisfacer, e incluso desarrollar, la de
manda de capturas o enriquecer el due
lo entre cazador-presa (como por ejem
plo el lucio, especie muy luchadora que 
no se rinde ni siquiera fuera del agua), 
en un intento de aumentar el número 
de especies objeto de captura y de esta 
forma asegurar a la vez el número de 
piezas existente. La mayor parte de las 
introducciones han sido realizadas por 
el propio Ministerio de Agricultura 
(Servicio de Pesca Continental, Caza y 
Parques Naturales y posteriormente el 
ICONA) aunque de forma más puntual 
también determinadas personas, espe
cialmente en el caso de la pesca, han co
laborado en la expansión de estas espe
cies traslocando ejemplares de una 
cuenca fluvial a otra o liberando ejem
plares en determinados embalses. En 
la actualidad son las administraciones 
autonómicas las que continúan autori
zando algunas introducciones. 

En el España contamos con tres es
pecies de mamíferos: gamo (Dama da
ma), muflón (Ovis musimon) y arruí 
(Ammotragus leruia); y tres de aves: 
colín de Virginia (Colin us uirginia
nus ), colín de California (Lophortix 
californica) y faisán (Phasianus col
chicus); introducidos con esta finali
dad. Pero además hay que tener efr 
cuenta la introducción que bajo la ex
cusa de uso para tiro se viene reali
zando de codorniz japonesa (Coturnix 
coturnix japonensis), así como el ac
tual proceso de introducción en diver
sas zonas del francolín negro (Fran 
colinus francolinus ), especie que ya 
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fue introducida en la Península pero 
se extinguió a finales del siglo pasado 
por excesiva presión cinegética. Entre 
las especies piscícolas objeto de pesca, 
siete son introducidas (más del25%) . 
Pero además existe un número muy 
elevado de peces introducidos que 
aunque actualmente no está permiti
da su pesca si lo ha estado durante 
muchos años siendo ésta la causa de 
introducción (en total19 especies). 

El impacto que estas introducciones 
han supuesto para otras especies pis
cícolas, han motivado que incluso en
tre los colectivos de pescadores se ha
yan levantado voces contra dichas in
troducciones. Sin embargo no falta 
quién todavía en la actualidad propo
ne nuevas introducciones con fines 
pesqueros, tal es el caso del tímalo 
(Thymallus thymallus). 

Las introducciones de peces tam
bién se pueden agrupar por la fecha 
aproximada de su introducción en 
nuestro país. En un primer grupo es
tarían las especies cuyas introduccio
nes se realizaron hacia finales del si
glo pasado (trucha arco-iris, salvelino 
y gobio), seguidamente las que lo fue
ron durante la primera y segunda dé
cada de este siglo (rutilo, gardí, pez 
gato, gambusia y pez sol), y para fma
lizar las realizadas entre mediados de 
la década de los 50 y los 70 (huchón, 
lucio, siluro, fúndulo, perca, lucioper
ca, y perca americana). Estas no son 
todas las especies introducidas, pero 
pueden dar una idea muy aproximada 
del continuado proceso de introduc
ción de peces. Resulta destacable que 
un 25% de las especies piscícolas exis
tentes en nuestros -ríos sean especies 
introducidas por el hombre, lo cual es 
especialmente grave si destacamos 
que entre los peces continentales figu-

Vocablos empleados para 
describir las diversas 

manipulaciones de especies 
o poblaciones 

Reintroducción: Traslado de ejempla
res de una especie desaparecida a una 
parte de su área de distribución original 
con el fin de reconstruir la población. 
Transferencia. Translocación.: Tras
lado de ejemplares de una especie desde 
una zona de su área de distribución, don
de se encuentra presente, a otra zona de 
la misma área de distribución de la que 
ha desaparecido. 
Repoblación. Reforzamiento de po
blación. Mantenimiento de efectivos: 
Traslado de ejemplares de una especie 
cuya población disminuye, a fin de dete
ner la regresión. 
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ran las especies que se hallan en ma
yor peligro de extinción de todos los 
vertebrados. 

Hasta aquí hemos repasado aque
llas causas de introducción en que los 
animales se liberan al medio natural, 
pero existen otros casos en que el ani
mal introducido tiene como destino la 
cautividad. Esta mundialmente reco
nocido que la tenencia en cautividad 
de estos animales, en grandes canti
dades, finaliza siempre con la fuga de 
una parte de los mismos. 

En los últimos años han empezado a 
instalarse en España granjas dedica
das a la ranicultura que trabajan nor
malmente con especies exóticas y de 
las que pronto o tarde acaban esca
pan,do algunos ejemplares, compitien
do con especies autóctonas y creando 
un peligro de hibridación. Un caso ac
tual es la población de rana toro (Rana 
catesbiana), presente en la provincia 
de Cáceres, procedente de una explo
tación ranicultora abandonada y que 
esta generando problemas a nuestra 
rana verde (Rana perezi). 

De mayor importancia tanto por el 
número de animales afectados como 

por el interés económico es el caso de las 
granjas con fines peleteros. La especie 
más afectada, pero no la única, es sin 
duda el visón americano (Mustela vi
són). Este animal fue traído a Europa 
procedente de Norteamérica con desti
no a las granjas peleteras de Alemania 
(en 1926), Gran Bretaña (en 1928), 
Países Escandinavos (entre 1928 y 
1929) e Islandia (en 1930). Mas tarde 
ocurrió lo propio en Holanda, Polonia, 
Irlanda y Francia. En todos estos países 
se han venido efectuando fugas, pero no 
ha sido esta la única causa de la intro
ducción. En la antigua Unión Soviética, 
más de 16.000 ejemplares de visón 
americano fueron puestos deliberada
mente en libertad en doscientas locali
dades diferentes entre 1933 y 1962. En 
España el visón americano fue traído 
inicialmente a granjas de Segovia (año 
1958) y Pontevedra (año 1960) y algo 
más tarde a Cataluña, Cantabria y 
Madrid. Actualmente España cuenta 
con, al menos, tres poblaciones inde
pendientes de visón americano: una en 
Galicia, otra en Cataluña y la más anti
gua entre Avila, Segovia, Madrid y 
Toledo. Como suele ocurrir con las es
pecies introducidas, el visón americano 
no tiene enemigos naturales y no entra 
habitualmente en la dieta de ningún 
depredador. Probablemente sólo el zo
rro y la nutria pueden capturar y devo
rar algún visón, pero siempre de forma 
ocasional. Su rápida aclimatación en 
Europa se justifica por su amplio espec
tro alimenticio, siempre con altos por
centajes de peces, anfibios, aves y ma
míferos. La predación ocasional del vi
són americano sobre la rana patilarga 
(Rana ibérica), en época reproductora, 
en la Sierra de Guadarrama, es una de 
las consecuencias más conocidas de la 
introducción de este mustélido. 

Otra especie cuya introducción está 
motivada en su cría con fines pelete
ros es la rata nutria o coipu (Myo
castor coypus). Originaria de Sura
mérica, ha sido introducida para pele
tería y posteriormente asilvestrada en 

CLASE N!! ENDEMISMOS EN PELIGRO INTRODUCIDOS 

ESPECIES Nº % Nº % Nº % 

Peces 69 22 32 6 9 20 29 
-

Anfibios 26 12 46 1 4 2 8 

Reptiles 56 47 84 4 7 2 4 

Aves 372 15 4 23 6 13 4 

Mamíferos 118 17 14 9 8 7 6 
- t---

TOTALES 641 113 18 43 7 43 7 
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Estados Unidos, Europa, Japón y 
Africa oriental. Concretamente en Eu
ropa se conoce la existencia de pobla
ciones silvestres en países como Reino 
Unido y Francia. También en España 
se han detectado ejemplares asilves
trados en Navarra y Guipúzcoa, qui
zás procedentes de Francia. 

Animales de compañía 

La costumbre existente, últimamente 
convertida en moda especialmente pa
ra ciertas especies, de tener animales 
conviviendo con nosotros, es otra de las 
causas que ha favorecido la introduc
ción de todo tipo de especies en el medio 
natural. Mientras que hasta hace unas 
décadas, estos animales de compañía 
eran básicamente los domésticos, pe
rros y gatos, hoy en día se ha extendido 
mucho la costumbre de compartir nues
tra vida con todo tipo de animales sil
vestres algunos de ellos autóctonos, pe
ro la mayoría exóticos. Esta tendencia 
ha sido muy marcada en la gran mayo
ría de los países llamados desarrolla
dos, y España no se ha librado de ella. 
Actualmente se ha convertido en fre
cuente la tenencia por particulares de 
todo tipo de especies, desde serpientes 
hasta monos pasando por iguanas y 
aves tropicales. A parte de las malas 
condiciones en que se encuentran mu
chos de estos animales y de los riesgos 
sanitarios que ello conlleva, esta moda 
ha permitido que muchas de estas espe
cies hayan sido introducidas en el me
dio natural español, llegando a estable
cerse, en algunos de los casos, poblacio
nes silvestres. 

Los casos más conocidos se encuen
tran en el grupo de las aves. Típicas 
especies tropicales de compañía como 
la cotorra de kramer (Psittacula kra
meri) o la cotorrita gris (Myopsitta 
monachus ) dentro de la familia de los 
Psitacidos, o el famoso pico de coral 
(Estrilda astrild, E. troglodytes y E. 
melpoda) o especies afines como Lon
chura malaca , Quelea quelea, Paro
raria coronata , son ya muy fáciles de 
observar en libertad y totalmente asil
vestrados en parques urbanos e inclu
so en el campo. Un caso muy claro es 
la cotorrita gris, de la que se pueden 
observar colonias nidificantes en la 
Casa de Campo de Madrid o en nume
rosos nidos de cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia ) del cuadrante suroriental de 
la Comunidad de Madrid (Arganda y 
Getafe). En la ciudad de Madrid se ha 
constatado su cría desde 1989. 

También existen numerosas citas de 
ejemplares de pico de coral cerca de la 



frontera con Portugal y bengalí rojo 
(Amandaua amandaua) en la Reserva 
Ornitológica "Los Albardales" de Ma
drid donde se ha constatado su cría. 
Todo parece demostrar que estas es
pecies, muy lejos de sucumbir ante los 
crudos inviernos mediterráneos, no 
solo se han aclimatado, sino que pre
tenden quedarse aquí con toda la in
tención de proliferar y sacar adelante 
sus polladas . 

Las consecuencias de la presencia de 
estas aves tropicales en el medio natu
ral europeo son desconocidas y de hecho 
todavía no hemos encontrado ningún 
trabajo que haya estudiado el lugar que 
están ocupando estas especies en el me
dio natural ibérico, pero seguramente 
exista una competencia y desplaza
miento de especies nativas afines. 

La forma en que se produce la intro
ducción cabe diferenciarla básicamente 
en dos grupos: debido a la fuga del ani
mal, especialmente frecuente en el caso 
de aves, o a la liberación de forma vo
luntaria del animal por sus cuidadores. 
Esto último suele ser frecuente cuando 
el poseedor se aburre del animal y de 
los cuidados que debe darle. También 
existen casos peculiares, en el cual los 
dueños los liberan con motivo de permi
tir su reproducción en libertad, espe
cialmente en el caso de peces y quizás 
con el objetivo de capturarlos posterior
mente con el objeto de comercializarlos. 
Existen algunos precedentes en los cua
les se ha liberado determinada especie 
piscícola habitualmente comercializa
da para los acuarófilos en una charca 
de reducida dimensiones con el fin de 
utilizar dicha charca como acuario par
ticular de captura de estos peces y su 
posterior venta. 

Las dos causas de introducción hasta 
aquí tratadas son sin duda las que a 
mayor número de especies ha afectado, 
pero también han existido otros casos 
en que esta se ha producido por su su
puesta utilidad, para determinada fi
nalidad no lucrativa. Ejemplo de dicha 
utilidad es la que ocasionó la introduc
ción en la Península Ibérica de la gam
busia (Gambusia affinis ), cuya llegada 
al levante español se realizó para com
batir al mosquito Anopheles y, en con
secuencia luchar contra el paludismo, o 
la del sapo marino (Bufo marinus) en 
Australia (en la década de los años 30) 
para combatir la plaga del gusano de la 
caña de azúcar. Otro ejemplo, este más 
conocido, es el relativo a la introducción 
en Australia del zorro (Vulpes uulpes), 
con el fin de intentar controlar las po
blaciones de conejos previamente intro
ducidos. Lamentablemente incluso en 
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Los invasores de nuestros ríos 
Posiblemente el grupo faunístico de los peces sea el más afectado en España por la intro
ducción de especies extranjeras que hacen temblar el equilibrio de los ecosistemas acuá
ticos de nuestros ríos. La introducción de peces exóticos o transplantados en las aguas 
dulces ha sido polémica en los últimos cincuenta años, debido entre otras razones, alma
yor conocimiento de los procesos ecológicos desencadenados por estas acciones y al cre
ciente interés de los ciudadanos por la naturaleza y su conservación. 

Los motivos de estas introducciones prácticamente han sido debidos a la pesca depor
tiva, pasando por iniciativas administrativas para este mismo fin y otras como lucha bio
lógica para combatir plagas de mosquito. Incluso algunos se han atrevido a plantear es
tas introducciones como solución a los nichos tróficos vacíos. 

Aunque en ocasiones la introducción de peces foráneos ha sido realizada por particula
res, posiblemente bienaventurados pero ignorantes de la naturaleza, en la mayoría de los 
casos las introducciones han sido deliberadas, con conocimiento de lo que podía ocurrir, y 
lo que es peor, la mayoría de ellas realizadas por la administración. Al principio fue el 
SPCCPN (Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Naturales) y luego el ICONA, 
y se les debe la introducción del lucio (Exos lucius ) por el año 1949 procedente de Europa 
Central, el blackbass (Micropterus salmoides y M. dolomieu ) originarios de 
Norteamérica, la trucha de fontana o salvelino (Saluelinus fontinalis ) y el salvelino alpi
no (Saluelinus alpinus) (este último parece estar actualmente extinto) por 1955, y el bu
chón o salmón del danubio (Hucho hucho ) en 1968, entre otros. Introducciones más re
cientes son realizadas por parte de las administraciones regionales, como la de trucha ar
co-iris (Oncorhynchus mykiss ), por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Valenciana, en una zona donde se localiza una de las pocas poblaciones de 
Samaruc (Valencia hispanica ), pez endémico de nuestro país y muy cercano a la extin
ción. 

Debemos "agradecer" a algunos particulares con una peculiar forma de ver el equilibrio 
de la naturaleza, la introducción de otras especies, ya famosas en nuestro país como el si
luro (Silurusglanis). Parece ser que fue introducido de forma ilegal por la frontera fran
cesa en 197 4 procedente de Alemania. Un bidón con varios alevines fue vertido en la de
sembocadura del río Segre en el Ebro, justificándose en su utilización como cebo vivo pa
ra capturar lucio y blackbass en el embalse de Mequinenza. También hay quien apunta 
que tan solo fue una maniobra económica, pues es bien sabido que la pesca del siluro ha 
reactivado enormemente la economía de la zona. El gobio (Gobio gobio), procedente de 
Centroeuropa fue introducido para servir de alimento en las piscifactorías a finales del 
pasado siglo. Debemos entender también que fue una acción particular, así como la in
troducción del pez-gato (letal u rus melas ), a principios de siglo, en el embalse de Banyoles. 

Un mínimo de diecinueve especies piscícolas son alóctonas en España. Si tenemos en 
cuenta que son 72las especies de peces dulceacuícolas presentes en nuestro ríos (inclui
dos los foráneos) tenemos que aproximadamente el 27% son especies introducidas. Por 
otro lado hay que tener muy en cuenta que de los 53 restantes, 19 especies son endémicas 
de nuestro país, lo que hace mucho más grave y vulnerable la ictiofauna española. 

Las consecuencias que produce la introducción de estas especies en nuestros embalses 
y ríos ha sido demostrada ampliamente. Además de la resistencia a la contaminación del 
agua de estas especies extranjeras (aproximadamente el80% de las especies introduci
das tienen un nivel medio-alto-muy alto de resistencia relativa a la contaminación), exis
ten problemas de hibridación como el caso de la trucha arco-iris con la trucha común, 
transmisión de enfermedades, producida generalmente por la introducción de ejempla
res originarios del comercio de peces vivos (acuariofilia o venta de cebo), predación abu
siva por parte de la mayoría de estas especies sobre las autóctonas, desequilibrando el 
medio acuático y produciendo en algunos casos la desaparición total de especies autócto
nas. El lucio que consume grandes cantidades de presas, incluido pollos de aves acuáti
cas, el blackbass que devora multitud de pequeños pececillos, fuente de alimento de nu
merosas aves, o el siluro, son ejemplos muy concluyentes. 

En el caso concreto del siluro en la zona del Ebro se le ha llegado a denominar el "mons
truo" del embalse de Ribarroja, debido a numerosas historias sobre ataques a bañistas, 
vuelco de piraguas y sustos a paseantes. Nada de esto es demasiado creíble, pero con ani
males que llegan a pesar cerca de 100 kilos y una longitud de más de dos metros, es muy 
fácil crear fábulas (no obstante se ha constatado un caso de la mordedura de un siluro a 
un bañista en el Rin). Se ha llegado a contar que hace unos años, una de las turbinas del 
embalse dejó de funcionar sin motivo técnico. Un siluro podía ser el culpable y al bajar los 
buceadores a inspeccionarla y encontrarse con estos animales, subieron rápidamente a 
la superficie exigiendo jaulas de acero para bajar de nuevo. Cuando se les pregunta por 
este mismo tema a los operarios de la Central Hidráulica, pierden la respiración de las 
carcajadas argumentando que ni una ballena podría detener una de esas turbinas. Desde 
el Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Zaragoza se ha declarado que 
el impacto ecológico de estos animales sobre el embalse es mínimo, siempre que no salga 
fuera del embalse, aunque esto parece poco controlable. Especies como la gambusia 
(Gambusia affinis ) desplazan y compiten con otras especies como consecuencia de la ali
mentación. Otras como la carpa ( Cyprinus carpio) y el carpín ( Carassius carassius ) hozan 
por el fondo para buscar alimento produciendo un doble efecto negativo sobre la vegeta
ción sumergida. Primero desarraigan y destruyen dicha vegetación directamente, y por 
otro lado, al remover el sedimento, enturbian el agua con lo que dificultan la penetración 
de la luz, favoreciendo el desarrollo de fitoplancton y de las plantas flotantes en detri
mento de la vegetación subacuática. Recordemos que la vegetación subacuática es el so
porte para el refugio y las puestas de huevos de muchos animales y base alimenticia de 
aves acuáticas. 
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este tipo de casos las introducciones 
causan un impacto al medio mayor que 
el supuesto beneficio. 

Como último grupo de causas de in
troducciones, hay que mencionar las 
que se producen de forma accidental o 
involuntaria. Estas son sin duda las in
troducciones menos conocidas siendo, 
quizás, el ejemplo más ampliamente re
partido el de las diferentes especies de 
ratas que como polizones viajan en los 
barcos invadiendo las islas donde este 
atraca. Posiblemente las ratas sean los 
más importantes depredadores foráne
os de aves isleñas, tornándose en ver
daderas plagas, cuando en la isla no 
existen depredadores naturales para 
este roedor. Hacia 1964las ratas llega
ron a Big South Cape, una pequeña isla 
de Nueva Zelanda; el resultado fue que 
cinco especies de aves y una especie de 
quiróptero desaparecieron. Actualmen
te el 80% de las islas del planeta poseen 
poblaciones foráneas de ratas. Por su
puesto existen algunas otras causas de 
introducciones muy específicas, y aque
llas que todavía hoy en día nos son to
talmente desconocidas. 

Consecuencias 

Según la opinión del "Invasive Species 
Specialist Group" de la UICN (Species 
Suvirval Commision), la principal con
secuencia que viene derivada de la intro
ducción de especies es la extinción de 
otras especies. La mezcla de flora y fau
na transportada por la gente a través de 
las fronteras biogeografías es una de las 
principales causas de extinción acelera
da de especies en los últimos 100 años. 

Pero ¿por qué se extinguen o dismi
nuyen las poblaciones de especies au
tóctonas? ¿Que causas median para 
que se provoque tal desequilibrio? La 
introducción de especies exóticas sue
le acarrear en la mayor parte de los 
casos un impacto sobre la dinámica de 
las poblaciones nativas y sobre la es
tructura de la comunidad donde se im
planten. Las causas de tal impacto 
suelen ser, predación sobre especies 
autóctonas que no presentan sistemas 
de defensa ante tales depredadores, 
competencia con otras especies que 
ocupan el mismo nicho ecológico y que 
tienden a ser desplazadas, alteración 
del hábitat y consecuente modifica
ción de la estructura de la comunidad 
donde se asientan, hibridación con es
pecies similares asentadas en dicha 
comunidad con la consiguiente conta
minación genética y pérdida de diver
sidad biológica y por último, transmi
sión de enfermedades y parásitos, a 



las cuales, las especies exóticas están 
ya adaptadas o inmunizadas . No obs
tante, suponemos que éstas no son las 
únicas causalidades o consecuencias. 
Posiblemente todos los días se deben 
descubrir nuevos desequilibrios bioló
gicos derivados de la introducción de 
un animal o planta fuera de su lugar 
de origen. Por otro lado, estas conse
cuencias normalmente suelen venir 
entrelazadas unas con otras. Es lo que 
se ha venido a llamar Efecto Dominó. 

Un ejemplo es el de la hormiga roja 
argentina (lridomyrmex humilis). Esta 
hormiga, muy voraz y predadora, se in
trodujo en las islas de Hawai y preda 
sobre artrópodos endémicos, incluyen
do polarizadores específicos, generando 
un impacto no solo sobre artrópodos si
no sobre numerosas plantas endémi
cas. Por otro lado, desplaza a las hormi
gas nativas de las cuales dependen más 
de 1.300 especies de plantas que compo
nen la cubierta vegetal básica del suelo. 
Así pues aquí tenemos no solo una con
secuencia basada en la relación preda
dor-presa. Esto además produce un de
sequilibrio botánico al desproveer a las 
plantas de los insectos que consiguen 
su reproducción, y por otro lado, la de
saparición de las poblaciones de hormi
gas nativas que favorecen y mantienen 
la comunidad botánica básica de la que 
se mantienen otros numerosos anima
les, especialmente herbívoros . 

La introducción de especies toma 
sus tintes más oscuros en las islas, 
donde, debido a sus ecosistemas tan 
frágiles, la variación de cualquier pa
rámetro genera verdaderas catástro
fes naturales en pocos años. Por otro 
lado, las islas suelen poseer una gran 
cantidad de endemismos por lo que la 
introducción de una especie se con
vierte en una clara amenaza para 
multitud de especies en peligro de ex
tinción por su carácter endémico. 

Predación 
La inclusión de especies exóticas en 
comunidades biológicas produce que 
éstas preden sobre las especies exis
tentes. Este fenómeno puede traer 
consigo la disminución de efectivos, el 
acantonamiento en hábitats no favo
rables para ellos y la extinción, en mu
chos casos, de las especies nativas. 

U no de los casos más conocidos es la 
introducción de la rana toro (Rana ca
tesbiana ) en muchos lugares del mun
do para la producción de ancas como 
plato culinario. La rana toro es un vo
raz predador que ataca todo ser vivo 
que se mueva y tenga el tamaño sufi
ciente para ser tragado. Como ejemplo 

La ranicultura ha sido responsable de la introducción de Rana Toro en Extremadura. 

de esta increíble voracidad podemos 
detallar la alimentación que mantuvo 
un ejemplar de esta rana en terrario 
que llegaba a capturar vivos e ingerir 
ratones de laboratorio de su mismo ta
maño (López, com. pers.) . En lugares 
como Paraguay, Australia y Oeste de 
N orteamérica está constatado que la 
existencia de estas ranas está provo
cando un declive de ciertas especies de 
anuros indígenas. 

Otro caso menos conocido es el pro
ducido por la introducción de peces de 
acuario en las aguas de las charcas y 
lagunajos de Suecia, produciendo el 
declive de la ranita de San Antón 
(Hyla arborea). Parece ser que los pe
ces devoran las puestas y renacuajos 
de esta rana afectando enormemente 
las poblaciones. Por otro lado y aun
que no existan aún datos, podrían 
otras especies de anuros estar siendo 
afectadas por estos peces. 

Dentro de los invertebrados existe 
un amplio archivo de casos, debido po
siblemente a la facilidad con la que 
pueden pasar inadvertidos. Una clara 
influencia en poblaciones es el produ
cido por una planaria (Artioposthia 
triangulata ), gusano plano muy agre
sivo y originario de Nueva Zelanda, 
que preda sobre la lombriz de tierra en 
diversas zonas de Escocia, Irlanda e 
Inglaterra originando una gran dismi
nución de sus poblaciones. La pérdida 
de la lombriz de tierra en zonas de cul
tivo tiene consecuencias importantes 
en la agricultura debido a la gran fun
ción que realiza en el ciclo ecológico 
del suelo. 

Por último, no hay que olvidar el 
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problema que viene generando la in
troducción de herbívoros en la flora 
autóctona. Casos de este tipo han ocu
rrido en la Sierra de Cazarla con la in
troducción de ungulados domésticos y 
silvestres que han ejercido una pre
sión excesiva sobre vegetales endémi
cos y que han puesto "en jaque" la 
existencia de la violeta de Cazarla 
(Viola cazorlensis) relegándola a hábi
tats rupículas, que de ningún modo 
son favorables para ella. Situaciones 
similares se hacen más dramáticos en 
las Islas Galápagos, donde cabras de 
la especie Capra hircus introducidas 
en su día han tenido que ser elimina
das por completo debido a la presión 
fitófaga que estaban sufriendo las 
plantas de estas islas. 

Enfermedades y parasitismos 

Todas las consecuencias, que de un ti
po u otro se disparan con la presencia 
de una especie alóctona, llevan como 
destino la desaparición, progresiva o 
en un breve espacio de tiempo de las 
especies o grupo de especies ligadas al 
ecosistema alterado. 

La contaminación bacteriológica opa
rasitaria que se produce en otros casos 
de introducción de especies fuera de sus 
ecosistemas naturales, es una conse
cuencia tan peligrosa y dañina como las 
descritas en apartados anteriores. 
Actualmente se viene discutiendo am
pliamente la posibilidad (aunque parece 
estar probada) que un virus esté atacan
do las poblaciones de anfibios en varias 
partes del mundo. Algunos científicos de 
Australia lanzaron la noticia del progre-

25 



Bosque de Fayas en la isla de Hierro. 

sivo declive e incluso la desaparición de 
varias especies de anfibios en Queens
land (Australia). Un iridovirus presente 
en un tipo de pez de acuario introducido 
en Australia consiguió aislarse en un 
ejemplar de rana (Limnodynastes ama
tus) pero podría encontrarse en otras 
muchas especies. Los científicos estiman 
que cerca de 14 especies de ranas de la 
selva australiana están afectadas e in
cluso han desaparecido en menos de 15 

años debido a este virus foráneo. Por otro 
lado, el virus parece afectar a las pobla
ciones que viven por encima de los 300 
metros de altitud, examinándose ejem
plares de la misma especie por debajo de 
esta altitud sin encontrar síntomas de la 
afección. 

