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Habemos de oy 
ÁNGEL TRISf ÁN PIMIENTA 

En el fondo, estamos ante una cuestión de sentido común y de responsabilidad. El despilfarro de los recursos naturales y la 
falta de respeto al medio ambiente llevan directo al precipicio. El calentamiento global es un problema planetario, pero el 
planeta somos todos, y desde todas partes tiene que afrontarse el desafío planetario con determinación y visión de futuro. 

ESTO VA EN SERIO ... 
S

i nos dejamos llevar por las cróni
cas y relatos de la conquista de las 
Islas y por las memorias de los na

turalistas europeos que se maravilla
ban ante el valiosísimo patrimonio botá
nico del Archipiélago, hemos de dar 
por cierto que en los últimos doscientos 
o trescientos años se ha producido un 
fortísimo fenómeno de destrucción me
dioambiental que, subsidiaria e inevita
blemente, ha influido en el medio am
biente y en el clima. Hay ejemplos aún 
cercanos en el tiempo, al menos en lo re
lacionado con el desenlace de la his
toria de un despropósito concreto: es 
el caso de Los Tiles de Moya, uno de 
los restos de la antigua y legendaria sel
va de Doramas. Cuando llegaron los cas
tellanos, y luego los primeros coloniza
dores agrícolas, una enorme masa de 
laurisilva se extendía abierta a los vien
tos alisios por buena parte de la cara nor
te de la Gran Canaria. Este ecosistema 
constituía una gigantesca máquina pro-

ductora de agua que a la vez que man
tenía vivo el conjunto vegetal inyecta
ba caudales en el nivel freático y ge
neraba recursos hídricos para la 
agricultura y la subsistencia humana. Era 
un enorme árbol Garoé formado por 
cientos de miles de ejemplares que 
unían, como se dice ahora, sus sinergias. 
La humedad trasladada por las nubes 
se depositaba en sus bien pobladas co
pas, tomando la forma de gotas de agua 
que caían a tierra directamente desde las 
hojas o resbalando por el tronco. Todo 
ese aporte salía luego otra vez a la super
ficie en parte, en forma de nacientes y es
correntías de tal manera que los barran
cos siempre solían llevar caudal. 

Un cúmulo de circunstancias contri
buyó a exterminar este bosque. Primero, 
las necesidades de madera, para carbón, 
leña o para la construcción de vivien
das o de buques. Cuando se pudo repo
blar, como aconsejaban los ilustrados 
que alertaban sobre el genocidio ve-

Una tala de árboles en la plaza de Santiago de Gáldar. 1 LA PROVINCIA / DLP 

Algunas opiniones 
sobre el can1bio cli
mático pueden ser 
exageradas; pero no 
se pueden negar las 

videncias científi
cas de un peligro 
grave. 

getal, como Sabino Berthelot y otros, 
no se hizo por el deseo de aprovechar 
esas tierras para la agricultura de ara
do. Lo grave es que la puntilla se le dio al 
relicto que quedaba, en muy mal es
tado, por cierto, ya entrando en el siglo 
XXI. El Cabildo Insular miró para otro 
lado; el Ayuntamiento de Moya no le dio 
importancia, y viejas leyes de aprovecha
miento de cauces cortaron en seco, y 
nunca mejor dicho, los poquísimos re
cursos hidráulicos que m';lntenían la re
serva. La alternativa fue una caricatura 
del efecto Walt Disney o parque temá
tico que en materia medioambiental ado~ 
ran las instituciones: sustituir el cir
cuito de agua de la naturaleza por un 
sistema artificial en circuito cerrado, que 
como sucede con el riego por goteo de 
los parques y jardines ... casi nunca fun
ciona como es debido. 

Es obvio que en toda la extensión del 
bosque de Doramas -al que ahora se le 
quiere resucitar parcialmente con la 
inestimable ayuda y consejo del Jardín 
Canario Viera y Clavijo- se ha produci
do una profunda transformación de efec
tos tan devastadores como el cambio cli
mático inducido por el calentamiento 
global. 