Como ya hemos comentado anterior
mente, el efecto dominó suele ocurrir en 
la mayoría de los casos que se plantea la 
introducción de especies. Aunque en la 

Especies foráneas de peces en España y situación poblacional. 

NOMBRE CIENTIFICO. NOMBRE COMUN AÑO DE 
INTRODUC. 

Hucho hucho Huchón 1968 
Salmo gairdneri Trucha arco-iris Siglo XIX 
Saluelinus alpinus Salvelino alpino ? 
Saluelinus fontinalis Trucha de fontana Finales XIX 
Esox lucius Lucio 1949 
Carassius auratus Carpín Siglo XVII 
Cyprinus carpio Carpa Siglo XVII 
Gobio gobio Gobio Finales XIX 
Rutilus rutilus Rutilo común 1910-13 
Scardinius erythophthalmus Gardi 1910-13 
Silurus glanis Siluro 1974 
Ictalurus melas Pez-gato 1910-13 
Fundulus heteroclitus Pez momia Década 1970 
Gambusia gambusia Gambusia 1921 
Perca fluuiatilis Perca Década 1970 
Stizostedion luciperca Lucioperca Década 1970 
Lepo mis gibbosus Pez-sol 1910-13 
Micropterus salmoides Perca americana 

Blackbass 1955 
Cichlasoma facetum Chanchito 1940? 
Fuente: Caruana y luna, 1991. 
*Según el Libro Rojo de Jos Vertebrados de España (!CONA 1992), el Guppy (Poecilia reticulata) conocida es-
pecie de acuario muy conocida y semejante a la gambusia también se encuentra introducida en España. 
¿Quien no tiene una parejita de guppys en su acuario? ¿Quien no ha criado esta especie en su pecera de espe-
cies tropicales? Posiblemente ésta sea la causa de su presencia en las aguas dulces y charcas de nuestro país. 
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introducción de una especie foránea hay 
consecuencias más patentes que otras, 
normalmente siempre vienen asociadas. 
Un caso explicativo puede ser la mortali
dad masiva de encinas y alcornoques 
que se está produciendo en el suroeste de 
la Península Ibérica como consecuencia 
de la aparición de un hongo foráneo, cer
cano a los eucaliptus. El hongo en cues
tión es Phytophthora cinnamomi y pro
cede de Nueva Guinea y las islas 
Célebes. La amplia distribución mun
dial de este hongo se debe a la introduc
ción de especies vegetales exóticas. Sus 
consecuencias se han mostrado ya en 
Australia y el este de Estados Unidos, 
destruyendo comunidades vegetales en
teras asociadas a los eucaliptales. 

En España el Ministerio de Agri
cultura encargó un estudio sobre esta 
infección al Servicio de Investigación 
Forestal del Reino Unido, que ha con
seguido aislar el hongo de muestras y 
raíces del 85% de las zonas donde se 
detectaron encinas o alcornoques 
muertos o afectados. 

Una vez más, las acciones irrespon
sables y con un carácter marcadamen
te económico en ciertas actividades, 
como es el caso de las repoblaciones fo
restales, están produciendo un doble 
efecto. Por un lado la destrucción de 
los sustratos con la plantación masiva 
e indiscriminada de especies extranje
ras de crecimiento rápido como es el 
eucalipto, y por otro la introducción de 
especies asociadas como el hongo P. 
cinnamomi, que ataca a las especies 
nativas. No sólo el eucalipto favorece 
la desertificación, sino que además el 
hongo asociado ayuda a la destrucción 
de la masa forestal cuya consecuencia 
más inmediata también es la deserti
ficación. 

Un caso más generalizado ha sido el 
de la "peste del cangrejo" o Afano
micosis producida por el hongo Apha
nomyces astaci que prácticamente ha 
destruido en España, y en numerosos 
países europeos, las poblaciones de 
cangrejo de río (Austropotamobius pa
llipes). Hace ya más de un siglo este 
hongo fue descrito en Italia; pasó por 
varios países europeos y llegó a 
España en 1983, agravándose la pro
blemática con la introducción en nues
tro país del famoso cangrejo rojo o 
americano (Procambarus clarkii), 
procedente de los pantanos de Loui
siana CEE UU) y de muy escasa cali
dad gastronómica. Se inicio en las ma
rismas de Sevilla y rápidamente fue 
extendiéndose hacia el norte, favore 
cido por un clima cálido y quizá el va
cío de un nicho ecológico ocupado an-



teriormente por las poblaciones de 
cangrejo de río. Actualmente, la situa
ción es muy grave. Estamos ante la ex
tinción, quizá irreversible, de la espe
cie autóctona en nuestro país y varios 
países europeos, y por otro lado, favo
reciendo la destrucción de un nicho 
ecológico muy importante como es el 
lecho calcáreo de los ríos y arroyos. El 
cangrejo de río es una especie impor
tante en la eliminación de detritus por 
lo que su falta se convierte en un rápi
do aumento de fermentaciones, dismi
nución de los niveles de oxígeno en el 
agua y una creciente acidificación del 
medio, afectando lógicamente a nume
rosas especies animales y vegetales de 
este ecosistema. 

En este caso, nos encontramos ante 
unos incidentes que afectan no solo a 
los equilibrios ecológicos y naturales, 
sino también a equilibrios económicos 
e incluso culturales, puesto que la pes
ca del cangrejo es una costumbre po
pular muy arraigada entre la pobla
ción y que se ha convertido en algo 
controvertido, prohibido y muy caro . 
Se ha llegado a pagar en el mercado 
negro hasta 5.000 pesetas el kilo de 
cangrejo de río y ante tal furtivismo , 
podrían desaparecer estos animales 
en mucho menos de lo que se espera. 
Por otro lado el cangrejo exótico se en
cuentra en una situación muy cómo
da, desechado por su poco interés gas
tronómico y creciendo enormemente, 
hasta el punto que en algunas provin
cias del norte como Salamanca, 
Palencia o Valladolid se ha llegado a 
permitir su captura intensiva, incluso 
el exterminio (Celada et al, 1990). 

A nivel botánico podemos citar casos 
muy conocidos en España. De hecho, 
la mayoría de estos son ya problemas 

Especies piscícolas autóctonas 
amenazadas por la introducción de 

especies exóticas, y categoría de 
amenaza según el Libro Rojo de los 

Vertebrados de España. 
- Jarabugo ........................ En peligro 
-Barbo Mediterráneo ..... .. .. ...... Rara 
-Loina .................................... Rara 
-Madrilla .............. ................... Rara 
-Bogardilla Insuficientemente conocida 
-Bordallo ................................. Rara 
-Bagre ............ ...... ....... .. Vulnerable 
-Pardilla ..... ..... .... ......... .......... Rara 
- Lamprechuela ............... Vulnerable 
- Raboseta ............ ..... .Indeterminada 
- Colmilleja ..................... Vulnerable 
- Fartet ... ........................ En peligro 
- Samaruc ......... .... ........... En peligro 
-Fraile ........ ........ .. ......... En peligro 

antiguos y ampliamente conocidos por 
la sociedad. 

La Grafiosis de los olmos 

Por ejemplo la Grafiosis de los olmosJ 
es una enfermedad producida por un 
hongo foráneo llamado Ceratocystis 
ulmi y que actualmente ha dejado 
diezmadas las poblaciones de olmos 
en la Península ibérica. El hongo es 
trasmitido por diversas especies de es
carabajos escolítidos (Scolytus scoly
tus fabricius, Scolytus multistriatus 
marsham y Scolytus kirschii ska
lizky ). Estos invertebrados se ubican 
en los árboles como parásito, tala
drando las ramas y troncos y trans
portando las esporas del hongo. 
Cuando llega la primavera, los escolí
tidos emergen de los olmos muertos y 
buscan un nuevo huésped, volviendo a 
trasladar las esporas del hongo. El 
primer reconocimiento de la grafiosis 
en España fue realizado por Martínez 
(1932). Parece ser que en ese momen
to el hongo ya estaba muy extendido 
por la Península por lo que se presume 
que llevase ya mucho tiempo antes. 
Por otro lado, la grafiosis del olmo se 
ha descrito como una de las enferme
dades más complejas que han sido de
tectadas en la naturaleza, debido a 
que los efectos inducidos por el pató
geno sobre el hospedante son tan difí
ciles de discernir como lo es la deter
minación de su importancia sobre la 
sintomatología de la enfermedad. 

A parte de la estrategia más razona
ble y lógica que existe para evitar la 
propagación de enfermedades foráne
as, como es establecer medidas para 
evitar su introducción en aquellas áre
as que se encuentren libres de ellas, se 
ha descrito en el caso concreto de la gra
fiosis algunas acciones específicas: in
ventario de las olmedas y asociaciones 
de estas con otras especies; inspección 
de cada uno de los ejemplares con el fin 
de determinar lo antes posible una in
fección; destrucción de las raíces-puen
te ya que numerosas infecciones se pro
ducen a través de las raíces entre olmos 
adyacentes. 

Alteración del hábitat 

¿Es posible que la introducción de una 
sola especie pueda generar un efecto 
tan grave como la alteración total de 
un ecosistema? La realidad es que, 
aunque en casos aislados, esto ocurre. 
Normalmente estos cambios vienen 
establecidos en seres vivos que afec
tan las primeras etapas de asenta-
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La carpa 
La carpa, de origen asiático, es un caso 
especial de expansión realizada por el 
hombre en la mayor parte de Europa e 
incluso en algunas zonas tropicales. En 
España fue aclimatada en tiempos his
tóricos, según diversos autores por los 
romanos, siendo tres los factores cau
santes de su distribución actual. El pri
mero se corresponde con el uso generali
zado durante la época romana, de "es
tanques" (a modo de acuarios) en casas 
con un cierto rango social. Estos funcio
naban como despensas de alimento, ya 
que según avanzaban las legiones con
quistando nuevos territorios para el 
Imperio se ampliaba su distribución 
geográfica. Durante la Edad Media, fue
ron los conventos quienes poseían pe
queñas charcas donde se cultivaban 
carpines y carpas. Su interés se basaba 
en asegurar el abastecimiento nutricio
na!, junto a las verduras y hortalizas, 
para los monjes en los días de abstinen
cia, que superaban los 100 días al año 
(de esta manera se evitaba la dificultad 
de la pesca en ríos y lagos). Un tercer 
factor fue el inicio de la acuicultura ar
tesanal, floreciendo la idea de echar 
ejemplares en charcas temporales o en 
pequeñas presas construidas para abre
vadero del ganado. 

La buena adaptación a las condicio
nes limnológicas del país junto con su 
capacidad de soportar altos grados de 
contaminación, ha hecho habitual a la 
carpa en los tramos medios y bajos de la 
mayoría de las cuencas fluviales espa
ñolas. 
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La caza ha generado la introducción en todo el mundo de múltiples especies de ungulados. 

miento de una comunidad biológica. 
Suelen afectar en interferencias en la 
producción primaria, o en la disponi
bilidad de nutrientes. 

Un ejemplo claro de este caso es el 
de la faya (Myrica faya) especie origi
naria de la zona de Canarias, Azores y 
Madeira que fue introducida en 
Hawai durante el siglo pasado. Esta 
planta se asienta en los primeros esta
dios de vegetación en zonas que han 
sufrido actividad volcánica. Es una 
planta, al igual que las leguminosas, 
que tiene el poder de fijar nitrógeno en 
el suelo volcánico, aumentándolo de 
forma palpable en relación a suelos 
volcánicos de Hawai donde no está 
presente. La consecuencia final de es
te aumento en la concentración de ni
trógeno es la completa modificación de 
la comunidad vegetal a asentarse. 

Hibridación de especies 

En el caso de España, por su reciente 
actualidad, posiblemente esta causa 
producida por la introducción de espe
cies alóctonas resulte conocida a la so
ciedad, debido a la desaparición de mal
vasía cabeciblanca (Oxiura leucocepha
la) por culpa de su hibridación con la 
malvasía canela (Oxiurajamaicensis). 

Los casos de hibridación de especies 
salvajes, aunque no tan numerosos co
mo otras consecuencias anteriormen
te desarrolladas, traen consigo proble
mas de actualidad como la pérdida de 
biodiversidad. No sólo se plantea la 
pérdida de la autenticidad genética si
no la misma pérdida y extinción de es
pecies. En el caso de la malvasía cabe-
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ciblanca, existe el agravante de ser 
una especie amenazada globalmente, 
con únicas poblaciones naturales en 
España y un máximo histórico de 786 
ejemplares en 1992. 

La malvasía canela es una especie 
americana que fue introducida en par
ques y jardines del Reino Unido en la 

El39%delas 
extinciones 

conocidas de 
animales desde 1600 
han sido causadas 

por la introducción 
de especies 

década de los 50. Hoy se encuentra 
presente en numerosos países de la 
Región Paleártica y amenaza con des
truir a su pariente, hibridándose con 
ella muy fácilmente, incluso resultan
do dominante. Se ha constatado que 
los machos de malvasía canela compi
ten y desplazan en las unidades de 
cortejo a los autóctonos apareándose 
con la mayoría de las hembras. 
También se ha comprobado que el pro
blema es mucho más grave, ya que los 
híbridos resultantes son fértiles por lo 
que el control de la especie invasora es 
muy difícil de dominar (Urdiales y 
Pereira, 1993). El primer híbrido que 
se localizó en España fue en 1990 en la 
Laguna Salada del Puerto de Santa 
María (Cádiz). En 1991 se localizaron 
dos machos híbridos en la Laguna del 
Rincón en Córdoba, y ese mismo año 
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se confirmó la cría de malvasía canela 
en El Hondo (Alicante) donde también 
aparecieron híbridos. Esta relación de 
fechas demuestra que la invasión fue 
muy rápida y por supuesto, el efecto 
sobre su pariente aún mayor. 

La hibridación se ha convertido en fre
cuente en buena parte de las especies ob
jeto de caza. Uno de los casos más curio
so es el de la codorniz japonesa. Esta co
dorniz, originaria del continente asiáti
co, ha sido introducida en Estados 
Unidos desde 1955 como pieza de caza 
para posteriormente llegar a Europa co
mo especie de interés avícola. Desde fi
nales del siglo XVI ha sufrido un proceso 
de domesticación para obtener ejempla
res de mayor peso, pasando de los 90 gra
mos originales a los 180 que puede pesar 
en la actualidad. Actualmente es fre
cuente la utilización en nuestro país de 
esta especie para prácticas de tiro y el 
entrenamiento de perros de caza. Estas 
sueltas han ocasionado que los ejempla
res supervivientes hayan formado po
blaciones silvestres, pudiendo cruzarse 
con la codorniz común. Las consecuen
cias de este mestizaje serían muy diver
sas como la pérdida del instinto migrato
rio, disminución de su tasa de supervi
vencia, o la escasa fertilidad. • 
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E
l pasado mes de noviembre 
tuvo lugar en Yakarta (In
donesia) la segunda Con
ferencia de las Partes del 
Convenio de las Naciones 

Unidas sobre Biodiversidad, firmado 
por 157 países en Río de Janeiro, y que 
entró en vigor a finales de 1993. En la 
reunión fue elegida Montreal como sede 
permanente del Convenio, entre otras 
ciudades candidatas, como Madrid. En 
el orden del día de la reunión figuraba 
un tema clave para la conservación de 
la diversidad biológica del mundo: el 
Protocolo de Bioseguridad y que se re
fiere al control de organismos modifica
dos genéticamente (OMGs). 

La diversidad biológica ordenada es 
la base para la estabilidad ecológica, 
en la actualidad ya gravemente debili
tada, principalmente como resultado 

El siguiente texto es un extracto de la 
Declaración "La Necesidad de Una Mayor 
Reglamentación y Control de la Ingeniería 
Genética", elaborada y respaldada por des
tacados científicos de todo el mundo, y pu
blicada por la Red del Tercer Mundo. La tra
ducción es de Isabel Bermejo, miembro del 
FPNE. Red del Tercer Mundo. 228 Maca
lister Road. 10.400 Penang, Malaisia. 

Control de 
la ingeniería 
genética 
por Red del Tercer Mundo 

La necesidad de una mayor 
reglamentación y control de la ingeniería 
genética debe plasmarse en un 
Protocolo de Bioseguridad. 

de la industrialización, urbanización 
y prácticas agrícolas esquilmantes 
globales. La liberación de organismos 
modificados mediante ingeniería ge
nética (OMGs) en el medio podría per
turbar radicalmente el modelo diná
mico de relaciones funcionales sobre 
el que se asienta la evolución biológica 
y la estabilidad ecológica. 

La incorporación de rasgos adaptati
vos noveles a "organismos de tipo sil
vestre" podría dotar a algunos de una 
ventaja competitiva que les llevara a 
invadir comunidades de plantas y ani
males, reduciendo la biodiversidad na
tural. Los rasgos adaptativos noveles 
en organismos de tipo silvestre pueden 
alterar su biología, afectando incluso a 
las diversas funciones que cumplen los 
microorganismos y las plantas en los ci
clos químicos naturales. 

Los riesgos ecológicos potenciales de 
la aplicación de la ingeniería genética a 
la agricultura incluyen la posibilidad 
de que cultivos transgénicos puedan 
convertirse en plantas invasoras noci
vas, mientras que otros pueden hacer 
de puente a través del cual se transmi
tan nuevos genes a las plantas silves
tres, que a su vez podrían convertirse 
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en malas hierbas invasoras. Las malas 
hierbas nuevas podrían afectar negati
vamente a los cultivos agrícolas, así co
mo a los ecosistemas silvestres. De for
ma similar, peces, moluscos e insectos 
modificados mediante ingeniería gené
tica pudieran convertirse en plagas en 
determinadas condiciones. 

Uno de los peligros de la transferen
cia de genes de plantas cultivadas a 
sus parientes silvestres, es que puede 
ocurrir que algunas se reproduzcan de 
tal forma que se conviertan en domi
nantes, desplazando a las demás y por 
tanto reduciendo la diversidad de la 
cepa reproductora. Es conocida la 
transferencia vírica de genes entre las 
especies más evolucionadas. Existe la 
posibilidad de que esto ocurra de for
ma lo suficientemente habitual como 
para permitir la migración de trans
genes funcionales incluso entre espe
cies muy distanciadas, en especial si 
se han utilizado vectores virales en el 
proceso de modificación mediante in
geniería genética. 

En la actualidad se están llevando a 
cabo modificaciones de plantas me
diante ingeniería genética para hacer
las portadoras de partes de un virus, 
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La ingeniería genética favorece los monocultivos y erosiona la diversidad agrícola. 

de forma que adquieran resistencia 
contra el virus. Algunos científicos 
han apuntado la posibilidad de que 
una utilización extendida de plantas 
transgénicas resistentes a ciertos vi
rus en la agricultura, pudiera generar 
nuevos tipos de virus o facilitar la in
fección de un nuevo huésped por un vi
rus. Hay preocupación por la posibili
dad de que la creación de nuevos tipos 
de virus y la ampliación del número de 
huéspedes de los virus pudiera au
mentar el riesgo de nuevas enferme
dades víricas que afectan negativa
mente a los cultivos y otras plantas. 
Se han descrito mecanismos mediante 
los cuales es plausible que las plantas 
modificadas mediante ingeniería ge
nética puedan dar lugar a nuevas en
fermedades para las plantas. 

Preocupa especialmente el riesgo de 
que la ingeniería genética acelere el rit
mo de pérdida de biodiversidad global 
de cultivos agrícolas y de plantas. Los 
cultivos transgénicos pueden ser una 
amenaza para las plantas silvestres y 
las variedades campesinas (variedades 
tradicionales de cultivos) que son la 
fuente principal de diversidad genética 
de los cultivos. Esta amenaza se deriva
ría de la competencia de cultivos trans
génicos, o bien de la transferencia de los 
nuevos genes de los cultivos transgéni
cos a las variedades locales (variedades 
campesinas), o a parientes silvestres a 
través del polen. La pérdida de varieda
des campesinas y parientes silvestres 
privaría al mundo de algunos de los 
más valiosos recursos para mejorar la 
agricultura y para asegurar la seguri
dad alimentaria futura. 
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Tercer Mundo 

Los países del Tercer Mundo se en
frentan a mayores riesgos ambienta
les que los países del Norte dado que, 
por contraste, albergan gran cantidad 
de parientes silvestres de muchos cul
tivos, lo que facilita la generación de 
especies silvestres mutantes. Por otra 
parte, casi todos los centros globales 
de origen y diversificación de cultivos 
se encuentran en los países del Tercer 
Mundo; en consecuencia la erosión de 
la biodiversidad vegetal y del germo
plasma de plantas (tan crucial para 
una agricultura sostenible) en estos 
países supondrá un aumento del ries
go de suministro de alimentos a nivel 
mundial. 

Algunos cultivos importantes de los 
países del Norte son parientes lejanos 
de los tipos silvestres, pero pueden ha
cer de puente de transgenes a parien
tes lejanos en los centros de origen del 
Tercer Mundo a través de la hibrida
ción, en cuanto las semillas de orga
nismos modificados mediante ingenie
ría genética se pongan a la venta a ni
vel internacional. 

Por otra parte, casi todos los países 
del Tercer Mundo tienen actualmente 
menos experiencia científica y capaci
dad reglamentaria para supervisar, 
evaluar y controlar las actividades 
con organismos modificados mediante 
ingeniería genética (OMGs), y por 
tanto son incluso más vulnerables a 
los impactos adversos. 

Existe preocupación seria y justifi
cable por la posibilidad de que las em
presas de biotecnología, motivadas 
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por la búsqueda de beneficios, no ten
gan en cuenta esta mayor vulnerabili
dad, y en cambio traten de aprove
charse de esta carencia, llevando a ca
bo una gran parte de sus experimen
tos y procesos de ingeniería genética 
en el Tercer Mundo, convirtiendo a los 
países más pobres en campos de expe
rimentación genética. 

Riesgos ecológicos 

La posibilidad de que plantas agrícolas 
o forestales modificadas mediante inge
niería de forma que expresen sustan
cias tóxicas, como pesticidas o drogas 
de farmacia, puedan envenenar a otros 
organismos, además de los que se pre
tendía combatir, es un riesgo ecológico. 
Transgenes para la producción de com
puestos fungicidas o insecticidas inser
tados en los cultivos para el control de 
plagas pueden, sin querer, matar insec
tos y hongos beneficiosos. Los cultivos 
transgénicos utilizados para fabricar 
drogas o aceites industriales y produc
tos químicos pudieran potencialmente 
dañar a animales, insectos, y microor
ganismos del suelo. 

La reciente liberación de un "super
virus" en pruebas de campo en 
Oxfordshire en el Reino Unido es un 
ejemplo de dichos riesgos. Este virus 
modificado mediante ingeniería gené
tica contiene un gen tóxico derivado 
del escorpión, que se pretende mate a 
las larvas de la mariposa blanca de la 
col. Su eficacia agrícola no ha sido de
mostrada, pero se sabe que la gama de 
huéspedes del virus es muy amplia, y 
que incluye especies raras protegidas 
de mariposas diurnas y nocturnas. 
Este experimento podría provocar un 
desastre ecológico de forma inmediata 
al matar las especies raras , e indirec
tamente al alentar la evolución de 
nuevos virus, más letales, por recom
binación con los virus presentes de 
forma natural en el medio. 

La posible contaminación química 
de las aguas superficiales y subterrá
neas por microorganismos o plantas 
con procesos metabólicos inusuales o 
acelerados es especialmente preocu
pante dado la importancia crucial del 
agua para la vida. Puede resultar im
posible recuperar, y difícil controlar, 
los OMGs dañinos, en especial aque
llos susceptibles de contaminar las 
aguas subterráneas. 

Algunos rasgos de organismos pue
den tardar décadas en manifestarse. 
En la actualidad, las observaciones de 
OMGs abarcan tan sólo unos años. Un 
organismo declarado "seguro" en base 



a este tipo de evaluación a corto plazo, 
pudiera en un futuro resultar peligro
so. Además, la selección natural ten
derá a mejorar el balance de genes con 
el paso del tiempo, de forma que lapo
tencia ecológica de un OMG liberado, 
o de una especie silvestre a la que se 
han transmitido transgenes, puede no 
ser obvia durante muchas generacio
nes. Por ello, no se puede llegar a con
clusiones finales "seguro-inseguro" 
con simples estudios de campo, y es 
preciso desarrollar criterios sofistica
dos para la elaboración de juicios bien 
informados. Sin dichos criterios sofis
ticados, los problemas potenciales pu
dieran acumularse y crecer hasta con
vertirse en múltiples "bombas de relo
jería" ecológicas. 

Biotecnología 

El aumento de productos comercializa
bies elaborados mediante ingeniería 
genética ha dado lugar a una creciente 
preocupación pública por el impacto de 
la nueva biotecnología, así como por sus 
repercusiones sociales, y en la seguri
dad y la salud de las personas. Esta cre
ciente preocupación pública tiene un 
sólido fundamento científico si se consi
dera el desarrollo de la industria biotec
nológica en su conjunto. 

Especialmente preocupante es el he
cho de que la rápida expansión de la 
biotecnología no haya sido correspondi
da a nivel oficial por un incremento pa
ralelo de esfuerzos y capacidades insti
tucionales (a nivel nacional o interna
cional), para evaluar, supervisar, regla
mentar o controlar la tecnología de in
geniería genética y su aplicación. 
Muchos de los supuestos beneficios de 
la ingeniería genética han sido exage
rados por sus defensores, o bien carecen 
de una base científica adecuada. 

Fisuras en la teoría científica 

Muchos científicos cuestionan cada 
vez más la validez científica de las 
premisas básicas del paradigma sobre 
el que se asienta la ingeniería genéti
ca. Uno de los supuestos fundamenta
les de la ingeniería genética es que ca
da uno de los caracteres específicos de 
un organismo está registrado en for
ma de código en uno o varios genes es
pecíficos y estables, de forma que la 
transferencia de un gen discreto tiene 
como resultado la transferencia de un 
determinado carácter. Este reduccio
nismo genético llevado a un grado ex
tremo ha sido rechazado por muchos 
biólogos, dado que no tiene en cuenta 

La pérdida de variedades campesinas y parientes silvestres privaría al mundo de algunos de 
los más valiosos recursos para una agricultura sostenible. 

las complejas interacciones entre los 
genes y el medio celular, extra-celular 
y externo. 

Es más, la modificación del medio 
que rodea a un gen puede provocar 
modificaciones en cadena imprevisi
bles, que podrían resultar dañinas en 
términos de seguridad alimentaria o 
para el medio ambiente. Como conse
cuencia de la transferencia de mate
rial genético a un huésped lejano, los 
circuitos de control que actúan de "ba
rrera" estabilizadora de un gen que
dan expuestos a posibles perturbacio
nes, pudiendo quedar desactivados en 
el nuevo huésped. Por ello, en un nú-
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mero considerable de casos ha sido im
posible predecir las consecuencias de 
la transferencia de un gen de un tipo 
de organismo a otro. 

A la ya de por sí enorme complejidad 
de cada organismo, que puede frus
trar la predicción de resultados, hay 
que sumar el hecho conocido de que 
los genomas de todas las poblaciones 
de organismos son fluidos (sujetos a 
infinidad de procesos desestabilizado
res) de forma que el gen transferido 
puede mutar, transponerse, o recom
binarse dentro del genoma, e incluso 
ser transferido a otros organismos u 
otra especie. La estabilidad de orga-
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Las mazorcas de maíz procedentes de una única parcela cerca de Toluca, en México, mues
tran la enorme variedad genética de las culturas campesinas, hoy amenazadas por la uniformi
dad genética propagada por la biotecnología. 

nismos y ecosistemas puede verse 
amenazada. 

Especialmente preocupante es el 
hecho de que no es posible recuperar 
los organismos modificados genética
mente (OMGs) que han sido liberados 
deliberadamente, o que han escapado 
de sus contenedores, caso de que en un 
futuro se demostrase que tienen efec
tos adversos. Algunos podrían migrar, 
sufrir mutaciones y multiplicarse de 
forma incont rolable, con efectos im
previsibles y potencialmente dañinos. 

Riesgos sociales 

Varios años de investigación y de aná
lisis han puesto de manifiesto que la 
ingeniería genética y los OMGs entra
ñan un enorme potencial de efectos 
adversos para la salud y el medio am
biente. Los riesgos ecológicos de la 
aplicación de la ingenier ía genética al 

campo de la agricultura incluyen la 
posibilidad de que cultivos transgéni
cos puedan convertirse en plantas in
vasoras nocivas, afectando a los eco
sistemas silvestres . Es posible que 
plantas modificadas para albergar vi
rus y/o fragmentos de virus puedan fa
cilitar la creación de virus nuevos que 
originen nuevas enfermedades en las 
plantas . La ingeniería genética puede 
favorecer igualmente los monoculti
vos y erosiona:r; la diversidad agrícola, 
amenazando en especial los centros 
mundiales de diversidad de los culti
vos que se encuentran en los países en 
vías de desarrollo. La liberación de 
OMGs en el entorno podría perturbar 
radicalmente el modelo dinámico de 
relaciones funcionales sobre el que se 
asienta la evolución biológica y la es
tabilidad ecológica. 

Existen también graves riesgos pa
r a la salud. Algunos OMGs han sido 

Precaución y moratoria 
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Los gobiernos y agencias intergubernamentales 
competentes deberían considerar seriamente y 
con la mayor urgencia la necesidad de una mo
ratoria a la liberación comercial de organismos 
modificados mediante ingeniería genética en el 
medio, así como los mecanismos necesarios para 
ello, con el fin de procurar el intervalo de tiempo 
necesario para el correcto discurrir de las eva
luaciones de impacto ambiental, social y sobre la 
salud, y de procedimientos de prevención de 
riesgos, realización de pruebas y supervisión. 

Dicha moratoria tendría por objeto hacer po
sible un examen científico de cuestiones sobre 
seguridad, así como la incorporación de aporta
ciones científicas a las políticas institucionales. 
Debería además procurar un plazo suficiente 
para la realización de pruebas y estudios de los 
efectos de organismos modificados mediante in
geniería genética a corto, medio y largo plazo. La 

moratoria debería llevar a un conocimiento y 
evaluación más comprensivos de los impactos de 
la ingeniería genética, de forma que se creen las 
condiciones precisas para la introducción de po
líticas y un enfoque racional y a largo plazo en 
cuestiones sociales, económicas, éticas y de se
guridad. 

Debería establecerse un reglamento interna
cional apropiado sobre bioseguridad que sea 
vinculante a efectos legales, como el Protocolo de 
la Convención de Biodiversidad, o una 
Convención sobre Bioseguridad por separado, 
para asegurar la supervisión y regulación de las 
transferencias internacionales de proyectos de 
investigación en ingeniería genética, activida
des y tecnologías comerciales, y el desarrollo, 
transferencia y utilización de OMGs. Dicho ins
trumento legal debería asimismo establecer 
unos niveles nacionales mínimos en materia de 
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conseguidos utilizando como vectores 
virus y transposon manipulados arti
ficialmente para conseguir una espe
cificidad menor. Dado que los virus y 
los transposon pueden provocar muta
ciones, los vectores manipulados po
drían ser carcinógenos para los seres 
humanos y los animales. De la misma 
manera los alimentos más comunes , 
tratados con ingeniería genética, po
drían convertirse en sustancias peli
grosas para el metabolismo, o incluso 
tóxicas. 

Las personas con alergias a ciertos 
tipos de alimentos estarían expuestas 
a mayores riesgos, dado que alimentos 
anteriormente inocuos pueden con
vertirse en alergénicos como resulta
do de modificaciones inducidas por in
geniería genética. Los trabajadores 
del campo, y vecinos de cultivos insec
ticidas transgénicos pueden igual
mente desarrollar alergias a los mis
mos. La muerte de varias decenas de 
personas y la mutilación de cientos en 

s necesaria una 
moratoria a a 

liberación comercial 
de organismos 

modificados mediante 
ingeniería genética 

en el medio 

EE UU en 1989, tras haber ingerido 
una tanda de L-triptofan elaborado 
utilizando bacterias modificadas me
diante ingeniería genética, es un 
ejemplo de los imprevisibles proble
mas para la salud derivados del con
sumo de alimentos producidos con in
geniería genética. 

Aparte de los riesgos para el entorno 

seguridad para las diversas actividades que im
plican el uso de ingeniería genética, y proporcio
nar directrices para el desarrollo de experien
cias, programas de investigación básica y otras 
infraestructuras pertinentes. 

El Principio de Precaución ("Cuando hubiere 
riesgos de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no debería emplearse 
para justificar la dilatación de medidas que evi
ten la degradación ambiental"), incorporado en 
1992 a la Declaración de Río de los Jefes de 
Estado del mundo, debería regir siempre las po
líticas y actividades relacionadas con la ingenie
ría genética. Deberían asignarse recursos más 
amplios y adecuados para la realización de eva
luaciones científicas y objetivas de los efectos so
ciales, económicos, y sobre la seguridad y lasa
lud, de la ingeniería genética. 

Las instituciones oficiales, industrias, e in
vestigadores, deberían hacer un esfuerzo urgen
te por adoptar una "cultura de la seguridad", en 
la cual seguridad y salud sean la máxima priori
dad. Cada gobierno, y los gobiernos colectiva-
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y para la salud, es probable que las 
nuevas tecnologías produzcan susti
tutivos que reemplacen diversos culti
vos naturales, con gravísimas reper
cusiones sociales y económicas en paí
ses en desarrollo, así como en comuni
dades campesinas de los países indus
trializados. 

Las nuevas biotecnologías entraña
rán además graves implicaciones éti
cas y culturales. La ingeniería genéti
ca está dando lugar al planteamiento 
de importantes cuestiones éticas, re
feridas a la alteración, manipulación y 
propiedad de las diversas formas de 
vida. El desarrollo de nuevas tecnolo
gías en el campo de la medicina tendrá 
también un profundo impacto en los 
valores culturales. El ritmo de creci
miento de la biotecnología es tan rápi
do que va muy por delante de la capa
cidad de la sociedad para abordar es
tas cuestiones éticas y culturales. 

Descuido de la seguridad 

El tremendo crecimiento de la biotec
nología no ha sido correspondido por 
un desarrollo paralelo de la necesaria 
infraestructura para educación e in
vestigación en cuestiones de biosegu
ridad, para evaluación de los impactos 
de la ingeniería genética, y para regla
mentación y medidas de seguridad. Se 
ha destinado una inversión excesiva 
de recursos financieros, humanos e in
fraestructuras, a la investigación y 
formación relacionada con ingeniería 
genética. La promoción de la ingenie
ría genética ha alterado radicalmente 
el equilibrio en investigación y forma
ción en las diversas Ciencias de la 
Vida, de forma que el estudio y des a
rrollo de alternativas tecnológicas 
han disminuido de forma grave. Esta 

mente a través de las agencias multilaterales, 
deberían establecer un amplio marco general 
para la evaluación de impacto, políticas de segu
ridad, medidas de regulación y de compulsión, 
acompañado de un debate público bien informa
do. 

Los Gobiernos deberían crear urgentemente 
registros nacionales para los proyectos de inves
tigación y otras actividades que conllevan el uso 
de la ingeniería genética (inclusive liberaciones 
actuales y anteriores), y establecer sistemas de 
supervisión como parte integrante de las medi
das de seguridad normales. Debería llevarse a 
cabo un inventario global de liberaciones de 
OMGs, cuya información debiera estar a dispo
sición de cualquier país. Debería igualmente es
tablecerse un sistema internacional de alarma 
precoz para alertar de posibles resultados ad
versos relacionados con OMGs y revisarse la 
asignación de recursos financieros, humanos y 
de infraestructuras destinados a investigacio
nes relacionadas con la biotecnología, actual
mente sobredimensionada. En su lugar, la in-

Las empresas de biotecnología obtienen gratis los recursos genéticos en el Sur, al que pretenden hacer 
pagar cantidades exorbitantes por las semillas mejoradas, bajo la rúbrica de la propiedad intelectual. 

tendencia al reduccionismo en las 
Ciencias de la Vida ha llevado al des
mantelamiento de la infraestructura 
relacionada con otros enfoques cientí
ficos más holísticos e integradores, de 
gran importancia para resolver pro
blemas sociales apremiantes, como la 
enfermedad y el hambre. Por otra par
te, los recursos destinados a la evalua
ción y estudio de impacto de la inge
niería genética son en general inade
cuados, lo que redunda en el descuido 
de estos aspectos. 

En la actualidad no hay una ciencia 
predictiva exacta capaz de prever el 
comportamiento y efectos de los 
OMGs. Los estudios de dinámica eco
lógica revelan el amplio espectro de 
comportamientos complejos típico de 
sistemas en los que concurren compli
cados acoplamientos y respuestas en-

vestigación y formación en Ciencias de la Vida, 
en la actualidad excesivamente centrada en la 
ingeniería genética, debería equilibrarse, dedi
cando mayor atención a perspectivas más am
plias, más holísticas o integradoras, que inclu
yan enfoques que pueden contribuir a solucio
nes alternativas a los actuales problemas socia
les. 

Los Gobiernos y Agencias In ter-gubernamen
tales (incluida la Organización de Naciones 
Unidas) deberían preocuparse especialmente 
por las implicaciones de las nuevas biotecnologí
as sobre el medio ambiente, la salud, y cuestio
nes socio-económicas en los países en desarrollo. 
Deberían tomar medidas para evitar impactos 
negativos, en particular en las comunidades ru
rales. Deberían asimismo adoptarse medidas 
para proteger y promover la biodiversidad en la 
agricultura en los países en desarrollo, y estu
diar el potencial que tienen las prácticas tradi
cionales para contribuir a la sostenibilidad de la 
agricultura. 
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tre los diferentes procesos . Ello hace 
que cualquier pronóstico sea proble
mático, y exige un especial cuidado en 
la deducción de hasta las más incier
tas conclusiones. Sin embargo, quie
nes regulan la biotecnología tienden a 
no aplicar los conocimientos más 
avanzados de la ciencia moderna en la 
evaluación de sus riesgos. El principio 
de precaución debería ser aplicado de 
forma estricta, por tanto, a las activi
dades de ingeniería genética. 

Hay base fundada para sospechar 
que los promotores de la ingeniería 
genética están siguiendo una política 
de "ignorancia estratégica", caracteri
zada por el descuido de normas y con
sideraciones sobre seguridad, el me
nosprecio de contribuciones y evalua
ciones científicas, y la ocultación de 
información sobre efectos adversos . 
La falta de una "cultura de la seguri
dad" es extensible también a la políti
ca institucional. Incluso en los países 
industrializados, en términos genera
les la atención que se presta a la su
pervisión y evaluación de la investiga
ción y otras actividades relacionadas 
con la ingeniería genética es inade
cuada, mientras que los mecanismos 
legales, de regulación, y de compul
sión en lo que se refiere a seguridad 
son igualmente deficientes, cuando no 
inexistentes. El problema puede com
plicarse en el caso de transferencias 
de actividades de ingeniería genética 
y OMGs, especialmente a países en 
desarrollo donde la infraestructura 
científica y legal para hacer frente a 
posibles problemas es aún menos ade
cuada. • 
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El Plan de Infraestructuras 
del Delta del Uobregat 
El Plan de Infraestructuras 
del Delta del Llobregat 
contempla la ampliación del 
puerto, el desvío del río 
Llobregat, la ampliación del 
aeropuerto, y la autovía del 
llobregat, entre otras 
actuaciones, con unas 
inversiones de alrededor de 
400.000 millones de 
pesetas. 

por 
Josep Carrera y Joan Maluquer. 

Miembros de DEPANA. 

36 

E
l día 16 de abril de 1994 se 
firmaba en el recién inau
gurado teatro Moderno del 
Prat de Llobregat el conve
nio de cooperación para el 

desarrollo del Plan de infraestructu
ras y medio ambiente en el delta del 
Llobregat. Dentro del teatro: el minis
tro de Obras Públicas y Transportes 
José Borrell, el consejero de Política 
Territorial de la Generalitat, Josep 
Ma Cullell , el Alcalde de Barcelona, el 
alcalde del Prat y representantes de 
las administraciones. Fuera del tea
tro: Mossos d'Esquadra (policía auto
nómica), policía nacional, policía lo
cal. .. y un buen número de ecologistas, 
representantes sindicales, de asocia
ciones y vecinales coreando eslóganes 
críticos con el acto oficial. 

Apenas una semana antes salía pu
blicado en el diario oficial de la Gene-
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ralitat la consulta pública del Plan 
Especial de Comunicaciones y progra
ma de actuación urbanística del Baix 
Llobregat, promovido por la D.G de 
Urbanismo de Catalunya, hecho que 
se interpretó por algunos sectores co
mo una ingerencia o desafío a los pla
nes del ministerio. A pesar de abarcar 
un territorio mucho mayor, este pro
yecto clarificaba algunos aspectos de 
ocupación territorial del área que nos 
ocupa y entraba en cuestiones no in
cluidas en el Plan, que bajo nuestro 
prisma no pueden separarse. 

Quizá sea ésta imagen abigarrada la 
mejor muestra de la enorme compleji
dad territorial, política y socio-económi
ca que envuelve el delta del Llobregat y, 
de ahí, la necesidad de abordar de modo 
integral, participativo y con el máximo 
rigor y cuidado el conjunto de proyectos 
que se quieren llevar a cabo. 



Los antecedentes 

La situación geoestratégica del bajo 
valle y delta del Llobregat, una gran 
planicie a la vez rica en agua superfi
cial y subterránea, adosada a la gran 
urbe barcelonesa, confiere a este terri
torio un valor especial en auge cons
tante. No es casual que se ubique aquí 
el aeropuerto internacional de Bar
celona, el puerto y la Zona Franca así 
como un elevado número de indus
trias manufactureras, almacenes y 
terminales de mercancías. Una agri
cultura fundamentalmente hortícola 
coexiste con éstas y otras actividades 
si cabe más nocivas aún para el medio 
ambiente, como son las extracciones 
de áridos (erradicadas en municipios 
como el Prat), chatarrerías, instala
ciones de limpieza industrial y otras 
actividades expulsadas del núcleo me
tropolitano. 

El impulso dado a la proyección in
ternacional de la metrópolis barcelo
nesa durante estos últimos años, es
pecialmente a raíz de las obras olímpi
cas, ha supuesto un cambio de contex
to que requería un redimensiona
miento de las infraestructuras de 
transporte, comunicaciones y en gene
ral urbanísticas que no se ha acometi
do desde la aprobación del PGM me
tropolitano de 1976. 

Es cierto que algunos de los proyec
tos incluidos en el Plan Delta estaban 
ya previstos en el planeamiento urba
nístico de hace veinte años o, por lo 
menos, existían numerosos antepro
yectos y borradores archivados en dis
tintos organismos oficiales. Este es el 
caso de la ampliación del puerto de 
Barcelona y el desvío del río, de cuyo 
intento fallido de ejecución (parado 
por una multitudinaria manifestación 
de pratenses) hace ya ahora 20 años. 
Menos suerte hubo en el caso del aero
puerto, que construyó una segunda to
rre de control-en previsión de la ubi
cación de una nueva pista de aterriza
je en un paraje de elevado valor ecoló
gico- y sin encomendarse a Dios ni al 
diablo (el consistorio pratense, titular 
de los terrenos aeroportuarios intentó 
en vano paralizar el proyecto pero la 
prepotencia ministerial llegó a arres
tar a los funcionarios municipales que 
intentaron acceder a las obras). 

A esta tradicional oposición del mu
nicipio más genuinamente deltaico 
debemos, en gran parte, que algunos 
de los parajes de más valor hayan per
durado hasta nuestros días. Sin em
bargo no cabe hacerse un exceso de 
ilusiones: gran parte del empeño pra-

La ampliación del aeropuerto sepultará dos lagunas protegidas. 

tense en impedir la transformación 
del municipio ha obedecido más a 
cuestiones de carácter tributario y a la 
hipersensibilización local ante la de
formación de lo propio, -imbuido de un 
elevado convencimiento del carácter 
especulativo de dichos proyectos-, que 
no de profundas convicciones ecologis
tas que entonces, más que ahora, eran 
patrimonio de una clara minoría. 

Vemos así que un cada vez más codi
ciado territorio es escudriñado porto
do tipo de promotores, con intereses a 
menudo enfrentados y con el casi úni
co freno del poder local. ¿En qué con
siste el Plan del Delta? 

En síntesis, las dos administracio
nes central y autonómica y las dos lo
cales (ayuntamientos de Barcelona y 
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de El Prat de Llobregat) rubricaron 
un documento por el que se compro
metían a llevar a cabo -o por lo menos 
a no obstaculizar- el desarrollo de un 
conjunto de proyectos, entre los que 
destacan la ampliación del puerto au
tónomo (PAB), la creación de una zona 
de actividades logísticas (ZAL), el des
vío del río Llobregat, la ampliación del 
aeropuerto, la autovía del Llobregat 
(Abrera-PAB), los nuevos accesos via
rios y ferroviarios al Prat y al P AB, así 
como actuaciones urbanísticas anejas 
a estas infraestructuras (centro direc
cional, ciudad aeroportuaria), así co
mo infraestructuras de interés metro
politano (depuradora terminal, ma
croincineradora). El redactado final 
del acuerdo incluía algunas concesio-
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El delta del Llobregat es un territo
rio llano y en forma de abanico con 
un arco de circunferencia de 23 km 
de frente litoral y 98 km2 de exten
sión. Se extiende al sur de la ciudad 
de Barcelona, entre la montaña de 
Montjui:c y el macizo de Garraf y., 
hacia el interior, llega hasta el con-
gosto de Martorell. · 

La llanura deltaica es indisocia
ble del bajo valle del río que le da vi
da; y no sólo por motivo~ de carácter 
geológico, de ocupación del territo
rio o sentimentalismo. La estrecha 
relación entre ambos territorios de
riva también de una de las singula
ridades más importantes del Delta: 
las aguas subterráneas. 

Entre el material sedimentario 
depositado por el río cabe distinguir 
distintos estratos correspondientes 
a sendos episodios históricos. Para 
empezar, la parte más superficial y 
que todo el mundo conoce del Delta 
es arenosa y se corresponde con el 
material más reciente. Por debajo, 
a una profundidad variable que os
cila entre los -60 metros en el Prat y 
los -30 metros, río arriba, en Cor
nella, se situa otro nivel constituido 
por guijarros y gravas, que se en
cuentra separado del nivel superfi
cial arenoso por una franja amplia 
y casi impermeable de arcillas y li
mos. Este estrato más profundo, co
nocido como acuífero inferior, cons
tituye el almacén de agua subterrá
nea más importante de Cataluña. A 
diferencia del acuífero superficial o 
aguas libres que se alimentan di
rectamente de las lluvias y, anti
guamente, de las crecidas del río, el 
acuífero profundo se alimenta prio
ritariamente de las aguas de esco
rrentía de las sierras circundantes 
(aproximadamente en un 30%) y de 
la infiltración del agua del río que 
se produce por gravedad en el tra
mo fluvial donde entran en contac
to ambos acuíferos (un 70%). 

Otra importante diferencia entre 
los dos acuíferos está en que mien
tras el superficial se encuentra en 
contacto directo con el exterior y re-
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cibe una elevada contaminación 
por las actividades agrícolas e in
dustriales que se desarrollan en la 
zona, el inferior o profundo está 
mucho más protegido de estos fenó
menos y almacena agua de buena 
calidad que abastece gran parte de 
la población comarcal (incluida 
Barcelona, durante el verano). 

El descubrimiento de este acuífe
ro profundo en 1893, sin duda el de
pósito de agua dulce natural más 
importante del área catalana (unos 
80 Hm cúbicos útiles actualmente), 
fue el motor de la transformación 
económica de los municipios deltai
cos, especialmente de El Prat: per
mitió la transformación de los culti
vos de secano (cereales, vid, ... ) del 
Delta en cultivos hortícolas, con 
hasta 7 cosechas anuales, mejoró 
notablemente las condiciones de sa
lubridad de la zona y, a partir de los 
años 50, permitió la implantación 
de una industria creciente que te
nía entre sus exigencias de localiza
ción la disponibilidad de elevados 
recursos hídricos garantizados y a 
bajo coste de explotación. 

Si bien los recursos acuíferos ex
plotados ascendían alrededor de 
100 Hm cúbicos entre 1965 y 1973, 
actualmente, y a raíz de la transfor
mación de la industria, el bombeo 
de agua ha bajado sensiblemente, 
hecho que ha permitido un descen
so de la salinización y una recupe
ración -en términos generales- de la 
mayoría de parámetros ffsico-quí
micos de la calidad de las aguas. A 
pesar de ello, algunos sectores se 
empeñan irresponsablemente en 
presentar una situación catastro
fista que sólo puede ayudar a des
cuidar este valioso patrimonio sub
terráneo y a justificar su aniquila
miento. 

ntP atu ale 

Los deltas siempre son territorios 
singulares por su constitución geo-

Las zonas húmedas representan hoy apenas 
el 3% de la superficie del Delta. 

nes naturalísticas como la adquisición 
pública de las zonas húmedas y la or
denación de éstas y de las playas para 
el uso público. 

Las grandes cifras manejadas ofi
cialmente hablaban de una inversión 
pública y privada de alrededor de 
400.000 millones de pesetas . Los 
puestos de trabajo, un argumento es
grimido también con frecuencia en la 
fase de "lanzamiento" publicitario del 
Plan, llegaron a ascender hasta 
108.000, cifra que increíblemente se 
mantiene en el texto de la memoria
resumen de las "Directrices para el 
planeamiento de las infraestructuras 
del Delta del Llobregat" Uulio, 1994). 

lógica y su orograffa plana. El ca
rácter fronterizo entre el espacio 
continental y el mar determina asi
mismo una gran variedad de am
bientes naturales -secos, húmedos 
e inundados- de salinidad variable 
y con unas comunidades vegetales 
y faunísticas características. No ca
be decir siquiera que la avidez de 
terrenos por el hombre ha provoca
do la degradación de los sistemas 
naturales y/o los ha relegado a zo
nas apartadas y poco accesibles. 

Siguiendo una secuencia ideali
zada, de mar a tierra, nos encontra
mos primero con la playa. 

Los arenales costeros son uno de 
los ambientes naturales más de
gradados del Delta, situación co
mún en todo el litoral catalán, y es
tán afectados por múltiples impac
tos: contaminación (sobretodo cerca 
de la desembocadura del Llo
bregat), erosión marina (el Prat), 
urbanización y cámpings, entre 
otros. Los ambientes dunares casi 
han desaparecido totalmente. A pe
sar de todo aún quedan tramos don
de se conservan fragmentos de la 
bella y singular vegetación de pla
ya, protegidos activamente en el 
Prat, y que permiten aún la repro
ducción de varias docenas de pare
jas del chorlitejo patinegro (Cha
radrius alexandrinus), hecho que 
motivó la inclusión del Delta en el 
catálogo IBA (Important Bird 
Areas) de SEO/Birdlife. Los pina
res costeros de pino carrasco y pino 
piñonero son el ambiente que viene 
a continuación, los cuales se vieron 
muy favorecidos, hace ahora un si
glo, por el papel desempeñado en la 
defensa de los cultivos ante el avan
ce de las dunas. A pesar que mayor
mente han sido plantadas, tienen 
un valor paisajístico y ecológico ele
vado ya que permiten la persisten
cia de una flora variada, entre la 
que destacan varias especies de or
quídeas, y cobijan a varias especies 
de fauna, fundamentalmente aves 
insectívoras, ejerciendo por tanto 
un papel diversificador de los am-

bien tes naturales, plenamente in
tegrado entre los ecosistemas del
taicos. 

Los zonas húmedas representan 
actualmente apenas el 3% de la su
perficie deltaica y se encuentran 
casi siempre fragmentadas entre el 
espacio agrícola, los cámpings e in
fraestructuras varias. Las exten
siones más importantes de maris
mas y lagunas corresponden a la 
zona del Remolar y de la Ricarda, 
antiguas desembocaduras del Llo
bregat que constituyen actualmen
te las principales lagunas litorales 
del Delta. Abundan los carrizales 
que recubren extensiones impor
tantes de los suelos inundados y to
leran bien cierta salinidad del 
agua. Cabe destacar también los 
ambientes de juncales marítimos y 
salicorniares, notables botánica y 
paisajísticamente, y las lagunas in
teriores. En estos ambientes ani
dan especies de elevado interés co
mo el avetorillo chico (lxobrichus 
minutus), zampullines (Tachibap
tus ruficollis, Podiceps nigricollis) o 
el martín pescador (Alcedo atthis ), 
además de numerosas pequeñas 
aves insectívoras. No es raro ver el 
aguilucho lagunero (Circus aerugi
nosus ) sobrevolando los humeda
les, en una de las únicas zonas de 
cría conocidas en Cataluña. 

Las zonas agrícolas , a pesar de 
no considerarse normalmente am
bientes naturales y haber crecido 
ganando terreno a los humedales y 
marismas, son espacios libres que 
tienen un interés biológico nada 
desdeñable para numerosas espe
cies de aves. Además constituyen 
unos terrenos estratégicos para la 
recarga del acuífero y para la pro
pia coherencia del espacio deltaico: 
zona irrigada con suelos de calidad 
y condiciones climáticas óptimas 
para un buen número de cosechas 
anuales. No hemos de olvidar que el 
carácter urbano o de infraestructu
ras en zona deltaica provoca, ade
más de la impermeabilización del 
terreno, la realización de obras 
complementarias de drenaje. 
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Si bien ha sido un argumento usado 
demagógicamente, sobre todo hasta la 
firma del convenio, cabe indicar que 
ha hecho mella en algunos sectores de 
población especialmente sensibiliza
dos por el problema del paro. Llegados 
a este punto, queremos dejar muy cla
ro que nos encontramos totalmente in
capacitados para prever el impacto 
económico de nuestro modelo alterna
tivo, caso de llevarse a cabo, pero que 
en cualquier caso el conjunto de pro
yectos serían más económicos -y por 
tanto menos gravosos para el erario 
público y los contribuyentes- y que 
siempre podría invertirse la cantidad 
ahorrada con otras medidas de impac
to económico-laboral positivo que no 
resultan en absoluto hipotecadas por 
nuestro modelo. 

El Plan del Delta contempla la ampliación del puerto. 

Entre los aspectos positivos del Plan 
está la ineludible necesidad de coordi
nación entre administraciones para 
llevar a cabo cualquiera de las actua
ciones proyectadas, así como el espíri
tu de consenso para la toma de deci
siones sobre el diseño y el calendario 
de actuaciones. El compromiso de rea
lizar un estudio de impacto ambiental 
global así como la creación de figuras 
para la implémentación de este "espí
ritu" de pacto y consenso, como son la 
Comisión Permanente y el Comité de 
Seguimiento del Plan Delta, no dejan 

de ser figuras bastante novedosas si 
bien su efectividad sea, por el momen
to, discutible. 

En el apartado de quejas hay un sin
fín de consideraciones que empiezan 
por la falta de un marco legal-urbanís
tico previo que fije el ámbito de ubica
ción de las infraestructuras y clarifi
que las contradicciones que se dan en 
algunos de los proyectos más conflicti
vos. Otra deficiencia clave, por delan-

te incluso de la anterior, es el carácter 
del propio Plan Delta, conjunto de pro
yectos con cierta voluntad de coordi
nación pero muy alejados de la orde
nación global urbanística que a tenor 
nuestro requiere la actual coyuntura y 
un mínimo espíritu de rigor ante los 
riesgos ambientales y sociales deriva
dos del conjunto de actuaciones pre
vistas. A este efecto basta sólo darse 
cuenta de que todo el Plan se inscribe 

Planteamiento alternativo paisajísticos inicialmente previstos 
en los proyectos de restauración en 
curso. Además de esta afectación 
paisajística, queda igualmente afec
tado de forma grave el espacio agrí
cola y la continuidad de esta activi
dad así como la eventual inundabili
dad de amplios sectores, como ga
rantía del mantenimiento del suelo 
libre, en la margen derecha del 
Llobregat. La recarga del acuífero 
profundo del Llobregat, que en más 
de un 60% (según datos de la comu
nidad de usuarios de Aguas del 
Delta del río Llobregat), se produce 
en el tramo de río entre Palleja y 
Sant Vicen¡: deis Horts. Queda tam
bién fuertemente afectada por estos 
proyectos y por la consiguiente ca
nalización, sin que se haya articula
do ninguna propuesta seria y subs
tancial para paliar este impacto. La 
propia declaración de impacto am
biental de la Autovía del Llobregat, 
realizada en febrero de 1993, reco
noce la no consideración de los siste
mas acuíferos en el momento de lle
var a cabo el proyecto y los estudios 
de lA,- hecho enormemente preocu
pante- y que desde las máximas ins
tancias del MOPTMA debería sub
sanarse. La pérdida de este depósito 
natural subterráneo conllevaría la 
necesidad de realizar costosas obras 
hidráulicas como nuevos embalses y 
trasvases, proyectos ambicionados 

Desde DEPANA, así como también 
desde amplios sectores de la Coor
dinadora, se vio la necesidad de rea
lizar una crítica rigurosa y articular 
una propuesta alternativa al Plan
como mínimo un marco operativo-, 
cuyas premisas pudieran ser acep
tadas por los redactores y superviso
res de éste. La creación de una comi
sión técnica para llevar a cabo este 
planteamiento contrasta con la ad
ministración del MOPTMA, incapaz 
de surtir de documentación y dar la 
participación adecuada a nuestros 
colectivos. A pesar de esto desde DE
PANA hemos continuado avanzan
do en la elaboración de una propues
ta alternativa cuyas premisas y 
planteamientos básicos son compar
tidos por el resto de entidades. 

Pasamos ahora a detallar los dis
tintos proyectos y su problemática, 
así corno nuestras sugerencias en el 
contexto de un esquema alternativo 
en un estado avanzado de elabora
ción. Cabe insistir en que los docu
mentos base de referencia sobre los 
que se fundamenta nuestro análisis 
crítico son las "Directrices para el 
Planeamiento de las infraestructu
ras del Delta del Llobregat" (MOPT
MA,julio de 1994), y el "Plan Espe-

cial de Comunicaciones y programa 
de actuación urbanística del Baix 
Llobregat" (D.G. Urbanismo de la 
Generalitat, DOGC del 8-4-94), a 
falta de otros documentos de carác
ter oficial. 

Autovía del Baix Llobregat y 
tren de El Papiol· ZAL: La auto
vía es el proyecto más avanzado y de 
ejecución inminente. Prevé el desdo
blamiento de la actual A-2 entre 
Martorell y Sant Boi y su continua
ción hasta El Prat (conexión con el 
Puerto y el Aeropuerto). La justifi
cación radica en la saturación de la 
autopista existente en el margen iz
quierdo y en que la carretera comar
cal que discurre por el margen dere
cho (BV -2002) no puede dar el servi
cio adecuado al tráfico, además de la 
molestia que supone para las pobla
ciones afectadas. Ambas infraes
tructuras pasan rozando el margen 
derecho del Llobregat y llevan im
plícito el dragado y la canalización 
del río, con las consecuencias que de 
ello se derivan, como son el aisla
miento del río en relación a ambas 
riberas, de forma que se hipotecan 
totalmente las formaciones de vege
tación riparia de la margen derecha 
del Llobregat y los usos lúdicos y 
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por algunas grandes constructoras. 
Sugerencias: Reconsiderar el 

trazado alternativo por la margen 
izquierda del río, entre Martorell y 
el Puerto de Barcelona, tal y como 
ha sido sugerido desde diversas ins
tancias (Corporación Metropolitana 
de Barcelona, 1987, DEPANA, 1991 
y 1993), desgraciadamente sin nin
gún éxito ni respuesta. 

Por la margen derecha debería 
solamente llevarse a efecto un des
doblamiento de la carretera comar
cal BV-2002, en el sentido de evitar 
su paso por el interior de los núcleos 
urbanos (en ambos casos existe una 
propuesta cartografiada a escala y 
sobre catastro, realizada por la 
CMB el año 1987). Con esta pro
puesta se subsanan todas las defi
ciencias denunciadas, y a pesar de 
un cierto empeoramiento del impac
to por la presión antrópica de la 
margen izquierda del río, se puede 
mejorar la actuación ordenando a 
fondo esta parte. 

Pata sur: Supone la conexión de 
la autovía del Llobregat y la ronda 
litoral con el núcleo del Prat y, sub
sidiariamente, la terminal aeropor
tuaria. Es un claro ejemplo de una 
obra a la que, por su baja conflictivi
dad, no se le ha hallado ningún in
conveniente en incluirla en el 
"Convenio de Cooperación" del 
Delta y someterla al "trámite" de 
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rísticas y potencialidades. Tenemos, 
por ejemplo, la reserva de trazado de 
la Autovía del Baix Llobregat, y el 
tren de enlace de el Papiol a la ZAL, 
los cuales se llevan a cabo por la mar
gen izquierda del Llobregat, sin tener 
en cuenta, -o negligiendo- la calidad 
del suelo libre y las potencialidades 
para usos de ocio, paisajísticos, pro
ductivos o estratégicos (acuíferos), de 
este territorio. 

Los pinares costeros tienen un valor paisajístico y ecológico elevado. 

Otros ejemplos, en esta línea, son la 
drástica reducción del área de la 
Reserva Natural Parcial del Remolar
Filipinas y de la Ricarda-Ca l'Arana, 
recientemente declaradas áreas ZE
PA, o el fraccionamiento, por las infra
estructuras ferroviarias del espacio 
agrícola situado entre el río Llobregat 
y los términos municipales de El Prat 
y de Sant Boi (siendo así que ello se 
había evitado en los trabajos previos 
de planeamiento). 

dentro del municipio de El Prat de 
Llobregat, cuando el conjunto de ac
tuaciones y sus repercusiones afectan 
como mínimo al ámbito comarcal o au
tonómico. 

chos públicos- el territorio de una ma
nera global, en sus aspectos físicos y 
paisajísticos, en el momento de inser
tar las actuaciones urbanísticas y las 
infraestructuras, y hace un trata
miento "neutro" ignorando el funcio
nalismo de los sistemas naturales y 
urbanos. Así, en los diferentes proyec
tos que forman el Plan, se obvian los 
actuales usos de los espacios libres 
(agrícolas, naturales ... ) y sus caracte-

Otros motivos para mostrarnos crí
ticos con el Plan son: 

* La falta de estudios económicos y 
técnicos que valoren los beneficios y la 
viabilidad de las instalaciones ante 
otras alternativas, y su simplificación 
en un sencillo programa de obras, que 
enmascara la complejidad de las in
fraestructuras que se pretenden lle
var a cabo. 

El Plan que no es tal 

El planeamiento de las infraestructu
ras del Delta del Llobregat no conside
ra hasta ahora -en los documentos he-

evaluación del impacto ambiental, 
a pesar de su avanzado estado de 
tramitación. Mecta a zonas agríco
las y supone un cierto impacto so
cial en el Prat. 

Sugerencias: En la medida en 
que está todo decidido y a punto de 
ser ejecutado, sólo resta felicitar la 
diligencia de la administración en 
el momento de proceder a "hacer 
obra". 

Red viaria local y ferroviaria 
de cercanías (no contempladas en 
las "Directrices"): Es necesario el 
estudio de una red integrada a ni
vel comarcal definiendo un nuevo 
papel para las antiguas carreteras 
e itinerarios rurales, que sea cohe
rente con las transformaciones que 
afectarán globalmente al territorio. 
Como objetivo primordial debería 
figurar el de aprovechar al máximo 
los viales actuales minimizando el 
desmembramiento del espacio 
agrícola y territorial en general, y 
permitiendo una buena comunica
ción intermunicipal en todo el 
Delta y la Vall Baixa, incluyendo el 
t ransporte público, agrícola, en bi
cicleta y en vehículos de baja cilin
drada. En lo que concierne a la red 
ferroviaria se da el agravante que 
con el modelo actual todos los tra
yectos entre las ciudades del Bajo 
Valle y el Delta deben desviarse 
hasta la ciudad de Barcelona y en-

lazar con un cambio de trenes. 
Cabe recordar que sólo en el hemi
delta derecho y la Vall Baixa (dere
cha) viven más de 300.000 habitan
tes. Otro problema son lós enlaces 
ferroviarios-previstos en el Delta. 
En la forma como están concebidos, 
éstos suponen, en muchos casos, el 
desmembramiento del espacio 
agrícola y la generación de áreas 
aisladas del resto del territorio, con 
accesos cortados y riesgo depreca
rización, abandono de la actividad o 
caída en la marginalidad de am
plias zonas agrícolas. 

Sugerencias: Estudio de una 
red integrada a nivel comarcal defi
niendo un nuevo papel para las an
tiguas carreteras e itinerarios ru
rales, que sea coherente con las 
transformaciones que afectarán 
globalmente al territorio. Como ob
jetivo primordial figura el de apro
vechar al máximo los viales actua
les minimizando el desmembra
miento del espacio agrícola y terri
torial en general y permitiendo una 
buena comunicación intermunici
pal en todo el Delta y la V all Baixa, 
incluyendo el transporte público, 
agrícola, en bicicleta y en vehículos 
de baja cilindrada. Utilizar las po
sibilidades que puede aportar la 
transformación de la red viaria co
marcal a fin de establecer sistemas 
eficientes de transporte público a 

* La licitación e inicio de las obras 

pequeña escala que estén integra
dos en la red metropolitana de 
transportes. En lo que atañe a los 
enlaces ferroviarios en el Delta de
berían concentrarse los trazados fe
rroviarios juntamente con los via
rios, buscando localizaciones arti
culadas en la propia morfología bá
sica del territorio, sin romper la ló
gica geográfica y parcelaria. 

Desvío del río: Las Directrices 
preven el desvío del río 2,5 km al 
sur de la actual desembocadura. No 
se analiza suficientemente lo que 
representará el desvío y la canali
zación del río para el mantenimien
to del Delta y de las zonas húme
das, y únicamente se hace referen
cia genérica a los aspectos de gran 
escala (prevención de avenidas, 
costas, acuíferos). De esta forma, la 
excavación y amplificación del cau
ce del río, con las previsiones de 
dragado proyectadas, si no van 
acompañadas de la garantía de un 
caudal mínimo (lo cual es difícil
mente compatible con el esquema 
de una única depuradora terminal: 
véase Depuradora metropolitana) 
incrementan los riesgos de drenaje 
del acuífero superficial y su poste
rior salinización, ya actualmente 
muy preocupante. Otros impactos 
previsibles son la pérdida de zonas 
húmedas, disminución del volumen 
útil del acuífero profundo y conta-

minación del acuífero inferior por 
interconexión de antiguos pozos 
agrícolas no sellados. 

Sugerencias: Crear aquellas 
reservas para la actividad portua
ria que resulten compatibles con el 
mantenimiento de las actuales zo
nas húmedas deltaicas y que no su
pongan ninguna afectación irrever
sible sobre el potencial natural y es
tratégico del Delta (como reserva 
hídrica subterránea, agrícola y de 
espacios libres). Mantener el cauce 
actual del río, llevando a cabo, si es 
preciso, las actuaciones correctoras 
que resulten aconsejables enlazo
na del puente de Mercabarna a fin 
de minimizar el riesgo de inunda
ciones. Como medida que dote de 
cierta naturalidad de funciona
miento deltaico y a la vez evite 
grandes embates por riadas dentro 
de una futurible dársena portuaria 
se propone la creación de dos cana
les que actuarían como aliviadero y 
que, en el primer caso, circundarí
an el actual territorio agrícola y en 
el segundo descargarían en el lími
te derecho de la reserva de La 
Ricarda-Ca l'Arana sin sobreexca
var el terreno, simulando así el ca
rácter de inundabilidad periódica 
de los deltas naturales. 

Ampliación del puerto 1 ZAL: 
La memoria-resumen del "Plan de 
Directrices", no lleva a cabo ningún 
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de la autovía del Llobregat (fase I) y la 
inminente licitación de otros proyec
tos, sin que se haya siquiera puesto en 
marcha el proceso evaluativo del im
pacto global de las actuaciones, ni tan 
siquiera contestado las alegaciones al 
anteproyecto de directrices del plan 
de noviembre de 1993. 

* El incumplimiento de los compro
misos y garantías prometidas a lo lar
go de numerosas reuniones, referen
tes al proceso de participación pública 
e informaéión previa a la aprobación 
inicial y licitación de los proyectos. 

Impactos 

Entre los riesgos que comporta el con
junto de las actuaciones previstas, ca
so de no modificarse los distintos pro
yectos de modo parcial o substancial 
según los casos, tenemos: 

* Degradación de los sistemas natu
rales y libres del Delta (humedales, 
pinares y arenales costeros, yermos y 
cultivos). 

El Plan pretende desviar el río 2,5 km al sur de la actual desembocadura. 

miento de unos caudales mínimos en 
el tramo final del Llobregat. 

* Elevada afectación del acuífero 
profundo del Delta: disminución de la 
recarga, del volumen útil de almace
namiento y riesgo adicional de salini
zación por intrusión marina. 

sados, .. ), aplaza el desarrollo de una 
gestión efectiva en la minimización, 
recuperación y reciclaje de subproduc
tos de uso doméstico. 

* Una solución insuficiente en el te
ma de la depuración, porque se apues
ta excesivamente en una depuradora 
terminal olvidando la prevención y 
tratamiento en origen que garantice 
un mejor resultado final y el manteni-

* Una fragmentación del territorio 
por las redes viarias, mientras sigue 
sin darse solución a la comunicación 
intermunicipal. 

* La canalización del río, agravada por 
el proyecto de la autovía del Llobregat, 
que supondrá un gran impacto sobre el 
acuífero y la pérdida de un espacio agrí-

* La incineradora que, a parte del 
grave riesgo de contaminación am
biental (dioxinas, furanos, metales pe-

tipo de análisis sobre las necesida
des y las consecuencias que com
portará la instalación de la Zona de 
Actividades Logísticas en ambas 
márgenes del actual cauce del río 
(en la fase 2). Por otro lado, la falta 
de agilidad en los muelles provoca 
que todas las terminales estén asig
nadas pero que la mayoría soporten 
tráficos por debajo de su capacidad. 
Además, "Port Vell" ha recalificado 
45 hectáreas por actuaciones urba
nísticas de ocio y oficinas. La opera
ción tiene, por tanto, un claro com
ponente de desplazamiento de las 
actividades más molestas e insalu
bres hacia el sur y de revalorización 
las zonas más cercanas al centro de 
la creciente ciudad metropolitana. 
El aumento de superficie disponí
ble tampoco es tan grande desvian
do el río, pues existe ya el Polígono 
Industrial Pratense (PIP) en el 
margen derecho, y el cauce del río 
parece quererse ocupar -en cierta 
lógica- por la Depuradora metropo
litana. Este hecho contrasta con la 
gran disponibilidad de espacio por 
ocupar existente en la Zona 
Franca, opción que ni siquiera se 
ha considerado. El diseño del dique 
de abrigo del SE es altamente im
pactante y crea una gran "área de 
sombra" en el litoral deltaico. En 
las directrices se obvia práctica
mente el impacto que tendrá esta 

obra sobre el frente costero y las 
eventuales medidas a adoptar para 
afrontar el inevitable aumento de 
la erosión litoral que provocaría 
una obra de estas características 
sobre el frente marítimo del Prat, 
Viladecans y Gava (actualmente se 
pierden 6 metros de playa al año en 
las playas del norte de El Prat). 
Tampoco se tiene en cuenta la posi
ble desestabilización del prodel ta 
por la sobrecarga de los nuevos di
ques, con el peligro que ello puede 
comportar sobre el frágil basamien
to deltaico. 

Sugerencias: Desde las admi
nistraciones se debería instar a es
tudiar de forma rigurosa el ajuste y 
la optimización de los parámetros 
relativos a la ampliación portuaria, 
principalmente analizando las dis
ponibilidades actuales del Puerto y 
de la Zona Franca, y las posibilida
des de cubrir un eventual incre
mento en las necesidades de insta
laciones auxiliares, (ZAL) con te
rrenos de la Zona Franca actual
mente libres o que, con una planifi
cación correcta, podrían estarlo en 
un futuro próximo. En todo caso el 
desarrollo de la ZAL debería hacer
se de forma gradual y, antes de ser 
llevada a cabo la segunda fase -que 
requiere terrenos del margen dere
cho del río- debería justificarse, de 
forma independiente y objetiva, la 

necesidad de disponer de estos es
pacios para el crecimiento futuro y 
la imposibilidad de hacerlo aprove
chando los terrenos de la Zona 
Franca (los cuales, dicho sea de pa
so, se preveyeron para cubrir las 
necesidades portuarias, y no para 
el destino que, finalmente, se les ha 
dado; además a la mayoría de las 
empresas allí instaladas les finali
za el periodo de arrendamiento a fi
nales de siglo, y ya sería hora de re
conducir la finalidad de este orga
nismo a su cometido inicial). 
Finalmente, debemos insistir en 
que no es necesario desviar el río 
para ampliar la ZAL ya que se pue
de instalar ésta anexa al Polígono 
Industrial Pratense (PIP) conecta
da mediante un sistema de puen
tes. Debe rediseñarse el dique de 
abrigo de modo que sobresalga el 
mínimo respecto a la línea de costa. 
Estudiar medidas "blandas" de es
tabilización de las playas de los tér
minos municipales afectados, evi
tando de forma expresa las escolle
ras y el hormigón. 

Entorno fluvial y costero: 
Reservas naturales, playas, zo
nas húmedas, y equipamientos: 
El Plan de Directrices ignora todo 
el tramo fluvial del Bajo Valle afec
tado por el nuevo eje ferroviario y 
por la autovía del Llobregat, y sola
mente toma en consideración el 
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tramo fluvial objeto del desvío (del 
Puente de Mercabarna al mar), y 
menciona que la canalización per
mitirá el uso público de la margen 
derecha del cauce del río en el tra
mo desviado, sin especificar el tra
tamiento que se dará a esta parte 
del cauce. Por otra parte, el Plan no 
entra en la catalogación de los es
pacios situados en el frente maríti
mo de El Prat y de Viladecans, que 
incluye la mayor parte de las zonas 
naturales más interesantes y al 
mismo tiempo más amenazadas 
por el conjunto de actuaciones ur
banísticas previstas para los próxi
mos años. Actualmente existe un 
desorden generalizado en la zona, 
con zonas de suelo urbanizable 
(Can Camins), zonas de usos recre
ativos, posibles zonas de equipa
mientos, reservas naturales, reta
les de cultivos, zonas de cámpings y 
áreas degradadas. 

Sugerencias: Es necesaria una 
ordenación conjunta de las zonas 
húmedas, del entorno fluvial , de las 
zonas de reserva, y de las agrícolas 
vecinas, a pesar de que su uso y su 
gestión puedan ser diferentes. De 
esta forma es necesario mantener 
la interconexión entre los espacios 
ribereños y los deltaicos entre sí, de 
forma que no se rompa la continui
dad longitudinal ni transversal 
(ver también Zonas agrícolas). 

41 



Las zonas agrícolas son importantes para la recarga del acuífero. 

dinadora contra el desviament del 
Llobregat y perla defensa del medi na
tural", constituida por más de una trein
tena de asociaciones cívicas, vecinales, 
sindicatos, grupos ecologistas y organi
zaciones políticas a nivel local e incluso 
nacional (Esquerra Republicana de 
Catalunya, Els Verds ... ). Numerosos 
manifiestos, artículos de prensa y docu
mentos prueban la actividad de la 
Coordinadora, que también se ha prodi
gado en actos públicos, participación en 
jornadas y mesas redondas de carácter 
informativo, amén de reuniones y tam
bién manifestaciones, como la realizada 
con motivo de la firma del convenio del 
Plan Delta o, justamente un año des
pués, deplorando la marcha del proceso 
("Primer aniversario: entierro del Plan 
del Delta"). 

cola y natural con una gran potenciali
dad para el uso social por parte de los ha
bitantes del Baix Llobregat. 

La contestación al Plan 

Entre los puntos básicos que pide la 
Coordinadora se sitúa la exigencia de 
un modelo alternativo no impactante 
que incluía la regeneración del río, del 
litoral y una ampliación y mejora de las 
áreas de reserva natural; una redefini
ción del Plan de Infraestructuras que 
incluya la participación de los diversos 
colectivos sociales implicados y que 
preste atención la problemática socio
económica comarcal; y la realización 
previa de un estudio de impacto am
biental global antes de iniciar ningún 
proyecto, hechos que motiva la petición 

* La reducción y acoso de las reser
vas naturales, que se verán afectadas 
fundamentalmente por el desvío del 
río y la ampliación del aeropuerto. 

Inmediatamente después de conocerse 
los planes del ministerio de desbloquear 
el proyecto del desvío del Llobregat y 
acometer un conjunto de infraestructu
ras en suelo deltaico se produjo la movi
lización de los sectores más sensibiliza
dos del municipio del Prat, así como de 
los municipios vecinos. Así, a principios 
de 1993 se creaba en el Prat la "Coor-

* La artificialización y erosión del 
frente costero por la ampliación del 
puerto, que puede afectar seriamente 
las playas y las reservas naturales. 

Es necesario unificar criterios de 
cara a alcanzar usos compatibles 
en esta estrecha y sensible franja 
de territorio, suprimiendo cual
quier catalogación actual o futura 
de suelo urbanizable y aplicando 
restricciones importantes en lo que 
se refiere a construcciones asocia
das a los usos públicos y recreativos 
para lo cual debería aprovecharse 
los cámpings privados, que deberí
an cumplir esta función pública. 
Mantener la continuidad longitudi
nal y transversal de los ecosistemas 
costeros y litorales, limitando los 
usos públicos intensivos a sectores 
específicos de la playa de El Prat, 
como pueden ser Can Camins y la 
zona actual del cámping Toro 
Bravo. Es necesario potenciar un 
tratamiento diferencial del frente 
marítimo a causa de sus caracterís
ticas (urbanización casi inexisten
te, usos poco intensivos), evitando 
la homogeneización y los trata
mientos "duros" (paseos marítimos 
longitudinales) que desvirtuarían 
completamente este entorno. 

Ampliación del aeropuerto y 
zona de servicios aeroportua
rios. El dibujo diseñado como área 
de reserva aeroportuaria en el 
"Proyecto de Directrices" es incom
patible con el mantenimiento de las 
reservas naturales y los ecosiste
mas vecinos a las mismas, princi-

palmente por lo que respecta a la 
construcción de la pista paralela a 
la principal a 1.500 metros de la ac
tual (o a distancias ligeramente in
feriores), hecho que supone la ocu
pación de marismas, pinares y pas
tizales y la sepultación -en los dos 
extremos de la pista- de las dos 
principales lagunas protegidas. 
Cabe señalar que en los últimos 3 
años se ha construido una nueva to
rre de control equidistante con la 
previsión de la nueva pista y se ha 
realizado la sepultación de varias 
hectáreas de humedales rozando 
las reservas naturales. 

Al norte de la zona de pistas y 
terminales aeroportuarias se prevé 
la construcción de instalaciones 
complementarias de carga, servi
cios técnicos y una zona terciaria 
aneja al área de negocios de mas 
Blau. 

Sugerencia: Es necesario re
considerar la actual reserva aero
portuaria fijando una nueva en ba
se al mantenimiento y mejora de 
las condiciones ambientales y el 
equilibrio ecológico de las zonas hú
medas y del frente costero de el 
Prat-Viladecans, incluyendo en la 
misma aquellos usos lúdicos y pe
dagógicos que puedan producirse, y 
sin replantear a la baja los límites 
de las reservas. 

Por otro lado, hay que tener pre-

sen te que el nivel actual de tráfico 
(10 millones de pasajeros 1 año), es
tá todavía muy por debajo del máxi
mo que permiten las instalaciones 
construidas (18-20 millones). Tam
poco es posible ignorar las previsio
nes del TGV que puede absorber 
hasta el 50% del Puente Aéreo, así 
como el tren rápido del litoral medi
terráneo (Barcelona-Valencia). Se 
debería también pensar en desviar 
parte de los vuelos hacia los aero
puertos de Girona y de Reus, ac
tualmente muy infrautilizados, de 
cara a absorber aumentos tempora
les o futuros incrementos de pasaje 
regular que a corto y a medio plazo 
es muy dificil y terriblemente 
arriesgado pronosticar. 

Debería conseguirse que las ins
talaciones y los edificios previstos 
estuviesen integrados en el paisaje, 
tuviesen una baja ocupación de 
suelo y no supusiesen su imperme
abilización u otros efectos nocivos. 
Por otro lado, sería muy convenien
te que el área de servicios aeropor
tuarios actuase de filtro y pantalla 
entre el núcleo de El Prat y las pis
tas y otras zonas de máxima activi
dad del aeropuerto, minimizando 
de forma prioritaria la contamina
ción acústica. 

Depuradora metropolitana: 
La situación y las características de 
la macro-depuradora metropolita-

42 \fJAIA Invierno 95-96 

na, determinan, además de supo
ner una ocupación territorial im
portante y estratégica, un trata
miento centralizado, con extensas y 
costosas obras de colectores que, 
además, ponen en trance de dejar el 
curso bajo del Llobregat sin aguas 
superficiales fluyentes durante el 
estiaje (y en cualquier caso, con una 
concentración de contaminantes 
muy elevada a causa de los cauda
les del río Anoia, la Riera de Rubí, y 
el colector de salmueras, que no su
fren apenas procesos de depura
ción). Es necesario tener en cuenta 
que el PGM de 1979 preveía tres 
depuradoras (Sant Boi-Cornellá, el 
Prat y Zona Franca) en donde aho
ra únicamente se piensa construir 
una. Por otro lado, el tratamiento 
conjunto de las aguas residuales 
urbanas e industriales supone una 
baja eficiencia en la depuración, así 
como la generación de una enorme 
cantidad de lodos contaminados, y 
por lo tanto, no reutilizables. 

Sugerencias: Debe plantearse 
la instalación de depuradoras para 
los efluentes de las fábricas, como 
mínimo una en cada uno de los polí
gonos industriales que inicialmen
te preveían conectarse con la ma
cro-depuradora metropolitana. De 
este modo se haría efectivo el trata
miento separado de las aguas resi
duales urbanas 1 industriales; la 
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Entre los otros colectivos críticos 
con el Plan merece destacarse la 
"Comunitat d'Usuaris d'Aigües del 
Delta del Riu Llobregat" que es una 
asociación creada en 1976 que defien
de los intereses hídricos de unas 300 
empresas y particulares, con un total 
aproximado de 15.000 trabajadores, 
que ha hecho una campaña activa con-

depuradora planeada deberia tra
tar solamente aguas de origen ur
bano. Deberia estudiarse la insta
lación de una o más depuradoras 
por ejemplo en el sector Sant Boi
Cornellá, que permitan garantizar 
unos caudales mínimos en el tramo 
deltaico del rio, evitando la cons
trucción de costosas canalizacio
nes. 

Incineradora metropolitana 
(PIPA): El proyecto de construir 
una macroincineradora metropoli
tana para residuos sólidos urbanos 
es el resultado de la inminente col
matación del vertedero del Garraf y 
de una visión miope en la gestión de 
este tipo de residuos por parte de 
los responsables del organismo 
AMB (área metropolitana). El di
mensionamiento de la planta es 
aún incierto, pero oscila entre las 
350.000 y las 700.000 tonela
das/año; una parte importante de 
los residuos a incinerar serian ma
teria orgánica y lodos de la macro
depuradora que, según el Proyecto 
de Directrices, estaria situada muy 
cerca y con conexión directa para 
transporte de fangos. 

Aparte del cuestionable dispen
dio de materia y energía que supo
ne la incineración, existe la certeza 
de que los vientos dominantes en la 
zona pueden provocar importantes 
afectaciones a los habitantes de 

Barcelona y zona próxima. Además 
de la contaminación directa, las 
brisas nocturnas supondrían una 
agresión quizá superior y más in
tensa, como ya ha ocurrido en zonas 
recientemente urbanizadas de la 
villa olímpica de Barcelona, cerca
nas a fábricas insalubres. 

Sugerencias: Debería valorar
se la posibilidad de realizar un reci
claje integral de las basuras, toda 
vez que un coste global unitario de 
más de 3.000 ptas 1 tonelada hace 
más que factible una tratamiento 
alternativo de aprovechamiento. 
Hay que añadir que la inversión y 
puesta en marcha de una instala
ción de este tipo hipoteca el avance 
de sistemas de gestión limpios o 
ecológicos, toda vez que la amorti
zación de estas plantas es muy len
ta y requiere un elevado volumen 
mínimo fijo de combustible para su 
funcionamiento . 

Zonas agrícolas de la Vall 
Baixa y del Delta del Llobregat 
(no contempladas en el Plan de 
Infraestructuras): Las zonas agrí
colas del Delta y de la Val! Baixa 
(Bajo valle), son indisociables del 
funcionamiento del resto de siste
mas naturales y semi-naturales. El 
mantenimiento de la potencialidad 
del suelo, independientemente que 
por causas coyunturales pueda 
cambiarse o abandonarse momen-

Marshall, T.: Barcelona and the Delta: 
Metropolitan Infraestructure Planning and 
Socio-ecological Projects, Journal of 
environmental Planning and Management, vol. 
37, núm 4, pp. 395-414, 1994. 

MOPTMA: Directrices para el Planeamiento 
de las Infraestructuras del Delta del Llobregat. 
Memoria-resumen (informe para consulta de 
"previas" a la ejecución del trámite de EIA), 
julio 1995. 

Serra, J.: El sistema fisic del Delta del 
Llobregat. Jornadas "El medi ambienten el Pla 
del Delta del Llobregat", 8 y 9 de julio de 1994. 

táneamente la actividad, su situa
ción estratégica a 10 km del centro 
urbano de Barcelona, el carácter 
permeable y su integración y cohe
rencia con el medio no deberían 
pues ponerse en cuestión. La plani
ficación actual no da suficientes ga
rantías al mantenimiento de las 
principales áreas agrícolas aún sin 
recalificar que según nuestro crite
rio serian las mínimas admisibles. 

Sugerencias: Para mantener el 
suelo agrícola como recurso de futu
ro, deberían evitarse, no solamente 
las posibles recalificaciones, sino 
también cualquier actuación o in
tervención que pueda dañar las 
condiciones productivas de los sue
los agrícolas (afectación de los acuí
feros, desmembramiento del terre
no). Convendría garantizar unas 
ciertas condiciones de inundabili
dad periódica de estos espacios (por 
lo menos de forma potencial), ya 
que en definitiva, éstas constituyen 
la premisa básica para el manteni
miento de su uso actual, y permiten 
un mínimo funcionamiento natural 
del sistema deltaico (principalmen
te por lo que a los acuíferos se refie
re). Debe garantizarse mediante 
normativa urbanística o de rango 
superior el mantenimiento, al me
nos, de la zona agrícola situada 
dentro del perímetro entre la A-16 
(autopista Barcelona-Vendrell) y la 

autovía de Castelldefels (C-234), 
así como todo el margen derecho del 
Llobregat al sur de Sant Andreu de 
!aBarca. 

Zonas industriales, Centro 
direccional, Equipamientos co· 
marcales y otras construccio
nes sobre el terreno deltaico: La 
actual previsión de planeamiento 
recalifica una extensa franja al sur 
de los núcleos urbanos de 
Castelldefels, Gava y Viladecans 
colindante con el trazado de la nue
va autopista Barcelona-Vendrell 
(A-16), afectando gravemente la se
gunda área de recarga del acuífero 
profundo del Llobregat por la im
permeabilización del suelo otrora 
agrícola y por la construcción y am
pliación de canales de drenaje para 
evitar la inundabilidad natural de 
estas áreas. Una situación menos 
exagerada, pero igualmente grave, 
sucede en algunos puntos de los 
márgenes del río Llobregat (Bajo 
valle y Delta). 

Sugerencias: Hay que evitar la 
impermeabilización de los suelos y 
las grandes obras de drenaje que 
impidan la recarga del acuífero y 
viertan directamente al mar las 
aguas pluviales, ignorando el fun
cionamiento del propio Delta, afec
tando a los acuíferos superficiales y 
acentuando los problemas de sali
nización. 
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A
lgunos metales, como el 
mercurio, el plomo, el cad
mio, el arsénico, el bario y 
el berilio, son muy tóxi
cos, tanto en forma ele

mental como en forma de compuestos. 
En España anualmente se emiten a la 
atmósfera, según un inventario clara
mente insuficiente, no menos de 265 
toneladas de arsénico, 131 toneladas 
de cadmio, 9,3 toneladas de mercurio 
y 4.228 toneladas de plomo. 

Las emisiones de metales pesados 
afortunadamente han disminuido 
desde finales de la década de los se
tenta, pero aún queda mucho por re
ducir y sobre todo, los efectos del pasa
do se harán notar durante décadas. 
Las industrias siderúrgicas, las cen
trales térmicas, las incineradoras de 
residuos y los vehículos que aún usan 
gasolina con plomo, son las principa
les fuentes de emisión a la atmósfera 
de metales pesados. 

El cadmio es tóxico (carcinógeno) 
por inhalación del polvo o vapor, oca
siona alta presión, daña los riñones, 
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Niño contaminado por mercurio. La foto fue tomada en la ma
ternidad de Serra Pelada. 

Metales 
pesados 
El mercurio y el plomo causan graves 
daños a la salud y al medio ambiente. 

por José Santamarta 

destruye el tejido testicular y las célu
las rojas. Tiene efectos perjudiciales 
en la flora microbiana y en los inverte
brados. Los envases recubiertos con 
cadmio para alimentos y bebidas han 
producido muchos casos de gastroen
teritis . Las baterías de níquel-cadmio 
son uno de los usos principales. Se em
plea también en la fabricación de PVC 
y en las barras de control de las cen
trales nucleares. La Unión Europea 
consume el 33% del total y Japón el 
30%. En 1993 se produjeron 18.257 to
neladas, siendo los mayores producto
res la antigua URSS (1.500 t), Japón 
(2.800 t), Canadá (1.900 t) y EE UU 
(1.100 t). El límite máximo en EE UU 
es de 0,01 mg/litro de agua. 

El cadmio ocasiona la enfermedad 
Itai Itai, que afectó a muchos japone
ses del pueblo Fuchu, en el distrito 
Toyama, durante muchos años. En 20 
años murieron intoxicados por cadmio 
más de 100 personas, debido a una mi
na, cuyos residuos iban a dar al río 
Jintzu y luego, con la irrigación, a los 
arrozales. Los síntomas son debilita-
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miento y reducción de los huesos, con 
mucho dolor, anemia y enfisema. Itai 
Itai significa ay-ay. 

El berilio se emplea en aleaciones 
especiales y como moderador en las 
centrales nucleares, en los tubos de 
los rayos X, fundiciones y cerámicas, 
dada su resistencia al calor y a la co
rrosión. La inhalación de partículas 
de óxido de berilio origina efectos ad
versos a la salud de las personas, la 
beriolisis, caracterizada por los tras
tornos pulmonares agudos y la intoxi
cación general. El envenenamiento se 
produce con la exposición a ambientes 
con concentraciones tan bajas como 20 
microgramos (un microgramo es una 
millonésima parte de un gramo) por 
metro cúbico de aire durante menos de 
50 días. Algunos países han estableci
do como límite máximo 0,1 microgra
mos por metro cúbico. 

El arsénico es muy tóxico, y carcinó
geno; fue usado ampliamente como in
secticida y para preservar la madera. 
La producción mundial es de 5.600 to
neladas. Hoy los focos emisores princi-



pales son las centrales térmicas de 
carbón y las industrias siderúrgicas. 
El límite máximo en el agua en EE UU 
es de 0,05 mg/litro. 

Mercurio 

El único mineral corriente del mercu
rio es el cinabrio (HgS) , del cual se ex
trae por tostación en el aire . El mercu
rio es brillante y pesado, y a diferencia 
de otros metales , es líquido a la tem
peratura ambiente. El mercurio líqui
do disuelve numerosos metales, como 
el oro, la plata y los elementos alcali
nos. Las aleaciones resultantes reci
ben el nombre de amalgamas. 

Todos los compuestos inorgánicos 
del mercurio son muy tóxicos por in
gestión, inhalación y absorción cutá
nea. El mercurio inorgánico puede ser 
convertido en metilmercurio por bac
terias presentes en el agua. La llama
da enfermedad del sombrerero , común 
hace un siglo entre los sombrereros y 
reflejada en Alicia en el país de las 
maravillas de Lewis Carral, se carac
terizó por la locura y la descoordina-

España tiene una gran responsabilidad en la contaminación por mercurio, tanto por la importación 
de residuos conteniéndolo, como por tener el 61,7% de las reservas mundiales en Almadén. 

ción mental, producto del envenena
miento del sistema nervioso por los 
compuestos mercuriales empleados 

tancia por la antigua Yugoslavia (9,8%), 
China (8,4%), la antigua URSS (8,4%), 
México ( 4,2%) y Turquía (2,8% ). En 1994la 
producción espaiiola fue de 385,6 tonela
das, cifra que representó el13,2% de la pro
ducción mundial (2.912,6 toneladas). 
España en Almadén tiene acumuladas 
unas grandes reservas que no encuentran 
comprador, y aún con una producción pe-

en la fabricación de la felpa de los 
sombreros. 

España tiene una gran responsabi
lidad en la contaminación por mercu
rio, al disponer del61, 7% de las reser
vas mundiales, seguida a gran dis-

Amazonia 
El fracaso de los programas de colonización agrícola en la Amazonia 
hace que una parte de la población asentada en la Amazonia se de
dique a la extracción de minerales. Los más de 300.000 garimpeiros 
(buscadores de oro) y las empresas mineras localizadas en la 
Amazonia producen entre 80 y 120 toneladas anuales de oro. En el 
momento de mayor auge, en 1989, llegó a haber más de un millón de 
garimpeiros. Los conflictos entre garimpeiros y compañías mineras, 
como Paranapanema, y las invasiones de los territorios indígenas 
(yanomami, tucanos, macu) en busca del preciado metal son una 
constante en la historia reciente de la Amazonia, región que vive 
una auténtica fiebre del oro y que está sufriendo una grave conta
minación por el mercurio empleado para obtener el polvo de oro. El 

vertido de mercurio afecta a los ríos de la región, así como a la zona 
húmeda más grande del planeta, el Pantanal, en donde se vierten 
anualmente diez toneladas de mercurio. 
Una de las consecuencias indeseables de la reducción del consumo 
de mercurio en usos tales como en las pilas eléctricas (caída del98% 
en EE UU en la última década) o en las celdas de mercurio de las fá
bricas de cloro sosa, es el aumento de la oferta a bajos precios. La uti
lización masiva del mercurio en la extracción de oro en la Amazonia 
brasileña, pero también en otros países del Sur, como el litoral del 
Pacífico en Colombia, Filipinas o Indonesia, responde en buena par
te a la situación deprimida del mercado de mercurio, con empresas 
ansiosas por vender a países donde las restricciones ambientales al 
empleo de un producto tan tóxico son mínimas. En la Amazonia, 
contrariamente a lo que se cree, el mercurio que se emplea es im
portado legalmente (para reventa), pero su comercialización es in
formal y sin ningún control gubernamental. La mayor parte del 
mercurio utilizado en la Amazonia procede de Holanda, Alemania y 
Reino Unido (el 75%), países no productores. Probablemente buena 
parte del mercurio sea originario de Almadén. 
Por cada kilo de oro extraído, se pierde actualmente un kilo de mer
curio, pérdidas que se podrían reducir a la décima parte si se emple
asen algunas técnicas de recuperación. La minería del oro en la 
Amazonia brasileña ha causado en la última década el vertido de 
cerca de 1.400 toneladas de mercurio metálico. El 70% del mercurio 
se pierde durante los procesos de quema de la amalgama. Las con
diciones reinantes, tanto en la Amazonia como en el Pantanal, con 
parte de la vegetación sumergida durante varios meses, propician el 
aumento de la actividad microbiana, y consecuentemente la trans
formación del mercurio en metilmercurio. El consumo de pescado, 
principal y casi única fuente de proteínas animales para la pobla
ción rural, ocasiona la penetración en el organismo de un producto 
de gran toxicidad, mucho más tóxico que el mercurio metálico, que 
se elimina más fácilmente por la orina. La contaminación por mer
curio en la Amazonia ocasionará efectos perniciosos a largo plazo, a 
medida que se transforme en metilmercurio. 
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Draga para extraer oro en el río Madeira. El mercurio vertido, transformado en metilmercurio, 
contamina a la población que se alimenta de pescado. 

queña o nula puede seguir exportando; en
tre 1981 y 1991 España exportó 11.781,6 

1 

dría predicar con el ejemplo cerrando defi
nitivamente la mina de Almadén. De he-

cho ya se cerró en noviembre 
de 1990, por la caída de la de

toneladas; en el mismo perio
do nuestro país consumió 
6.450 toneladas. Tanto las ci
fras de la exportación como 
las del consumo son muy pre
ocupantes, pues la práctica to
talidad de ese mercurio antes 
o después acabará contami
nando a los ecosistemas y a la 
población. Nuestro país po-

Y'"'Wi16"1l!r"TA"-fiP--I~ manda y de los precios, aun

Minamata 

que este año se ha vuelto a po
ner en funcionamiento. En 
Almadén hay almacenadas 
cerca de 40.000 toneladas de 
mercurio, con destino a la ex
portación. 

En EE UU en 1992 el 

El episodio histórico más desastroso de envenenamiento por mercurio ocurrió en la 
Bahia de Minamata, en Japón. Los enfermos empezaron a morir por decenas en 1963, 
pero hasta 1973 no se supo con certeza que la causa era el mercurio presente en el pes
cado. El mercurio diluido en las aguas de la babia fue concentrado lentamente a tra
vés de la cadena trófica, bioconcentrado y biomagnificado (la cantidad de mercurio 
por unidad de peso de los peces superaba en mil veces al del agua), hasta llegar a los 
niveles más altos de la cadena, los peces, y de ahí a las personas que se los comen. La 
cantidad de mercurio en el pescado contaminado era de 5 a 20 partes por millón. Los 
compuestos organomercuriales, provenientes de la metilación del mer
curio en los fondos marinos, y el mercurio divalente reaccionan con va
rias clases de enzimas, inhibiendo los mecanismos metabólicos y afec
tando al sistema nervioso central. El metilmercurio es muy venenoso y 
causa defectos congénitos. La llamada enfermedad de Minamata afectó 
oficialmente a 2.945 personas; las personas afectadas realmente fueron 
cerca de 20.000, y de ellas doscientas murieron directamente a causa 
del mercurio y otras 703 quedaron minusválidas. Algunas fuentes ele
van el número de muertes a más de 800 y hay 18.128 víctimas esperan
do que se reconozca que padecen la enfermedad de Minamata. 

Hubo que esperar hasta 1993 para que hubiese una sentencia en fir
me, en la que se condenaba al gobierno japonés, a la empresa Chis so 
Corporation (fabricante de PVC) y al ayuntamiento de Kumamoto a in
demnizar con la ridícula suma de.558 millones de yenes (660 millones 
de pesetas) a 105 personas intoxicadas por los vertidos de mercurio. 
Sólo dos de los directivos de la firma responsable fueron condenados a 
dos años de prisión. Miles de afectados quedaron sin compensación. La 
futura emperatriz de Japón es hija del propietario de Chisso. 

\};AJA Invierno 95·96 

2,6% del mercurio se destinó a baterí
as (41% en 1989), el 20% a equipos 
eléctricos, el2,9% a pinturas protecto
ras, el33 ,5% a la electrólisis de cloro y 
sosa, y el 17,2% a instrumentos de 
control y odontología. Otros usos del 
mercurio son la extracción de oro y 
plata, la fabricación de celulosa, las 
lámparas de vapor de mercurio y de 
arco, y los recubrimientos de espejos. 

Las celdas de mercurio empleadas 
para fabricar cloro-sosa plantean el 
grave problema de los arrastres de 
mercurio por las corrientes de hidró
geno, cloro, sosa, salmuera, fangos y 
aguas residuales. En las plantas con 
celdas de mercurio se pueden susti
tuir éstas por las de membranas, con 
la ventaja de no utilizar mercurio. Sin 
embargo todavía el 39% del cloro en el 
mundo se fabrica con celdas de mercu
rio , y en España el 98,55% del cloro y 
el 98,94% de la sosa, debido al bajo 
precio del mercurio en nuestro país. 
España en 1994 emitió cerca de 8 to
neladas de mercurio, que fueron a pa
rar a los ríos y al litoral, y a través del 
pescado, subiendo peldaños por la ca
dena trófica, a los consumidores. La 
proporción de mercurio orgánico crece 
con la edad del organismo y su posi
ción en la cadena trófica. 

Otra fuente importante de emisión 
de mercurio y otros metales pesados 
son las centrales térmicas de carbón. 
Algunas áreas inundadas por grandes 
presas sufren la contaminación por 
metilmercurio, debido posiblemente a 
que la vegetación sumergida crea las 
condiciones químicas y bacteriológi
cas apropiadas para transformar el 
mercurio existente de forma natural 
en los suelos inundados, que en forma 
de metilmercurio se introduce en la 
cadena trófica. 

Los precios reales del mercurio hoy 
son la cuarta parte de lo que eran en 
1980, signo inequívoco de la caída de 
la demanda, por razones ambientales. 

Pero al igual que ocu
rre con otras sustan
cias tóxicas, sería ne
cesario realizar un es
fuerzo coordinado para 
reducir al mínimo im
prescindible los emple
os del mercurio. De he
cho existen alternati-

En Minamata, donde murie
ron más de 200 personas, 
tuvo lugar el episodio más 
grave de intoxicación por 
mercurio. 



-~ plomo, prueba palpable 
\!l de la escasa voluntad 

para erradicar un pro
ducto tóxico y para el 
que existen alternati
vas desde hace 25 años. 
El plomo emitido por los 
coches envenena el aire 
que respiramos y conta
mina el polvo que tra
gan los niños. 

Las tuberías de plo
mo, utilizadas desde ha
ce dos mil años, es un 
serio problema allí don
de aún no han sido sus
tituidas por otros mate
riales menos tóxicos, 
particularmente si se 
vive en una zona con 
aguas blandas. El plo
mo hasta hace menos de 
una década se añadía a 
las pinturas, con el fin 
de favorecer el secado, 
darle color y prevenir la 
corrosión. En EE UU y 
en el Reino U nido ha 
habido un gran debate 
sobre el plomo presente 
en las pinturas y tuberí

En la última década la extracción de oro en la Amazonia causó as, y sobre todo acerca 
la emisión de 1.400 toneladas de mercurio. del coste de su rápida 

sustitución, dados los 
vas menos peligrosas para la salud en prejuicios que causa a la población, es
la práctica totalidad de los usos. pecialmente a los niños, a los que oca

siona retraso mental. Cerca del 50% 
Plomo del plomo ingerido por los niños se 

acumula en la sangre, mientras que 
El plomo se presenta sobre todo como los adultos sólo absorben el 10%. En 
mineral de galena (PbS), del que se ex- España no ha habido ninguna discu
trae el metal. El plomo es un metal sión sobre el contenido del plomo en el 
blando y fácil de fundir. Las aplicacio- agua potable, debido a las tuberías y 
nes principales son la fabricación de soldaduras con plomo, o los efectos de 
acumuladores , tuberías , la pintura las pinturas con plomo, que afecta a 
blanca o albayalde (hidroxocarbonato más de 7 millones de viviendas, pintu
hidratado), y como aditivo antideto- ras cuya remoción va a ser lenta y cos
nante en la gasolina (tetraetilo de plo- tosa, al igual que la eliminación del 
mo). Al igual que la mayoría de los me- plomo de las tuberías y soldaduras de 
tales pesados , la ingestión o inhala- las canalizaciones de agua. Sólo a par
ción de plomo y sus compuestos son tir de 1986 se dejó de fabricar total
venenosos. Ya Hipócrates, médico mente pinturas con plomo. 
griego del siglo V a. C. , reconoció lato- El límite máximo de plomo en el 
xicidad del plomo; su toxicidad fue agua potable en EE UU es de 0,05 
uno de los factores que contribuyó al mgllitro, y la última directiva comuni
declive del Imperio Romano. taria de mayo de 1995 exige un límite 

El plomo se acumula en el sistema máximo de 10 microgramos de plomo 
nervioso central. Puede causar retar.- por litro de agua potable, frente allí
do mental y trastornos neurológicos y mi te anterior de 50 microgramos. 
renales . El riesgo de intoxicación por Aunque se carece de todo tipo de estu
plomo (saturnismo) es máximo en los dios , a partir de la experiencia de 
empleados de las fundiciones en con- otros países europeos, probablemente 
tacto con el plomo. en España tal límite lo superen unas 

En España, todavía en 1994, el 78% dos millones de viviendas. En cual
de las gasolina consumida contiene quier caso la directiva comunitaria só-
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lo obliga a que las compañías distri
buidoras del agua reduzcan los nive
les excesivos de plomo en las redes pú
blicas de distribución; como el plomo 
se emplea sobre todo en las cañerías 
domésticas, la directiva apenas afec
tará a las empresas distribuidoras. En 
Inglaterra se calcula que la elimina
ción del plomo de las cañerías supon
dría un coste de dos billones de pese
tas; para nuestro país no hay ninguna 
estimación. 

El consumo mundial de plomo refi
nado en 1994 ascendió a 5,33 millones 
de toneladas, cifra todavía alta y que 
debería reducirse a unas cifras míni
mas, algo a lo que se oponen las indus
trias productoras, como cabía esperar. 
El consumo de plomo para gasolinas 
ha caído en picado, pero ha crecido de 
forma importante el empleado en la 
fabricación de baterías. 

En España el consumo aparente de 
plomo en 1994 fue de 109.300 tonela
das; el67% fue destinado a baterías, el 
15% a óxidos y el8% a semielaborados 
como los perdigones. Las fundiciones 
secundarias (ya no hay producción 
primaria) de plomo en España son 
Metalúrgica de Gormaz (en San 
Esteban de Gormaz), Ferroaleaciones 
Españolas (Medina del Campo), 
Metalúrgica de Cubas (Madrid), ELA
CON (Murcia) y Derivados de 
Minerales y Metales (Barcelona); las 
fundiciones de plomo pueden, y de he
cho lo son, focos puntuales de conta
minación. 

La CODA ha iniciado una campaña 
para sustituir al plomo en algunos 
usos especialmente dañinos, como los 
perdigones. Pero es indudable que es 
necesaria una mayor presión ciudada
na para suprimir totalmente el plomo 
de las gasolinas, y a más largo plazo se 
deberían sustituir las cañerías y las 
soldaduras de plomo, así como las pin
turas de plomo, dados sus peligros, es
pecialmente para la población infan
til. • 
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LEGISLACIONI 

Sentencia contra 
natura 
La Sentencia de la Ley 4/1989 pone en peligro el trabajo de 
los últimos seis años. 

por Luis Vicente Martín Barajas y Theo Oberhuber 

Luis Vicente Martín Barajas es abogado y miembro de la Comisión Jurídica de la CODA. 
Theo Oberhuber es el secretario general de la CODA. 
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E
n 1989 se aprobó la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espa
cios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres. Casi de 

forma inmediata fueron varias las 
Comunidades Autónomas que inter
pusieron un total de catorce recursos y 
conflictos positivos de competencias 
contra dicha norma legal y contra los 
Reales Decretos 1095/89, 1118/89 y 
439/90, los cuales declaran las espe
cies objeto de caza y pesca, establecen 
las especies comercializables y crean 
el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. Las razones que moti
varon estos recursos se deben buscar 
más que en el contenido de dichas dis
posiciones en un intento de defender 
por parte de las administraciones au
tonómicas sus competencias. La prin
cipal materia que la sentencia debía 
aclarar es la delimitación del ejercicio 
de competencias entre el Estado y las 
CC.AA. Mientras que el Estado tiene 
la competencia exclusiva en legisla
ción básica de medio ambiente, las 
Comunidades Autónomas tienen com
petencia exclusiva en materia de caza, 
y desde el punto de vista de estas últi
mas, el Estado, con la Ley y los Reales 
Decretos, se inmiscuía indebidamente 
en materia cinegética y de protección 
de espacios naturales. Aunque parece 
evidente que la práctica de la caza y su 
regulación tienen directa influencia 
sobre el medio ambiente, esta rela
ción/dependencia es la que los recur
sos presentados por las CC.AA. , y la 
propia sentencia del Tribunal Cons
titucional como ahora veremos, han 
cuestionado. 

Tras más de seis años, el pasado 28 
de junio el Tribunal Constitucional 
dictó la tan esperada sentencia, resol
viendo los recursos de inconstitucio
nalidad y los conflictos positivos de 
competencia. El fallo de dicha senten
cia declara nula la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley 4/1989, en 
cuanto qu e considera básico sus artí
culos 21.3 y 4; 22.1 en la medida en 
que atribuye exclusivamente al Es
tado la gestión de los Parques Na
cionales; y 35.1 y 2. Igualmente decla
ra nula la Disposición Adicional Pri
mera del Real Decreto 1095/1989, de 8 
de septiembre, en cuanto considera 
básicos los artículos 1.1, 3.1 y 4.2 y de 
la Disposición Adicional Segunda, to
do ello relacionado directamente con 
la conservación de las especies y su re
lación con la actividad cinegética. 
Pero para evitar malas interpretacio
nes conviene destacar que la senten-



cia declara la nulidad de las disposi
ciones adicionales en las que se consi
dera básicos los artículos citados, pero 
no los propios artículos. 

Para aclarar la finalidad de la legisla
ción básica sobre protección del medio 
ambiente podemos repasar lo manifes
tado por el propio Tribunal, quien afir
ma que la legislación básica debe ase
gurar, en aras de intereses generales 
superiores a los de las Comunidades 
Autónomas, un común denominador 
normativo. En este caso, el encuadra
miento de una política global de medio 
ambiente, haciendo viable la solidari
dad colectiva y garantizando su disfru
te por todos, así como el correlativo de
ber de conservación en régimen de 
igualdad. La legislación básica cumple 
una función de ordenación mediante 
mínimos que ha de respetarse en todo 
caso por las Comunidades Autónomas. 
Al haberse declarado la nulidad del ca
rácter básico de estos artículos las ad
ministraciones regionales podrán esta
blecer regulaciones en esta materia di
vergentes con el contenido de la Ley 
4/1989 y el RR.DD. 1.095/1989, pero 
hasta que realicen dicha regulación las 
disposiciones contenidos en los artícu
los cuyo carácter básico han sido anula
dos siguen teniendo toda la validez pre
via a la sentencia del Tribunal 
Constitucional 

La sentencia viene a afectar funda
mentalmente a la competencia del 
Estado en la declaración de espacios 
naturales protegidos y a la regulación 
de aspectos básicos en materia de con
servación de especies afectadas por la 
actividad cinegética. En lo referente a 
la declaración de espacios protegidos 
cabe destacar como principales reper
cusiones que a partir de esta senten
cia serán las CC.AA. competentes en 
esta materia, quienes podrán declarar 
zonas marítimo terrestre como espa
cios protegidos y que el hecho de que 
un espacio comprenda territorios de 
dos o más CC.AA. no es causa legal pa
ra que el Estado sea competente en su 
declaración como espacio protegido. 
Por otra parte la sentencia, en contra 
de algunos de los recursos presenta
dos, reconoce como básicas las limita
ciones que puedan imponerse en el ré
gimen de gestión de los espacios, a sa
ber: prohibición de los usos incompati
bles con las finalidades determinan
tes de su creación; limitar el número 
de visitantes al espacio y prohibición 
de recoger material biológico o geoló
gico. En lo que respecta a los Parques 
Nacionales, la sentencia ha venido a 
determinar que su gestión no es exclu-

siva del Estado, reconociendo a las -~ 
CC .AA. las facultades de proponer la~ 
creación del Parque Nacional, aunque 
la declaración seguirá correspondien
do al Estado. 

Pese a la importancia del contenido 
de las disposiciones de la Ley 4/1989 
en materia de espacios naturales pro
tegidos, hay que reconocer que las 
principales repercusiones de la sen
tencia se centran en materia de caza, 
tanto por el número de artículos afec
tados como por las consecuencias 
prácticas que en materia de normati
va autonómica puede tener. 

Cuando hace más de seis años se 
aprobó la Ley 4/1989, y pocos meses 
después los primeros Reales Decretos 
desarrolladores, desde las organiza
ciones ecologistas se realizó una am
plia crítica de la Ley, por considerarse 
insuficiente y olvidarse de aspectos de 
gran importancia para la conserva
ción de la naturaleza. Pero fueron pre
cisamente las disposiciones que den
tro del Título IV trataban sobre la pro
tección de las especies en relación con 
la caza las que sin duda mejores críti
cas, e incluso apoyos, recibieron. Sin 
llegar a ser totalmente satisfactoria, 
la Ley supuso un paso adelante de in
discutible valor al realizar aportacio
nes tales como la obligatoriedad del 
examen del cazador; la declaración de 
las especies cinegéticas; la prohibición 
de los métodos no selectivos de caza; la 
regulación de los vallados cinegéticos; 
la creación de los planes técnicos; la 
prohibición de la caza durante las épo
cas de reproducción, así como durante 
su trayecto de regreso hacia los luga
res de cría en el caso de las especies 
migratorias; la creación del Censo Na
cional de Caza y el Registro Nacional 
de Infractores de Caza y Pesca, entre 
otros aspectos. 

Fueron precisamente estas novedo
sas y transcendentales disposiciones 
las que motivaron a los gobiernos au
tonómicos de Andalucía, Aragón, 
Baleares, Canarias, Castilla y León, 
Cataluña, Galicia y País Vasco, a im
pugnar por inconstitucional tanto la 
Ley como los Reales Decretos. La Sen
tencia les ha venido a dar la razón úni
camente de forma muy parcial, pero 
tirando con ello por la borda el trabajo 
de los últimos seis años en materia de 
regulación de la actividad cinegética. 

Repercusiones 

El Tribunal Constitucional ha decidi
do ignorar que la protección del medio 
ambiente, y por tanto de las especies 
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faunísticas , obliga a establecer a nivel 
estatal un marco general que asegure 
que la explotación de los recursos na
turales no perjudique de forma irre
versible a nuestra flora y fauna. Por 
ello la sentencia deja en manos de las 
Comunidades Autónomas esta regula
ción, con lo que volveremos a ser testi
gos de como cada una de las 17 admi
nistraciones regionales regula estos 
aspectos de forma descoordinada, au
mentando la confusión ya existente. 

Las principales repercusiones de la 
Sentencia sobre la declaración y ges
tión de los espacios naturales protegi
dos y de la protección de las especies 
en relación con la caza y la pesca con
tinental se basan en que a partir de 
ahora serán las Comunidades Autó
nomas las competentes a la hora de re
gular las siguientes materias: 

*Declaración de los espacios prote
gidos situados en la zona marítima te
rrestre y cuando el espacio comprenda 
territorios de dos o más CC.AA. 

*Gestión compartida de los Parques 
Nacionales con el Estado. 

*Posible regulación del examen del 
cazador y del pescador. 

*Declaración de las especies cinegé
ticas y piscícolas. 

*Establecimiento de los periodos de 
regreso hacia los lugares de reproduc
ción de las especies cinegéticas migra
torias. 

*Establecimiento del inicio del pe
riodo hábil de caza de las aves acuáti
cas. • 
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La demanda de agua 
El consumo eficiente de agua 
evitará el tener que ampliar la 
oferta con embalses, 
trasvases y desaladoras 

por Ladislao Martínez 

E 
l elemento decisivo en un en
foque de demanda referido 
al agua, es distinguir entre 
"servicios que presta" y el 
agua propiamente dicha. 

Nuestro interés inmediato no está en el 
agua como tal, sino en los servicios que 
de ella obtenemos. Cuando usamos una 
lavadora, el "servicio" que nos interesa 
es obtener una cierta cantidad de ropa 
limpia. Si nuestra lavadora es eficiente 
podremos conseguirlo con un consumo 

Ladislao Martínez es químico, miembro 
de Aedenat-Madrid y uno de los redacto
res del libro Propuestas para la gestión y 
el uso adecuado del agua en España , coor
dinado por Santiago M. Barajas y editado 
por la CODA. 
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de agua mucho menor que si no lo es. El 
servicio obtenido es el mismo pero el con
sumo de agua varia notablemente. Otro 
ejemplo menos trivial lo tenemos cuando 
pretendemos arrastrar nuestros orines. 
Una cisterna doméstica tradicional em
plea de 10 a 15 litros de agua; si por el 
contrario disponemos de un dosificador o 
de una cisterna de doble caudal podre
mos limpiar perfectamente la taza con 
sólo 1 ó 2litros de agua. Un último ejem
plo es el riego de una superficie agricola. 
El servicio que deseamos se relaciona 
con el incremento de la productividad 
del cultivo. Si empleamos un sistema de 
riego por inundación consumiremos más 
agua que si empleamos técnicas avanza
das de goteo obteniendo en ambos casos 
el mismo servicio. 

La satisfacción de un servicio no exige un 
caudal fijo de agua, sino que depende tam
bién de la tecnología que empleamos. O lo 
que resulta equivalente: si empleamos las 
técnicas apropiadas podremos obtener lo 
que realmente nos interesa Oos servicios 
que presta el agua), con caudales menores. 
Las tecnologías de uso del agua son inade-
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cuadas, ya que se diseñaron cuando era un 
recurso abundante y por el que se pagaban 
precios muy bajos. 

El enfoque de demanda coloca en primer 
término los distintos usos que se hacen del 
agua al intentar identificar los "servicios" 
que se obtienen con ella. Y es evidente que 
no es lo mismo emplear el agua para servi
cios esenciales que para regar un campo de 
golf o para mantener un césped británico 
en una vivienda unifamiliar en mitad de la 
meseta castellana. En la periferia urbana 
de Madrid, el principal factor de incremen
to de la demanda de agua es la proliferación 
de viviendas unifamiliares con su corres
pondiente zona de césped. Cuando se habla 
de construir un embalse en la provincia de 
Guadalajara para atender las necesidades 
de agua de Madrid, en definitiva se está 
destruyendo un paraje de uso público de 
gran valor natural en una zona deprimida 
económicamente para atender la demanda 
de miles de usuarios privados de rentas 
medias y altas de una región más próspera. 

Oferta versus demanda 

Las compañías de "suministro de agua" pa
sarian a ocuparse de la "satisfacción de ser
vicios" que esta presta, por lo que estaria 
perfectamente justificado realizar inver
siones en mejorar las tecnologías de uso del 



agua. Un servicio depende no solo del cau
dal de agua para satisfacerlo, sino de la tec
nología para su uso. Se evitaría asíla para
doja que, por ejemplo, se planteó cuando la 
compañía que suministra agua a Madrid 
(Canal de Isabel II) afrontó la sequía de 
1993. La campaña para el ahorro de agua 
que debió emprender era una invitación a 
no usar el producto que comercializaba. 
Además los costes adicionales de publici
dad tenían una dificil repercusión en los 
precios del agua. El problema que ha afec
tado a muchas compañías de suministro 
(vale también para las compañías hidro
gráficas), es que cuando se comportan de 
manera racional invitando a hacer un uso 
moderado de un recurso escaso, hacen el 
Hara-Kiri a su cuenta de resultados. Esto 
cambiaría si su función legalmente recono
cida fuera, no suministrar agua, sino satis
facer los servicios que el agua presta. 
Piénsese que sustituir un millón de cister-

La tecnología, la 
normativa y los 

precios son factores 
que permiten cubrir 
los mismos servicios 

con menores 
consumos de agua. 

nas en Madrid por otras de doble caudal 
equivale a ahorrar más agua al año que la 
finalmente autorizada en el trasvase Tajo
Segura de este año. 

Está extendida la idea de que el agua 
debe ser barata. ¿Pero es aplicable al 
agua que se emplea para regar un campo 
de golf o para mantener el césped verde 
en climas absolutamente adversos? La di
ficultad de determinar "a priori" en que 
va a usarse el agua puede resolverse sa
tisfactoriamente estableciendo precios 
del agua por bloques (algo que ya se hace 
tímidamente en muchos sitios) ya que los 
usos suntuarios del agua suelen implicar 
consumos ostensiblemenete mayores. En 
el caso de instalaciones que comporten el 
uso de grandes cantidades de agua (como 
los campos de golO puede prohibirse el 
empleo de aguas no depuradas sin necesi
dad de recurrir a los precios. 

Señalar apenas el asunto de los precios 
del agua que se emplea en agricultura, en 
torno al 80%, y por tanto el grueso de los 
problemas. Es muy frecuente que el agua 
sea un mecanismo indirecto y paternalista 
para asignar rentas a importantes sectores 
sociales. Es el caso de muchas confedera
ciones donde no se cobra el agua porque ni 
los agricultores hacen por pagar ni las co
misarías por cobrar, con lo que el agua es 
gratuita "defacto". Entre los beneficiarios 

La agricultura consume el 80% del agua. Técnicas de regadío más eficientes proporcionan los 
mismos servicios con menores consumos. 

hay situaciones muy diversas: desde activi
dades muy rentables (como la agricultura 
mediterránea) hasta otras muy castigadas 
pos la política agraria común y los nuevos 
acuerdos del GATT (como es el maíz). 

Un enfoque de demanda debe diseñar 
mecanismos de pago a los agentes econó
micos que aseguran la satisfacción de los 
servicios que el agua presta. En la actua
lidad estos agentes tienen las más diver
sas formas jurídicas: son desde compañí
as de suministro de titularidad pública 
(como todavía lo es el Canal de Isabel II 
que abastece a la Comunidad de Madrid) 
o privada (como se da en Barcelona), has
ta los organismos de cuenca para lama
yoría de los usos agrícolas. El nuevo enfo
que debería retribuirse la realización de 
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inversiones en tecnologías que incremen
taran la eficiencia en el uso del agua. 
Podría, por ejemplo, incentivarse a los 
agentes económicos en las estrategias de 
ahorro estableciendo mecanismos legales 
que aseguraran que la retribución de las 
inversiones en dichos fines llevaran aso
ciado la recuperación de lo invertido en 
un plazo menor y con márgenes de benefi
cio más altos que las inversiones alterna
tivas necesarias para incrementar la ofer
ta. Con ello, para un nivel dado de servi
cios a satisfacer, los agentes económicos 
siempre estarían preferentemente inte
resados en acometer inversiones en aho
rro. Podría además establecerse la obliga
ción de no acometer nuevas inversiones 
en incrementar la oferta de agua, sínjus-

51 



El embalse de ltoiz, paralizado por sentencia judicial, causará daños irreversibles a ecosiste
mas de gran valor. Un enfoque de demanda hará innecesaria la construcción de embalses con 
gran impacto ambiental. 

tificar la imposibilidad de atender los ser
vicios necesarios con medidas de ahorro e 
incremento de la eficiencia. 
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Desaladoras 
La instalación de desaladoras en todas las 
ciudades del litoral sur (Ceuta, Cádiz, 
Sevilla, Málaga, Almería, Alicante y 
Cartagena) , con un elevado coste, pretende 
resolver los problemas de abastecimiento 
urbano causados por el periodo más seco 
desde hace más de un siglo en España. 

por Ladislao Mart ínez 

L as desaladoras parecen llamadas a jugar 
un papel decisivo en el abastecimiento de 
agua a regiones costeras en el próximo de

cenio. La idea es sencilla, no es que no haya 
agua, el problema es que casi toda la que existe 
en el planeta es salada. Por ello "la solución" con
siste en desalar una pequeña porción de este in
gente recurso. Algo inimaginable hace algunos 
años, pero perfectamente abordable desde las 
posibilidades técnicas actualmente existentes. 

Pero para llevar a cabo este proceso se necesi
ta una gran cantidad de energía o lo que es lo 
mismo, se produce un notable impacto ambien
tal. El milagro por tanto no se produce y la idea 
de que la desalinización presenta evidentes ven
tajas ambientales con respecto a los trasvases 
debe ser sometida a análisis más cuidadoso. 

Eristen dos procedimientos básicos para de
salar el agua del mar: ósmosis inversa y evapo
ración. La primera de ellas consiste en invertir 
el fenómeno natural de la presión osmótica com
primiendo contra una membrana semi permea
ble el agua del mar. Dicha membrana permite el 
paso de las moléculas de agua pero no de las es
pecies iónicas derivadas de la disociación de las 
sales. De esta manera al otro lado de la membra
na aparece agua con una concentración salina 
menor. 

La segunda consiste en evaporar el agua del 
mar, alejar el vapor formado de la zona de eva
poración y enfriar de nuevo el agua para volver a 
licuarla, ahora ya sin especies salinas. El agua 
obtenida es pura y es preciso volver a añadirle 
ciertas cantidades de sales para hacerla potable. 

¿Cual sería el papel del sector privado es
te nuevo contexto? Su presencia en el abas
tecimiento actual de agua es muy pequeña 

En torno a estas dos ideas básicas son posibles 
una amplia gama de tecnologías y de escalas de 
producción. Existen desde pequeñas bombas de 
calor con capacidad para desalinizar agua para 
hoteles o edificios de cierta capacidad, hasta 
grandes centrales termoeléctricas que emplean 
calor en distintos momentos del proceso. 

En principio para evaporar agua salada vale 
cualquier tipo de mecanismo de producir calor, 
desde una simple caldera, hasta el calor de una 
central termoeléctrica, pasando por energía so
lar. El problema en este último caso es que, pese 
a que existe tecnología adecuada, en la actuali
dad el precio de producción es muy elevado. No 
deben tampoco crearse expectativas desmesura
das sobre el empleo de energía solar para desa
lación ya que, debido a su dispersión, serían ne
cesarias grandes superficies para obtener los re
cursos necesarios. A título indicativo, con la tec
nología actual, se necesita del orden de 0,3-0,5 
hectáreas de superficie de captación para obte
ner el agua necesaria para regar una hectárea 
de tierra. A fin de cuentas el sol no es sino un 
gran evaporador que dispone de toda la superfi
cie del mar para generar el agua de lluvia del 
planeta. 

Consumo energético 

La incidencia ambiental de la desalación está en 
función del consumo energético que lleva apare
jada. El impacto no va a ser por tanto ni directo 
ni fácil de visualizar ni en muchos casos próximo 
a la instalación. ¿Como se podrá relacionar el 
impacto de la minería a cielo abierto del carbón 
con el funcionamiento de una planta de desalini
zación por cogeneración a base de este combusti
ble? Y ni siquiera son especialmente fáciles de 
percibir como problema las emisiones de C02, 

NO, y 802 que se van a producir como conse
cuencia de la potabilización de agua. Porque ni 
se trata de gases de gran toxicidad, ni sus efectos 
se hacen patentes muchas veces en un entorno 
próximo. Lo que no es sinónimo de que no exis
tan las lluvias ácidas o de que el cambio climáti
co sea un problema a ignorar. Pero en cualquier 
caso la relación entre causa y efecto no es tan 
evidente ni tan inmediata como la que se da en
tre un árbol talado para construir un embalse o 
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y la situación que hipotéticamente se crea
ría de aceptarse un enfoque de demanda 
como el que aquí se esboza, haría aún más 
compleja y menos interesante para ellos su 
presencia en este sector que pasaría a estar 
más regulado. Debería también avanzarse 
en el debate de si es preferible un único 
agente que actúa indistintamente ofrecien
do más caudal de agua o tecnologías más 
eficientes, o por el contrario separar ambas 
funciones y crear dos agentes económicos 
(preferentemente públicos) que compitan 
entre sí en el marco de una estricta regula
ción. 

Enfoque de demanda 

Un enfoque de demanda presenta ventajas 
evidentes cuando se afronta el problema 
del agua compartiendo dos presupuestos 
básicos: 

-No todos los servicios que el agua 
presta pueden tener la misma prioridad 
ya que unos responden a necesidades 

la de un buitre desollado al pie de un aerogene
rador. 

En principio la ósmosis inversa requiere de 
consumos energéticos menores que la evapora
ción (que precisa como mínimo de 540 kcal/kg
calor de evaporación del agua en su punto de 
ebullición-). No obstante cuando se emplean sis
temas de producción simultánea de calor y elec
tricidad a partir de procesos térmicos-cogenera
ción- el asunto ya no resulta tan claro. Porque al 
ser el calor una manifestación energética de me
nor calidad que la electricidad es imposible con
vertir aquel en una cantidad equivalente de esta 
de acuerdo con el2º principio de la termodinámi
ca. Puede entonces emplearse para evaporar 
agua parte del calor que inevitablemente hay 
que emplear para generar electricidad, pero que 
no se transforma en ella. 

Para obtener por ósmosis 1 m3 de agua con 
una concentración de 400 p.p. m. de concentra
ción salina, que es lo máximo que permite el có
digo alimentario, se necesitan 5,5 kWh de ener
gía eléctrica. Este agua muchas veces es tan ma
la, que si no se dispone de otra de más calidad 
con la que diluirla, se necesita someterla a un se
gundo proceso de ósmosis y el consumo puede 
rondar entonces los 7-8 kWh. En aguas para el 
riego de ciertas especies vegetales resistentes a 
la sal pueden emplearse aguas obtenidas con 
consumos energéticos menores. 

El popular "milagro" de Vázquez-Figueroa es 
en realidad un caso típico de ósmosis inversa en 
el que la presión necesaria se obtiene por medio 
de una gran columna de agua. El problema está 
en que para volver a subir el agua a la superficie 
hay que consumir una energía igual a la necesa
ria para generar esa presión. El propio autor ha 
reconocido que la mejora sustancial de su inven
to es "sustituir los sistemas dinámicos de bom
beo por un sistema estático de tubos y galerías". 
Y ha evaluado que los sistemas de ósmosis tradi
cionales consumen un 55% más de energía que 
el suyo. Es necesario mantener la cautela ya que 
toda la información que se tiene viene del propio 
autor, que contrapone proyectos sobre el papel a 
cifras reales de consumo. 

En el caso de agua obtenida por procesos de ca
generación la casuística varía mucho. Desde las 
plantas más convencionales que toman el vapor a 



que hoy la mayor parte de población con
sidera básicas, mientras que otros son 
privativos de sectores sociales minorita
rios. El uso del agua en la agricultura 
exige un tratamiento pormenorizado 
porque es mucho más difícil delimitar 
que cultivos merecen una consideración 
y cuales otra. 

-Cualquier actuación para incrementar 
la oferta de agua, tiene unos costes am
bientales muy altos y que por tanto sólo de
ben acometerse aquellas obras que tengan 
una clara justificación social. La realidad es 
que en aproximadamente las 2/3 partes del 
territorio, los recursos superficiales de 
agua está aprovechado casi al límite de lo 
sostenible o lo ha superado. Hecho que es 
especialmente evidente en periodos de se
quía, por otra parte nada extraños en la 
Península. Muchos de los acuíferos de estas 
zonas, especialmente las costeras, están so
breexplotados. Y que las desaladoras que 
parecen acabar con los problemas de esca
sez-ya que el agua del mar es muy abun-

alta temperatura y alta presión hasta sistemas 
que queman gas natural en ciclo combinado -con 
turbina de gas y de vapor- y que aprovechan el ca
lor del vapor de escape de dicho ciclo a tempera
turas mucho menores. Resulta entonces más ade
cuado hablar de rendimiento energético del pro
ceso (que relaciona la energía empleada con un 
fin útil frente a la energía primaria total) que de 
consumo energético propiamente dicho. Estos 
rendimientos varían entre un 60-80% según los 
tipos. No debe perderse de vista que aunque el 
empleo eficiente de la energía es deseable, ya que 
reduce el impacto al tiempo que permite satisfa
cer las necesidades, en las desaladoras se genera 
una demanda de energía que antes no existía: la 
necesaria para evaporar el agua. 

Una desaladora que emplea energía solar en 
Almeria produce 3.000 m3/día de agua potable a 
un coste de 300 pta.fma. El coste de estas insta
laciones depende del volumen de agua que se ob
tenga; en instalaciones pequeñas el factor deter
minante (hasta 2/3 del coste total) es debido a los 
paneles. Parecen ofrecer muchas posibilidades 
los sistemas mixtos solar-biomasa en los que la 
primera cubriría entre el 30 y el 50% de la pro
ducción. 

La situación actual de precios permite afrr
mar que en caso de instalarse desaladoras en es
te momento casi con seguridad funcionarán con 
aprovechamiento de calor en un sistema de ca
generación o en algunos lugares con ósmosis in
versa (alimentada ocasionalmente por energía 
eólica). 

En principio cabe pensar en plantas desalado
ras con impactos relativamente bajos donde el 
proceso se realice con fuentes renovables. Pero 
debido a su dispersión estas fuentes solo suminis
trarán agua para consumo humano en poblacio
nes no excesivamente grandes y nunca serán ca
paces de llegar a niveles de producción como los 
necesarios para la agricultura sin perder las ven-

. tajas ambientales que les reporta el hecho de ser 
renovables. Y a se indicó algo sobre las posibilida
des de la energía solar y no está de más señalar 
que un parque eólico de 30 MW- como el reciente
mente inaugurado en Tarifa- proporcionaría, en 
un buen emplazamiento, electricidad para desa
lar por ósmosis inversa entre 11-15 Hma al año. 

En las plantas de cogeneración el impacto es 

El consumo eficiente y austero de agua evitará el tener que ampliar la oferta con embalses, 
trasvases y desaladoras. 

dante- lo hacen a costa de consumos de 
energía muy altos que a su vez provocan 
fuertes impactos. 

función del combustible y del rendimiento. 
Quede por delante que es perfectamente posible 
convertir una planta de generación de electrici
dad ya existente en una desaladora aprovechan
do el calor a alta temperatura generado. 

La desalación no genera grandes problemas 
ambientales directos sobre el medio natural. Los 
tamaños de las instalaciones no son muy gran
des, la obtención del agua de mar no plantea en 
general ni siquiera problemas locales, y la devo
lución de agua con concentraciones salinas más 
elevadas, salvo en medios frágiles o emplaza
mientos especiales, se difundirá en el mar sin 
problemas. 

Precio de la electricidad 

En los últimos años, y a pesar de la escasez de 
agua , se ha seguido incrementando sustancial
mente las superficie de regadío en el litoral me
diterráneo. Por ello, es previsible que si se incre
menta la oferta de agua mediante desalación, 
esto favorezca aún más el incremento de los re
gadíos y por tanto de las demandas, de tal mane
ra que, en poco tiempo, la situación de déficit ac
tual sea la misma, aunque con unas demandas, 
un consumo y unos impactos mayores. 

La desalación de agua puede contribuir a 
acentuar la política de oferta de agua, única
mente cambiando el origen del recurso, ahora el 
mar. La eficiencia es mayor en aquellas áreas 
donde el agua tradicionalmente ha escaseado. 
Este incremento de la ofer ta de agua puede fa
vorecer el mantenimiento de la cultura del de
rroche, pasando de nuevo la eficiencia en la uti
lización del agua a un último plano. 

Otro aspecto a considerar es el precio de la 
electricidad. De acuerdo con el ordenamiento ju
rídico las plantas desaladoras se beneficiarían 
de un mecanismo de transferencia de rentas de 
todos los usuarios del sistema. Si emplearan un 
sistema de ósmosis inversa deberían consumir 
gran cantidad de electricidad por lo que podrían 
acogerse a las tarifas bonificadas de los grandes 
usuarios que en muchos casos no cubren los cos
tes de producción, recibiendo así el dinero de los 
restantes consumidores. Si emplean cogenera
ción el precio que se paga por kWh entregado a la 
red también está bonificado por lo que los consu-
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Líneas de actuación que apunten a de
tener la erosión, proteger la calidad, 
mantener los caudales ecológicos o pre-

midores pagarían los beneficios empresariales y 
una parte de la factura del agua a quienes la ob
tengan de desaladoras. Existe además la posibi
lidad de que se introdujeran instalaciones en 
emplazamientos donde la sequia fuera mera
mente coyuntural planteándose entonces el pro
blema de quién y como se paga entonces este 
error de planificación. No parece ser, por ejem
plo, igual el caso de Cádiz que de Almería a la ho
ra de hablar de déficits de agua. 

El decreto de desalinización dictado por el 
Ministerio de Industria que suponía poner cier
tos límites a lo que se anunciaba como prolifera
ción masiva de desaladoras, fue incorrectamen
te interpretado como un resultado de la presión 
de los partidarios de los trasvases. Mi critetio es 
que intentaba tímidamente evitar la repetición 
de errores del pasado en que la sobreestimación 
de las necesidades de demanda se tradujo en un 
montón de instalaciones inútiles. Las centrales 
nucleares en moratoria son el ejemplo más claro. 

Conclusión 

Por todo ello debe de quedar claro que la desali 
nización de agua del mar no es la alternativa al 
problema de la escasez. En situaciones en las 
que se da, o se crea, histeria social por la falla de 
agua, no queda más remedio que insistir en la 
conveniencia de un enfoque de demanda. Es de
cir, en insistir en que la satisfacción de Jos servi
cios que presta el agua no implican la necesidad 
de caudales crecientes y que no hay porque aten
der todos los servicios. Salvo en situaciones ver
daderamente excepcionales no deben aceptarse 
las desaladoras como mal menor frente a los 
trasvases o la escasez. Piénsese que producir por 
desalinización los 3.500 Hma que el Plan Ili
dl'ológico preveía trasvasar implicaincrementar 
la energía primal'ia destinada a la generación de 
electricidad entre un 20 y un 40% con respecto a 
los niveles actuales. Sea el método elegido la ós
mosis o la cogenel'ación y con igual independen
cia con respecto a las fuentes. A ello hay que su
mar el consiguiente incremento de instalaciones 
de potencia (que llegaría a ser 3/4 de la potencia 
total actual en caso de optar por la cogeneración 
como única vía), los nuevos tendidos eléctricos, o 
las subestaciones. • 
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El agua es un elemento vital para la supervivencia de los ecosistemas, y no sólo un recurso pa
ra ser empleado en regadíos, usos urbanos e industriales. 

en el 
tubo 
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venir el calentamiento terrestre se ins
criben plenamente en una estrategia pa
ra la conservación del agua. 

Las medidas para reducir las pérdidas 
en las redes de canalización de aguas im
plican ahorros y mejoran la eficiencia en 
el uso del recurso, pero no son en el sen
tido estricto medidas de gestión de la de
manda. La masa de agua que llega a los 
usuarios (vale decir la demanda) sigue 
siendo la misma, pero después de redu
cir las pérdidas se necesita una cantidad 
menor para atenderla. El énfasis que se 
pone, al menos verbalmente, en la elimi
nación de las pérdidas se debe a que, in
cluso para quienes no distinguen entre 
"agua" y "servicios del agua", las pérdi
das equivalen a despilfarro. Es un agua 
que va a ningún uso. Las propias compa
ñías de suministro están interesadas en 
reducirlas ya que se trata de un agua 
que pierden pero no facturan. 

Para concluir, apuntar que un enfoque 
de demanda guarda similitudes con otro 
referido a la energía eléctrica (y en me
nor medida a todas las otras formas de 
energía). Es preciso notar que existen 
significativas diferencias: 

-La electricidad, como forma de ener
gía final susceptible de prestar servicios 
puede ser sustituida en muchos de ellos 
por otras formas de energía y a su vez 
puede generarse a partir de diversos ti
pos de energía primaria (carbón, fuel, eó
lica, hidráulica, nuclear, solar). Esto no 
ocurre con el agua; sus servicios (salvo 
excepciones) solo puede prestarlos ella, 
que a su vez no puede obtenerse de va
rios "recursos" alternativos. 

-Las plantas de generación de electrici
dad pueden instalarse virtualmente en 
cualquier sitio y la electricidad desplazarse 
por infraestructuras relativamente senci
llas sin necesidad de recurrir a otros me
dios y con gastos bastante pequeños. El 
agua por el contrario existe o fluye por sitios 
prefijados-excluidas las desaladoras- y su 
desplazamiento suele consumir mucha 
energía y requiere de infraestructuras no
tablemente más complejas. Por esto una de 
las hipótesis básicas contempladas en el bo
rrador del Plan Hidrológico Nacional es fal
so: el que a partir de la experiencia de Red 
Eléctrica Española, planteaba la posibili
dad de emplear "cualquier agua" en "cual
quier sitio". 

-El agua es susceptible de muchos usos 
no consuntivos, por lo que asegurando un 
cierto nivel de calidad puede emplearse su
cesivamente. La calidad es por tanto una 
forma de cantidad. Esto no ocurre en la 
electricidad que una vez usada se degrada 
a otras formas de energía menos nobles in
capaces de regenerarla. • 



CAÑADAS 

Andar cañadas andadas 
Tres años del Proyecto 2001 

por María Isabel Gutiérrez y 
Eduardo de Miguel 

H
ace 10.000 años, cuando 
la mayor parte de Europa 
permanecía aún afectada 
por los hielos de la última 
glaciación, la progresiva 

dulcificación climática originó en la 
Península Ibérica una creciente sequía 
estival, característica del actual clima 
mediterráneo. La singular orografía es
pañola, con alineaciones paralelas de 
grandes cordilleras orientadas en sen
tido este-oeste, alternando con profun
dos valles fluviales y altas mesetas, 
permitió sobrevivir a una gran densi
dad de herbívoros salvajes, que con sus 
migraciones estacionales aprovecha
ban los pastos frescos de las montañas 
durante las épocas de sequía, retornan
do a los valles abrigados del sur o de las 
templadas áreas costeras durante los 
meses de invierno. 

Los cazadores paleolíticos acompa-

Los autores son miembros del Fondo 
Patrimonio Natural Europeo. 
Marcenado, 24, 6º izda. Telf.: (91) 415 90 80 

ñaban a las manadas y, tras la domes
ticación neolítica, los pastores conti
nuaron con estos movimientos, que 
originaron, con el paso de los siglos, 
una compleja red de caminos ganade
ros , que cruzan de norte a sur la prác
tica totalidad de España: la Red de 
Cañadas Reales. En defensa de los 
pastos y arboledas para sus rebaños, 
los ganaderos evitaron la parcelación 
y roturación de numerosos terrenos, 
protegiendo una cubierta vegetal, que 
en las condiciones climáticas medite
rráneas, es fundamental para impedir 
la erosión del suelo y para conservar el 
agua en las fuentes, los arroyos y las 
lagunas. 

Entre la fauna, especies amenaza
das como el lobo ibérico o los buitres 
dependen casi exclusivamente de la 
ganadería extensiva, y los pastos ge
nerados por el ganado son fundamen
tales para asegurar la abundancia de 
conejos, liebres, perdices y otras pre
sas imprescindibles para la supervi
vencia del lince ibérico, del águila im
perial y otras muchas especies en peli
gro de extinción. 

La Red de Cañadas Reales 

Estos caminos, denominados según 
sus diferentes anchuras cañadas (75,2 
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metros), cordeles (37,6 m) y veredas 
(20,9 m), son bienes de dominio públi
co, que cubren una superficie superior 
a las 400.000 hectáreas, con más de 
100.000 Km de longitud, enlazando la 
totalidad de las comunidades autóno
mas no insulares del país. 

Durante las últimas décadas, el de
suso progresivo de estas vías pecua
rias por parte de los ganaderos ha su
puesto en muchos casos la ocupación 
por terceros de estos terrenos, inte
rrumpiendo o dificultando el tránsito, 
con grave perjuicio de sus fines tradi
cionales y de otros usos alternativos, 
de gran demanda en la sociedad ac
tual. Urge adoptar por ello medidas 
eficaces que garanticen la continui
dad de esta red de caminos, sin paran
gón en otros países europeos. 

Al valor histórico, cultural y ecológi
co, así como económico y social de es
tas vías pecuarias, se une su impor
tancia extraordinaria para el aprove
chamiento racional de los recursos na
turales y para promover el desarrollo 
integral de muchas áreas rurales peri
féricas. 

El Proyecto 2001 

El Fondo Patrimonio Natural Europeo 
ha iniciado un programa piloto, de diez 

55 



La utilización regular de las vías pecuarias es fundamental para evitar su pérdida. 

ruios de duración, que pretende demos
trar la viabilidad económica y la impor
trulcia cultural y social de proteger la 
Naturaleza en España fomentando los 
aprovechamientos t radicionales. Este 
proyecto ha sido denominado 2001, pa
ra simbolizar la voluntad de conservar 
las culturas rurales amenazadas hasta 
el próximo milenio. Sus objetivos fun
drunentales son: 

1 º La recuperación y mejora de las 
vías pecuarias, mediante la creación 
de diez cabañas trashumantes que 
transiten cada primavera por las prin
cipales cañadas, desde el sur hasta el · 
norte de España, para regresar en oto
ño a sus áreas de invernada. 

2° La conservación de las razas ga
naderas autóctonas españolas, me
diante su integración en las cabañas 
trashumantes, manteniendo sus apti
tudes de resistencia y rusticidad y 
asegurando su selección y mejora en 
condiciones naturales . Los cultivos 
autóctonos también serán fomentados 
en huertos, viveros y labrantíos. 

3º El fomento de las actividades cul
turales t radicionales, formando a los 
jóvenes con ayuda de los paisanos de 
mayor edad y experiencia, para man
tener una estructura social producti
va, adaptada a las condiciones econó
micas modernas que evite el abandono 
del medio rural y lo dinamice median
te intercambios culturales con otras 
regiones y países. 

4º La protección de los paisaj es y 
ecosistemas, mediante un manejo 
adecuado de las cabañas ganaderas, 
cultivos tradicionales y restauración 
forestal, para mantener la estructura 
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en mosaico y la calidad de los pastiza
les, que favorezca la biodiversidad y la 
conservación de las especies de fauna 
y flora amenazadas o vulnerables. 

5º Creación de foco s comarcales de 
act ividad cultural y económica, que 
rentabilicen las actividades agrícolas, 
ganaderas y artesanas tradicionales, 
mediante una comercialización dife
r enciadá de sus producciones y el fo
mento del turismo de calidad, basado 
en los valores culturales y ecológicos, 
para garantizar un desarrollo estable 
y sostenible a largo plazo. 
· 6º Medidas de formación para la po
blación rural mediante la celebración 
de cursillos, conferencias, seminarios 
y campos de trabajo, que permitan 
tanto el fomento de las actividades 
t radicionales como la incorporación de 
otras nuevas de interés para el desa
r rollo local. La creación de una 
Escuela de Pastores Trashumantes 
constituye una de las máximas priori
dades en este sentido. 

La recuperación 
de la trashumancia 

Con la realización directa de la tras
humancia se puede obtener una infor
mación excepcional sobre la situación 
actual de las vías pecuarias y sobre los 
problemas que presenta movilizar 
grandes r ebaños a través de ellas, así 
como determinar las mejoras necesa
rias que permitan su utilización c~nti
nuada, y los usos alternativos aconse
jables para el desarrollo integral del 
territorio. 

La utilización regular de las vías pe-

(fi.AIA Invierno 95-96 

cuarias es fundamental para evitar la 
pérdida de este patrimonio público, así 
como para fomentar una utilización tu
rística, recreativa y cultural. Esto gene
ra a su vez una dinámica socio-econó
mica y recreativa en los pueblos del en
torno, muy útil para generar empleo 
cualificado y para recuperar aprove
chamientos tradicionales, en comarcas 
muy afectadas por el envejecimiento y 
abandono del medio rural. 

Por otra parte, hay que considerar 
también que el cierre progresivo de lí
neas férreas deficitarias, que en mu
chos casos coinciden con las utilizadas 
para transportar rebaños, y el encare
cimiento previsible del transporte por 
carretera, puede hacer imprescindible 
en un futuro próximo reanudar los 
movimientos ganaderos por las vías 
pecuarias, para evitar el abandono de 
millones de hectáreas productivas y 
que de lo contrario quedarían deserti
zadas y sometidas a graves peligros de 
incendios forestales , erosión del suelo 
y consiguiente alteración del equili
brio hidrológico, colmatación de em
balses y destrucción de la estructura 
social y económica de grandes exten
siones de nuestro país. 

El carácter de aventura y de partici
pación que tanto demanda la sociedad 
actual y que sin duda tiene la trashu
mancia, hace que este Proyecto tenga 
un gran respaldo popular, con un con
tinuo seguimiento de los medios de co
municación españoles y extranjeros. 

Mesta 93 

Para poder valorar las dificultades y 
la viabilidad de desarrollar este pro
yecto, en junio de 1993 iniciamos una 
experiencia piloto, que denominamos 
Mesta 93 , en recuerdo de las antiguas 
asambleas de pastores. Elegimos para 
realizar esta primera trashumancia 
del Proyecto 2001 , una de las rutas 
más hermosas y menos transitadas, la 
Cañada Real Zamorana, que unía las 
dehesas de Olivenza y Alburquerque, 
en Badajoz, con las montañas de 
Sanabria, en Zamora, bordeando la 
frontera de Portugal. 

Hacía al menos 30 años que no se re
alizaba este recorrido, pero fue posible 
repetirlo gracias a la colaboración de 
D. Cesáreo Rey. Este ganadero de 
Valverde de Mérida (Badajoz), puso a 
disposición del proyecto su experien
cia personal de antiguo trashumante 
y un rebaño selecto de 2.600 ovejas de 
pura raza merina, con el que salimos 
de Alcántara (Cáceres) atravesando el 
impresionante puente romano sobre 



el río Tajo. La subida a los puertos de 
Sanabria duró 20 días, recorriendo 
unos 400 Km hasta Porto, en el límite 
ya de Zamora con Orense, a casi 2.000 
metros de altitud. Tras dos meses de 
estancia en la montaña, afrontando 
una paridera con heladas nocturnas y 
tres ataques de los lobos, que mataron 
o hirieron a 8 ovejas, iniciamos el re
greso a Extremadura a finales de sep
tiembre. 

La bajada se realizó por un itinerario 
distinto, utilizando la famosa Cañada 
Real de la Plata, que atraviesa las ciu
dades de Zamora, Salamanca y Trujillo, 
para llegar a Valverde de Mérida un 
mes más tarde, a finales de octubre, 
tras haber recorrido en total unos l. 000 
Km. El recibimiento fue entusiasta, con 
una gran fiesta popular organizada por 
el Ayuntamiento, presidida por el 
Presidente de la Asamblea de Extre
madura y con la participación de todo el 
pueblo. 

El éxito de esta primera experien
cia , que fue seguida con intensa emo
ción por muchos campesinos a lo largo 
de todo el recorrido, demostró la viabi
lidad e interés de recuperar la trashu
mancia, como contribución válida pa
ra el desarrollo de muchas áreas rura
les, y para la conservación de sus va
liosos ecosistemas. 

Mesta 94 

En 1994 se partió igualmente de 
Valverde de Mérida, el 22 de mayo, 
con 2.000 ovejas, perros mastines, un 
caballo y burros dirigidos por cuatro 
pastores, y el ganadero al frente del 
rebaño. En esta ocasión la cañada re
corrida ha sido la Cañada Real Leo
nesa Occidental, que r ecorre las pro
vincias de Badajoz, Cáceres , Toledo, 
Avila, Valladolid, Palencia y León, 
uniendo las dehesas extremeñas con 
los pastos del Parque Nacional de 
Picos de Europa. 

La ruta tardó en recorrerse cinco se
manas, y la acogida por parte de la 
prensa y las poblaciones locales ha sido 
excelente. El Ministro de Agricultura, 
D. Luis Atienza, acompañó el rebaño 
durante una jornada a su paso portie
rras de Cáceres, y numerosas fiestas 
fueron organizadas al paso del ganado 
por diferentes poblaciones. Caben des
tacar el recibimiento festivo dispensado 
en localidades como Cuevas del Valle, 
al paso del ganado por el puerto de El 
Pico, Tordesillas, la ciudad de Palencia, 
y la llegada a los pastos de Portilla de la 
Reina en Picos de Europa. 

Tras la estancia en los pastos de ve-

Las vías pecuarias, con 125.000 kilómetros y 450.000 hectáreas, son un gran patrimonio so
metido a muchas amenazas. 

rano se inició el descenso a Extre
madura a finales de septiembre por la 
Cañada Leonesa Oriental. El rebaño 
se desvió por diferentes cordeles para 
atravesar la ciudad de Madrid el16 de 
octubre, donde fue recibido por el 
Ayuntamiento de la capital y una mul
titud de madrileños que acompañó al 
rebaño a su paso por las Cañadas que 
atraviesan la ciudad. Tomando la 
Cañada Real Segoviana el ganado lle
gó al Parque Natural de Cabañeros, 
donde fue recibido por representantes 
del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, fi
nalizando su recorrido en Valverde de 
Mérida, tras seis semanas de viaje. 

Mesta 95 

Este año de 1995 está resultando de ex
cepcional trascendencia para el proyec
to trashumante. De una parte, la apro
bación por el Parlamento Español en el 
mes de marzo de la Nueva Ley de Vías 
Pecuarias, que protege y consolida la 
Red Nacional de Cañadas, con previsio
nes incluso de ampliación para adap
tarse a las nuevas necesidades de los 
ganaderos. De otra parte, las incesan
tes peticiones a nuestra Asociación por 
parte de los ganaderos para participar 
en la trashumancia, y contribuir así de 
forma racional al aprovechamiento de 
los pastos frescos de montaña durante 
el verano, evitando la sequía que asola 
los campos del sur. 

Cuatro rebaños, de entre 1.000 y 
2.000 ovejas cada uno, participan en 
la trashumancia de 1995. 

Estas cabañas, partiendo de diferen-
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tes puntos de Extremadura, han reco
rrido diferentes vías pecuarias, como la 
Cañada Real Leonesa Occidental, la 
Cañada Real Soriana, y la Cañada de la 
Plata, para llegar a los pastos de Por
tilla de la Reina, Redipollos, Leitarie
gos y Sanabria, todos ellos situados en 
la Cordillera Cantábrica. 

Se consolida así definitivamente es
te proyecto, que en 1995 ha sido desig
nado por la Comisión Europea "Pro
yecto Modélico del Año Europeo de 
Conservación de la Naturaleza" por su 
contribución a la protección de los eco
sistemas dentro y fuera de los Es
pacios Protegidos. 

Los objetivos últimos del Proyecto, 
establecer diez rebaños trashumantes 
permanentes, que enlacen a través de 
las cañadas una red de reservas natu
rales a lo largo y ancho de toda la 
Península Ibérica, pueden lograrse 
antes del año 2001, previsto en princi
pio para culminar el proyecto. 

Para ello es necesaria la colaboración 
de todos. La falta de medios económicos 
está imposibilitando la ayuda a muchos 
ganaderos interesados en el Proyecto y 
que contribuirían con su esfuerzo a con
servar las razas autóctonas, las cultu
ras campesinas y los ecosistemas de las 
montañas y las dehesas, donde sobrevi
ven especies amenazadas como el oso y 
el lince, el lobo, el buitre negro o el águi
la imperial. Generando empleo estable 
en el medio rural se evitará también el 
abandono de pueblos y comarcas, la ero
sión del suelo y los incendios forestales , 
garantizando la conservación de la 
Naturaleza y la elaboración de produc
tos artesanos de la máxima calidad. • 
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La mujer y el medio ambiente 
La Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing del 4 al 
15 de septiembre de 1995 
fue un nuevo eslabón en el 
largo camino de la lucha de 
las mujeres. 

por Ann Thrupp, Elayne Clift y 
Deborah Estes 

El presente artículo resume algunos temas 
tratados en el capítulo sobre la mujer en 
"La Guía Global del Medjo Ambiente", del 
World Resources Institute. 
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A 
medida que el siglo XX to
ca a su fin, existe un inte

. rés creciente por analizar 
cuál es el papel de la mu
jer. La mitad de la pobla

ción mundial es femenina, y en cambio 
la mayoría de mujeres todavía no tie
nen las mismas posibilidades de acce
der a la tierra, los créditos, la tecnolo
gía, la educación, el empleo y el poder 
político. Esta situación trae consigo 
consecuencias más graves que la sim
ple desigualdad. En todas las socieda
des, la mujer desempeña papeles muy 
importantes: en las zonas rurales car
ga con el peso de las labores domésti
cas y de otras como las de labranza, 
provisión de comida, cuidado de lasa
lud y adquisición y administración de 
los recursos naturales. La mujer tiene 
más influencia que el varón en los ín
dices de crecimiento de la población y 
mortalidad infantil, salud y nutrición, 
educación de los hijos y distribución 
de los recursos naturales. 

La mujer tiene una profunda y deci-
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En la foto una mujer nepalí cocina en un hor
no de leña más eficiente que los tradiciona
les (consume la mitad de leña) y menos con
taminante. 

si va influencia en el bienestar de la fa
milia, la comunidad y el ecosistema lo
cal. Por lo tanto, las desigualdades 
que le afectan negativamente -rela
tivas a su salud física y mental, a la 
posibilidad de tener un trabajo remu
nerado, a la educación y a la capaci
dad de tomar decisiones, por citar sólo 
algunas- son también negativas pa
ra la sociedad en su conjunto y para el 
medio ambiente. 

Historia 

Una serie de investigaciones durante 
los años setenta pretendían demostrar 
que la mujer estaba infravalorada. 
Desde esta perspectiva, la aportación 
económica de la mujer al desarrollo se
ría mayor si no se la rechazaba en los 
planes de desarrollo. Durante los años 



setenta se avanzó considerablemente 
en la total integración de la mujer en el 
desarrollo. El Año Internacional de la 
Mujer (1974) y la Década de las 
Naciones Unidas para las Mujeres 
(1976-85) contribuyeron a que se pres
tase más atención a las aportaciones de 
las mujeres de todo el mundo -aporta
ciones que previamente no se habían 
reconocido- y a las constricciones que 
habían tenido que soportar. Hubo una 
serie de grupos que sistemáticamente 
reunían información procedente de sec
tores tales como la agricultura, la in
dustria, el comercio, la educación, lasa
lud y la mano de obra contratada tanto 
en empresas legales como en la econo
mía sumergida. Las agencias y organi
zaciones intentaban dilucidar cómo re
ducir la carga de trabajo de las mujeres 
y cómo darles mayor protagonismo. El 
Convenio de las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres fue 
adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1979. 

Durante la Década de las Naciones 
Unidas para las Mujeres, hubo tres 
congresos internacionales, uno en la 
ciudad de México (1975), otro en 
Copenhague (1980) y otro en Nairobi 
(1985). Quizá la convocatoria más sig
nificativa fue la de Nairobi, a la que 
asistieron más de 14.000 hombres y 
mujeres de todo el mundo. 

Igualmente importante fue la cre
ciente armonía entre los ecologistas, 
los defensores de las mujeres, los ex
pertos en desarrollo y los especialistas 
en población. Estas posturas se reve
laron en noviembre de 1991, cuando 
se celebraron dos congresos muy rele
vantes para la mujer y el desarrollo 
sostenible, como parte de los prelimi
nares a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (UNCED). El segundo con
greso que se celebró en 1991, reunió a 
1.500 participantes de todo el mundo. 
Al final del congreso se había diseña
do el Programa 21 para las mujeres, 
en el que se exigían actos concretos re
lativos a la diversidad, la deuda y el 
comercio, la ética, los derechos sobre 
la tierra, la seguridad de poder acce
der a los alimentos y a la biodiversi
dad, la información y la educación, en
tre otros. Estos congresos y la consi
guiente presencia poderosa de las mu
jeres en la UNCED subrayaron el pa
pel que las mujeres tienen para lograr 
un desarrollo sostenible y la urgencia 
de asegurar su inclusión en progra
mas y estrategias políticas de todo el 
mundo. 

Las mujeres han recorrido un largo camino hacia la Igualdad. 

La mujer tiene un papel muy impor
tante en las cuestiones relacionadas 
con las capacidades productivas y re
productivas, y también como organi
zadoras y usuarias de los recursos na
turales locales. Entre las funciones 
productivas, a menudo poco documen
tadas, están, por ejemplo, la provisión 
de alimentos, el sector servicios, la 
agricultura, servir como mano de obra 
utilizada en la manufactura de pro
ductos para la exportación y cumplir 
una función significativa en la econo
mía sumergida. En general también 
cargan con el peso de las labores do
mésticas. 

La mujer que aporta un sueldo 

Las estadísticas relativas al trabajo, 
remunerado y no remunerado, indi
can que en casi todas las regiones in
dustrializadas y en desarrollo las mu
jeres pasan más tiempo trabajando 
que los varones. Desde 1970, la mujer 
ha ido participando cada vez más en el 
mercado laboral mundial, y casi en to
dos los rincones del planeta se incre
menta el número de mujeres que tra
baja fuera de casa. Aunque las esta
dísticas suelen omitir o no ser dema
siado explícitas respecto al trabajo de 
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la mujer, las estadísticas de las 
Naciones Unidas demuestran que, por 
ejemplo, el 59% de mujeres del Este de 
Asia, el 60% de la antigua Unión 
Soviética y entre el45 y el 50 por cien
to de mujeres del Sudeste asiático y 
del Africa subsahariana participan 
activamente con su trabajo en la eco
nomía de sus respectivos países. 

El crecimiento de la fuerza laboral de 
las mujeres no tiene que ver únicamen
te con la expansión económica sino tam
bién con el incremento de la comerciali
zación de los productos agrícolas y la 
consiguiente falta de tierras entre los 
pobres de las zonas rurales, fomentán
dose así la migración a las ciudades. A 
pesar de que el flujo migratorio ha esta
do formado sobre todo por hombres en 
la mayoría de los sitios, la proporción de 
mujeres que emigra es cada vez mayor. 
En América Latina las mujeres son, de 
hecho, mayoría en las migraciones ur
banas. En Africa y partes de Asia, en 
cambio, el crecimiento y desarrollo ur
bano más limitado de los últimos veinte 
años ha significado que había menos 
oportunidades para que las mujeres ac
cediesen a trabajos remunerados. 

La participación de la mujer en el 
sector servicios, que ofrece una varie
dad de trabajos mal pagados (pero 
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Reunión de una cooperativa de mujeres masal en Kenia, donde hay más de 25.000 grupos de 
mujeres, trabajando en programas de reforestación y conservación de suelos. 

también otros bien remunerados), se 
ha ampliado en la mayor parte del pla
neta . En los países industrializados 
casi la mitad de los trabajos del sector 
servicios está en manos de mujeres. 
En América Latina y el Caribe, entre 
el60% y el 70% de las mujeres econó
micamente activas (registradas) es
tán empleadas en ese sector. 

Las mujeres suelen trabajar en la 
economía sumergida. Es frecuente el 
auto-empleo en industrias clandesti
nas y en sectores relacionados con los 
servicios, siempre a pequeña escala. 
En 1986, por ejemplo, las mujeres con
tribuyeron en un 53,3% a la produc
ción del sector informal de Zambia 
(excluyendo la agricultura y la mine
ría) y en un 43,2% a la de Malasia. Las 
mujeres suelen representar más de la 
mitad de los prestatarios en los pro
yectos de organizaciones no guberna
mentales cuyo objetivo son los nego
cios más pequeños: el85% de los pres
tatarios del programa "FEDECREDI
TO" de El Salvador, el60% del progra
ma "Badan Kredit Kecamatan" de 
Indonesia y el 97% de la "Federation 
of Rural Savings club" de Zimbabue. 
De la agricultura surgen muchas acti
vidades relacionadas con la economía 
sumergida y microcorporaciones rela
tivas, por ejemplo, a la venta de ali
mentos y útiles domésticos; otras son 
corte y confección, servicio doméstico 
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y artesanía . En el sector industrial 
oficial los cambios son menos dramáti
cos. Aquí, entre 1970 y 1980, la pro
porción de mujeres se mantuvo casi 
siempre baja en todas las regiones. 

Es cada vez más frecuente que las 
mujeres se ocupen de la producción 
agrícola comercializable, en sus pro
pias tierras, o como mano de obra en 
plantaciones y en la industria alimen
taria. En Colombia, por ejemplo, la 
mujer supone el 70 por ciento de los 
trabajadores remunerados en la in
dustria de exportación de flores . 

El trabajo no remunerado 
de las mujeres 

En los países en vías de desarrollo, 
gran parte del trabajo de la mujer no 
recibe remuneración alguna. Entre 
esos trabajos están la agricultura de 
subsistencia, el cuidado de los niños, 
de los mayores y de los discapacitados, 
el aprovisionamiento de vestido y el 
cuidado de la salud y otras actividades 
como cocinar, limpiar y coser. En todo 
el mundo, la mujer es responsable de 
las tareas domésticas aun cuando tra
baje también fuera de casa. Si se con
cediera valor económico al trabajo do
méstico no remunerado de las muje
res, el producto interior bruto (PIB) 
sin duda aumentaría en todas las re
giones . Las estimaciones sobre el va-
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La mujer participa en el trabajo en todos los 
rincones del planeta. 

Enzo Ragazzini 



lor de dicho trabajo varían. Por ejem
plo, algunos estudios de principios de 
los años ochenta apuntan que en 
Noruega el trabajo no remunerado era 
igual al 28% del PIB (basado en suel
dos del mercado equivalentes); en los 
Estados Unidos, el23%; en Filipinas, 
el 11 %; y en las principales ciudades 
de Chile y Venezuela, el 15 y el 22% 
respectivamente. Un estudio sugería 
que, globalmente, el trabajo femenino 
no remunerado podría sumar alrede
dor de 4 billones de dólares si se in
cluía en las estadísticas sobre la eco
nomía mundial. 

Agricultura 
En la mayoría de los países en vías de 
desarrollo, las mujeres contribuyen 
muy significativamente a la producción 
agrícola, como hicieron en los Estados 
Unidos hasta que se mecanizó el cam
po. Las mujeres africanas de las zonas 
rurales hacen el 95% del trabajo rela
cionado con la alimentación y el cuida
do de la familia, incluyendo la produc
ción de alimentos, mientras que las mu
jeres asiáticas hacen casi todo el traba
jo relativo a la producción de arroz. En 
los arrozales de Nepallas mujeres ha-

cen el66% del plantío, el 75% de la des
herbación y el cien por cien del limpiado 
y almacenamiento del arroz. En 
América Latina la participación de la 
mujer en la agricultura varía de un 19 a 
un 35%, y llega a ser del 54% en el 
Caribe. Aproximadamente la mitad de 
los alimentos mundiales los cultivan 
las mujeres, y alrededor de dos tercios 
de las mujeres trabajadoras de los paí
ses en vías de desarrollo están en el sec
tor agrícola. Gran parte de su trabajo es 
trabajo de subsistencia no remunerado. 

Las tareas agrícolas concretas tien
den a ser divididas según el sexo, aun
que las responsabilidades de la mujer 
varían dependiendo de los lugares. En 
Mrica, por ejemplo, lo que ha ocurrido 
tradicionalmente es que ellas han ca
v~do, plantado, quitado las malas 
hierbas, cosechado, almacenado y pro
cesado los cultivos y los alimentos, 
mientras que los hombres han limpia
do la tierra y arado los campos. La in
troducción de cultivos para ser comer
cializados ha alterado en muchos si
tios el equilibrio de las tareas tradicio
nales: los hombres se han hecho cargo 
de los cultivos para el mercado y las 
mujeres cuidan de la cosecha que va a 
ser para consumo doméstico. 

Asimismo, en muchos lugares las 
mujeres se ocupan de la ganadería, 
del ganado, de las aves de corral y de 
la recolección de forraje. Hay estudios 
que demuestran que en Egipto, Chile, 
Pakistán y Suazilandia, por ejemplo, 
entre el80 y el100 por 100 de las mu
jeres que viven en zonas rurales se 
ocupan de las aves de corral. 
El trabajo agrícola suele infundir en 
las mujeres un valioso conocimiento 
de los ecosistemas locales, por ejemplo 
de las características del suelo, los 
múltiples usos de las cosechas y el cui
dado del ganado. Su experiencia es 
muy importante para mantener la di
versidad de las cosechas, como se 
aprecia en zonas como el Mrica subsa
hariana, donde las mujeres cultivan o 
recolectan más de 160 especies dife
rentes de plantas en los fragmentos de 
tierra que quedan entre las cosechas 
de los hombres . En las regiones andi
nas de Bolivia, Colombia y Perú las 
mujeres desarrollan y mantienen las 
reservas de semillas de las que depen
de la producción de alimentos. 

Recursos forestales 

Durante siglos las mujeres se han mo
vido a sus anchas en los bosques y han 
usado sus productos. Como en el caso 
de la agricultura, las mujeres entien-
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Más de 1.300 millones de personas no tienen 
acceso ni a los 20 litros de agua diarios, el 
mínimo Imprescindible según la OMS. 

Mark Edwards 

den que los recursos forestales tienen 
muchas funciones, y los utilizan, en 
consecuencia, de diversos modos, con 
el fin de cubrir las necesidades fami
liares básicas. Los hombres suelen ha
cer uso de esos mismos recursos con 
propósitos comerciales además de fa
miliares. 

En los países en vías de desarrollo, 
la mayor parte de la energía domésti
ca todavía está generada por leña y 
otros tipos de biomasa, que en suma
yor parte recogen las mujeres y los ni
ños. En Nepallas mujeres y las niñas 
recogen el 84% de la leña. Ese trabajo 
obliga en muchos casos a las mujeres a 
recorrer enormes distancias. Así , en 
Bangladesh se pasan una media d!=l 
tres a cinco horas diarias buscando le
ña. En muchos países, las niñas em
piezan a hacer este tipo de trabajo a 
edades muy tempranas. En Mrica, la 
India y otras partes del sur de Asia, 
suelen pasarse el día entero recogien
do leña y agua, haciendo el trabajo do
méstico y agrícola, en perjuicio, obvia
mente, de su educación. 

Además de leña, las mujeres recogen 
y procesan otros muchos productos del 
bosque, tales como forraje , fibra, nue
ces, verduras y fruta silvestre. Estos 
productos son una importante fuente 
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Las mujeres sufren más el problema de la can
tidad y de la calidad del agua. 

UNICEF 

de proteínas y medicamentos para la 
familia, y representan a su vez una for
ma de obtener dinero. Las mujeres uti
lizan los productos del bosque para ha
cer utensilios para la casa, como cuen
cos, esteras y cestas, que también pue
den venderse para conseguir ingresos. 
En Laos en 1988-89 se demostró que to
das las mujeres que vivían en los pue
blos de la zona estudiada hacían algún 
tipo de recolección en los bosques; in
cluso algunas dependían por completo 
de los productos forestales (usaban 141 
productos distintos) para mantener a 
sus familias durante la época de lluvias 
estacionales. 

Muchas mujeres del medio rural 
han llegado a ser bastante expertas en 
la aplicación de los beneficios proce
dentes de diversos tipos de árboles . 
Un estudio llevado a cabo en Sierra 
Leona revela que las mujeres de allí 
podían nombrar hasta 31 productos 
que habían recogido a partir de la flo
ra de los alrededores, mientras que los 
hombres sólo eran capaces de nom
brar 8. Las mujeres de las zonas rura
les son por lo general más cuidadosas 
en la conservación de los bosques, y 
los estudios realizados demuestran 
que tienen un enorme interés en sal
vaguardar el abastecimiento de los 
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productos procedentes de los bosques. 
Obtienen leña recolectando ramas y 
troncos muertos, y no talando árboles, 
y suelen tomar parte activa en las la
bores de reforestación. 

Gestión del agua 

En gran parte del Sur, tanto en zonas 
rurales como urbanas, las mujeres tie
nen la responsabilidad de recoger, pro
porcionar y distribuir el agua. Se cui
dan del saneamiento, la purificación y 
el almacenaje del agua y de su utiliza
ción para cocinar y limpiar, y cada día 
se pasan horas recogiendo y transpor
tando el agua. N o suelen tener acceso a 
la información y tecnología apropiadas. 
Aun así, las mujeres han ideado varias 
maneras de conservar el agua. Suelen 
conocer la ubicación, la cantidad y la ca
lidad de las fuentes de agua locales, 
esenciales para la vida de la comuni
dad. En Yemen, las mujeres utilizan el 
agua mejor para beber, cocinar y lim
piar los platos y la comida, mientras 
que el agua "gris" o usada se reserva pa
ra lavar la ropa y regar las plantas. En 
las zonas rurales del sur de Nigeria las 
mujeres construyen sus casas y se ocu
pan de sus granjas durante la estación 
de las lluvias, para tener así más tiem
po de recoger agua en la estación seca, 
época en la que ese quehacer resulta 
más pesado. 

Las desigualdades 
que afectan a las 

mujeres son 
negativas para el 
medio ambiente. 

Cuidado de la salud 

Además de ser las distribuidoras de los 
recursos naturales, las mujeres tienen 
a su cargo en muchas partes del mundo 
los cuidados básicos de la salud, como 
enfermeras, curanderas, expertas en 
hierbas, en nutrición, en higiene y en 
cuidar niños antes, durante y después 
del parto. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reconoce que la mujer 
es la principal practicante del cuidado 
básico de la salud en todo el mundo. Se 
estima que un 75% del cuidado de lasa
lud se hace en casa, donde la mujer tie
ne más responsabilidad. En muchas so
ciedades, han desarrollado un conoci
miento especializado sobre cuidados de 
la salud, relacionado en gran parte con 
plantas medicinales, que se transmite 
de generación en generación. Por ejem-
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plo, se sabe que entre los indios 
Huastec de México es el conocimiento 
de las curanderas el remedio más im
portante para el cuidado de la salud. 

Las mujeres suelen decidir sobre los 
remedios que necesitan los enfermos , 
el tipo de cuidado que deben recibir y 
cuándo hay que buscar ayuda exte
rior . Las madres van a centros de sa
lud cuando tienen a los niños enfer
mos y compran medicinas cuando és
tas son accesibles. Las mujeres tam
bién son activas en la obstetricia: en
tre un 60 y un 80 por ciento de los na
cimientos que se producen en los paí
ses en vías de desarrollo son asistidos 
por parteras . 

Obstáculos 

En la mayoría de sociedades, las acti
tudes culturales y religiosas han dado 
como resultado leyes y/o prácticas dis
criminatorias que, desde el nacimien
to , impiden que las mujeres lleguen a 
ser representantes de pleno derecho 
en las economías y sociedades de sus 
respectivas naciones. A lo largo de su 
vida, las mujeres tienen menos opor
tunidades que los hombres de acceder 
a la educación y de llegar a tener una 
independencia económica. La conse
cuencia es que las mujeres , sobre todo 
en los países en vías de desarrollo, son 
mayoría entre los pobres, y estas ci
fras se están incrementando día a día. 
Además, aunque las mujeres repre
sentan la mitad de la población mun
dial, dos tercios de los analfabetos del 
mundo pertenecen al sexo femenino. 
Las estadísticas sobre la pobreza y el 
analfabetismo reflejan la discrimina
ción inherente a las leyes sobre las he
rencias y la propiedad de la tierra, el 
empleo y la política de desarrollo, la 
localización de los recursos y la tradi
cional división del trabajo. 

La discriminación varía según el 
país, la cultura y la clase social, pero en 
general las mujeres son consideradas 
seres inferiores y tratadas como tales 
desde su nacimiento. Se piensa que las 
niñas tienen menor valor económico 
que los niños, así que suelen recibir me
nos que ellos cuando los recursos de la 
familia son limitados. Los estudios que 
se han hecho sobre la India, Pakistán, 
Nepal, Oriente Medio, el Norte de 
Mrica y partes del Mrica sub sahariana 
demuestran que a las niñas se les da 
menos comida y de peor calidad, dejan 
de ir a la escuela para quedarse en casa 
a una edad más temprana, hacen tra
bajos pesados antes y reciben menos 
atención médica que los niños. • 
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De la economía ecológica al 
ecologismo popular, 
de Joan Martínez Alier; ICARIA, 
Barcelona, 1994; 362 páginas. 
ISBN: 84-7 426-227 -5; 2.850 pta. 

El libro de Martínez Alier, direc
tor de la revistaEcolog{a Política, 
autor de La ecología y la econo
mía (Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1991) y uno de los 
principales impulsores de la eco
nomía ecológica y de la crítica 
contra la ciencia económica tradi
cional, es un conjunto de ensayos 
sobre el ecologismo popular, N. 
Georgescu-Roegen, pobreza y me
dio ambiente, agrobiodiversidad 
campesina, Río-92, la historia 
económico-ecológica, economía 
ecológica, los Andes, urbanismo y 
ecología en Barcelona, y ecosocia
lismo. 
La misma editorial Icaria ha pu
blicado un conjunto de ensayos, 
coordinados por Federico Aguile
ra y Vicent Alcántara, con el títu
lo De la economía ambiental a la 
economía ecológica, así como una 
interesante Historia de la Eco
logía, de Jean Paul Deléage. Los 

WORLD RESOURCES. 
La Guía Global del Medio Ambiente, 
por el World Resources Institute; AM Editor-Proyecto 2050, 
Madrid, 1995; 432 páginas. ISBN: 84-920758-1-3; 7.000 pta. 

El informe sobre el medio ambiente en el mundo, publicado 
cada dos años por el World Resources Institute (WRI) con la 
colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el PNUD, es sin lugar a dudas el mejor in
forme mundial sobre la situación ambiental. En el informe 
del WRI, publicado por primera vez en castellano, han cola
borado cerca de mil personas, lo que proporciona una idea de 
la inmensa tarea realizada, para al final proporcionar una 
síntesis objetiva y contrastada de los principales retos am
bientales. La primera edición en castellano aborda los pro
blemas del consumo de recursos naturales,las relaciones en
tre población y medio ambiente, la mujer y el desarrollo sos
tenible, alimentación y agricultura, bosques y sabanas, bio
diversidad, energía, agua, pesca, cambio climático, contami
nación atmosférica, industria, instituciones internacionales, 
nacionales y locales. La Guía Global del Medio Ambiente del 
WRI dedica un capítulo a China y otro a la India, e igual
mente publica una amplia serie de tablas sobre todas las 
principales informaciones necesarias para evaluar con obje
tividad la situación en todos y cada uno de los países del 
mundo, así como una extensa bibliografía sobre todas las 
materias tratadas. La filosofía es que hablen los hechos. El 
informe del WRI sólo de texto es equivalente a 5libros de bol
sillo de 600 páginas, pero por la calidad y el rigor es mucho 
más. La Guía del WRI es una referencia obligada para anali
zar los problemas y las alternativas ambientales. 

tres libros de Icaria , al igual que 
el informe del WRI, pueden ad
quirirse rellenando la tarjeta de 
pedido adjunta a la revista. 

Animales y ciudadanos, 
de Jesús Mosterín y Jorge 
Riechmann; TALASA Ediciones, 
Madrid 1995; 312 páginas. 
ISBN: 84-88119-38-0. 
Precio: 2.300 pta. 
¿Tenemos derecho a tratar a los 
animales como cosas, como meros 
instrumentos útiles para nuestros 
fines? Este libro quiere estimular 
el debate social sobre el lugar que 
los animales ocupan (y deberían 
ocupar) en las sociedades indus
trializadas. El ensayo analiza las 
relaciones entre animales huma
nos y no humanos en un contexto 
evolutivo, el dolor y la muerte de 
los animales, los experimentos y 
los derechos de los animales, las 
razones para incluir los animales 
en la comunidad moral y la com
plejidad del concepto de persona. 
Igualmente contiene una extensa 
bibliografia, direcciones de interés 
y la declaración universal de los 
derechos del animal. 

• --.~4o.do eae suaeec 

Periodismo ambiental en 
España, de Joaquín Fernández; 
Centro de Publicaciones del 
MOPTMA, Madrid, 1995; 
130 páginas. 
ISBN: 84-498-0150-8. 
Joaquín Fernández, periodista 
de RNE, hace años realizaba un 
excelente programa en Radio 
Nacional de España sobre medio 

64 \fJAIA Invierno 94-95 

ambiente titulado Zona Verde . 
El programa desgraciadamente 
fue suprimido, pero él siguió cu
briendo la información ambien
tal, y en la actualidad es el presi
dente de APIA, asociación que 
agrupa a los periodistas de in
formación ambiental. Su libro es 
un intento serio y riguroso, y cu
bre un vacío, aunque con algu
nos pequeños errores, sobre todo 
en los apuntes para una historia 
del periodismo ambiental en 
España. El libro es interesante 
para todos los que tienen que li
diar con los medios de comunica
ción, y muy especialmente las 
organizaciones ecologistas (las 
grandes empresas contaminan
tes y las administraciones ya 
tienen sus profesionales del la
vado de imagen), pues la triste 
verdad es que aquello que no se 
publica no existe, y sin los me
dios de comunicación no hay 
ninguna posibilidad de frenar 
las agresiones ambientales. __ , __ 

La quimera del agua, 
de Juan Serna y Mario Gaviria; 
Siglo veintiuno de España 
Editores, 1995. 
ISBN: 84-606-2334-3. 
Tras la euforia de los regadíos 
en Daimiel, y los desastres ac
tuales, el propio Ayuntamiento 
de Daimiel promovió la reflexión 
y la búsqueda de alternativas. 
El resultado es un voluminoso li
bro de 444 interesantes páginas 
sobre la quimera del agua en La 
Mancha, culminado con una pro
puestas de acción para el desa
rrollo sostenible de Daimiel. 



REVISTAS 

IJ~o...a-....... 
Información de Medio Am
biente, editada por el MOPT
MA, n°38, octubre 1995, habla 
del ozono troposférico y estra
tosférico, de la autopista Ma
drid-Guadalajara, de los servi
cios medioambientales de las 
Cámaras de Comercio, la Coo
peración para el Desarrollo Sos
tenible y el Programa LIFE. 
Todos los números contienen in
formación sobre normativa y 
convocatorias. 

Gaceta Jurídica de la Na
turaleza y el Medio Ambien
te, n•n, julio/agosto 1995, es 
una publicación especializada 
en legislación ambiental. El 
n"ll contiene artículos sobre el 
ruido de las aeronaves, la Tutela 
Procesal del Medio Ambiente, 

resúmenes de la normativa de la 
UE, el Estado y las Comu
nidades Autónomas, una entre
vista con el coronel D. José 
Delgado, jefe del SEPRONA, ju
risprudencia sobre vertidos y la 
caza, y noticias cortas. El precio 
de la suscripción por 6 números 
es de 15.000 pta. 
Gaceta Jurídica-C/Alcalá, 98,4°. 
28009 Madrid. 

Gírgola, Revista andorrana del 
medio natural y humano, está 
editada por APAPMA. El n°4 pu
blica artículos sobre las razones 
para no comprar prendas de 
piel, el proyecto de refugio para 
animales abandonados en An
dorra, el Valle de Aspe, Mu
ruroa, y plantas medicinales. 
Siempre gratifica que en un país 
tan pequeño y tan próximo como 
Andorra se publique una revista 
de medio ambiente y además re
produzca un artículo de Gaia en 
catalán y en inglés. 
Apapma-C/Na Maria Pla, 2-6. 
Principat de Andorra. 
Telf 376-828 348; 
Fax 376-865 586. 

La Carrasca, n"19, revista de la 
Colla Ecologista, recoge artículos 
sobre las pruebas nucleares, el 
nuevo gobierno valenciano del PP, 
el Parque Natural de Mariola, la 
circunvalación de Alcoi, los incen-

Ecología 
Política 
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dios forestales, los residuos, la 
Conferencia de Berlín sobre cam
bio climático y de Barcelona sobre 
protección del Mediterráneo, así 
como noticias cortas. 
Colla Ecologista-
C/El Carní, s/n (Glorieta). 
Telf (96) 554 31 35. 
Apdo 252-03800 Alcoi. 

Greenpeace, n°36, III/95. 
Número dedicado en gran parte 
a las pruebas nucleares france
sas (la mitad del número) y la 
otra mitad contiene artículos so
bre la capa de ozono, la caoba, la 
plataforma Brent Spar de la 
Shell y las redes de deriva y los 
palangraneros piratas. 
Greenpeace- Rodríguez San 
Pedro 58 - 28015 Madrid. 
Teléf. (91) 543 65 02-543 47 04. 

Cuadernos de debate internacional 
En el número 8 de Ecología Política se incluyen diversos 
artículos sobre Conflictos ambientales. Se retoma el te
ma de la Pobreza y el Medio Ambiente. También inclu
ye un artículo sobre el ecofeminismo. 
En el número 9 de Ecología Política se presentan diver
sos artículos sobre la relación entre Dinero, Desarrollo 
y Ecología. Un segundo apartado se ocupa de Clima y 
energía en España. También incluye un sección sobre el 
Análisis y Propuestas de América Latina. 
Para información y suscripciones: 
ICARIA EDITORIAL S.A. 
Cl Ausiás Marc, 16, 3e, 2a. 08010 Barcelona 
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TRES PLANES PARA MEJI 

UN PLAN PARA ACABAR CON LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS. 

El Plan Nacional de Re-

siduos Peligrosos invertirá en 

colaboración con las Comu-

nidades Autónomas 180.000 

millones de pesetas de aquí al 

año 2000. El objetivo es redu

cir en origen un 40 % de los 

3,4 millones de toneladas anua-

les de resi

duos peli-

grosos que se 

generan en nuestro 

país y tratar adecuadamente el 

resto. El Plan da prioridad a las 

actuaciones de reducción, reci

claje y reutilización. También 

incluye la construcción de una 

red estatal de depósitos de se

guridad que completará las 

infraestructuras de tratamien-

to actuales. Con este plan, los 

residuos peligrosos estarán 

controlados. 

U N PLAN PARA I 
CONTA 

El Plan Nacio-

nal de Descontami

nación de Suelos 

prevé una mver-

~~ .:~;--~;!~:::~0, sión pública 

-- del Estado y de 

las Comunidades Autónomas 

de 132.888 millones de pesetas 

hasta el año 2005 para recupe

rar 275 emplazamientos con

taminados. Da prioridad a 

los lugares ya identificados .;)$;. 

como de mayor riesgo para 

actuar sobre 38 mi ll ones de '·'' 

~ 
metros cúbicos de suelo y --~ 



IRAR EL MEDIO AMBIENTE. 

lAR LOS SUELOS 
ADOS. 

más de 9 millones de metros 

cúbicos de aguas subterráneas. 

Durante ese período se estu

diarán otros 1.650 emplaza

mientos contaminados, que ya 

han sido localizados, para lim

piarlos. Este plan devolverá a 

los suelos la posibilidad de los 

usos más diversos sin peligro 

para el entorno. 

UN PLAN PARA QUE LAS AGUAS VUELVAN 
LIMPIAS A LOS RIOS. 

El Plan Nacional de De-

puración de Aguas Resi

duales es el de mayor 

envergadura 

. económica: 

Más de 

1,8 billones de pe-

setas en el período 

1995-2005 . Así 

podremos cumplir 

con las exigencias de la 

Unión Europea para depurar 

todas las ag uas residuales. 

En colaboración con las 

Comunidades Autónomas 

vamos a aten-

der las nece-

sidades -
.---

de depu

ración de ese 60% de pobla

ción que todavía no limpia sus 

' --

aguas. Con este 

gran esfuerzo, vol-

verá la vida a nues-

tros ríos y a su entor-

no. El agua de sus cauces 

se podrá utilizar sin riesgos. 

.....---,, 

Ministerio-de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente 
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