En los años 50 el entonces presiden
te del Cabildo Insular de Gran Canaria, 
Matías Vega Guerra, puso en marcha el 
proyecto de reforestación del casquete 
central, tomando como centro de una 
circunferencia el majestuoso Roque Nu
blo. Las fotos de la época muestran una 
zona desertizada, sin vestigio de pino al
guno. Todos los árboles habían sido arra
sados, no por las fuerzas de la naturale
za, las que han conformado esta región 
atlántica, salida desde las profundidades 
marinas hace millones de años, sino por 
la mano del hombre. Fue el hombre 
quien en diversos ciclos taló y arrancó 
de cuajo todos los Pinus canariensis que 
pudo. Muchos de ellos se mutilaron pa
ra sacarles la tea de sus entrañas, y aún 
hoy pueden verse ciertos ejemplares ais
lados raspados por dentro; una enorme 
superficie arbolada se convirtió en vigas 
de casas y barcos, o en leña, o en carbón. 
Es obvio que la desaparición de esa ma
sa verde, la formada por los pinos, lama
leza, el sotobosque, cambió los equili
brios ecológicos e influyó sobre el clima 
local. 

Lo uno lleva a lo otro, dice la frase 
popular. En todas partes. Sabino Berthe
lot recogía este problema en 1880 en su 
obrita Árboles y bosques. Nacido en 
Marsella y afincado en Santa Cruz de Te
nerife, este naturalista e historiador ya 



alertaba indignado sobre el retroceso de 
la zona arbolada. "Cuando en 1724 el 
padre Feuillée pudo medir la altura del 
Pico de Tenerife, la región de los pinos 
se extendía por encima de La Orotava 
desde 3.193 pies hasta el Portillo de la Vi
lla, cosa de 6.010 pies; casi toda esa zo
na de árboles ha sido destruida". Tam
bién reflexiona sobre Gran Canaria:" ... 
si sus montes lauríferos han sido destrui
dos por todas partes, sus pinares están 
también a punto de desaparecer". El 

-·---~-

teada de todo tipo de flores y buganvi
llas. En pocas décadas los chalés fue
ron colonizando ese suelo, convirtiendo 
las fincas en solares. En el cercano mu
nicipio de Tacoronte la autoconstruc
ción, aliada con la urbanización residen
cial que atendía la necesidad de suelo 
ciudad jardín y paisaje rústico de la capi
tal, Santa Cruz de Tenerife, sustituyó a 
cientos de fanegadas plantadas de vides. 
El retorno a la uva, que empezó el al
calde Guillermo Grahan, consiguió que 

Estado actual del espacio natural de los Tilos de Moya. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

francés cita un informe redactado por el 
director de la Real Sociedad Económi
ca de Amigos del País de Las Palmas don 
Juan Melián Caballero: "Entre los asun
tos que la Sociedad Económica se pro
puso tratar este año estaba, en primer 
término, la perturbadora cuestión sobre 
medios de contener el rápido extermi
nio en que va precipitándose nuestro Pi
nar y las causas que están dando lugar 
a su inminente desaparición.(. .. ) ¿cómo 
hemos de tolerar la tala después que 
estamos experimentando sus fatales 
consecuencias viendo con profundo sen
timiento los desiertos páramos (. .. ) que 
ha ido dejando en su destructora marcha 
la devastación?" 

El valle de La Orotava en Tenerife, pre
sidido por el majestuoso Teide, asombró 
a Alexander von Humboldt cuando el sa
bio viajero alemán visitó el Archipiéla
go. Hasta hace cuarenta años la visión 
desde, precisamente, el mirador Hum
boldt era una de las maravillas de la Tie
rra. Tras una recta, en pleno recodo, des
de la carretera se podía contemplar una 
enorme extensión de plataneras, serpen-

de la mano de la denominación de ori
gen y el aumento de la calidad de los cal
dos, la actividad vitivinícola volvierá a 
ser rentable, actuando como eficaz dique 
de contención frente a los pequeños 
pero continuados pelotazos que con
virtieron a Tacoronte en un barrio dor
mitorio que perdió su personalidad tra
dicional. Las nuevas perspectivas de la 
comercialización del vino, y la mejora 
sustancial de su calidad, también están 
salvando cientos de fanegadas en Gran 
Canaria. 

Es falsa la incompatibilidad entre de
sarrollo y sostenibilidad. El desarrollo de 
la isla de Gran canaria no exigía la des
trucción y el finiquito del bosque de Do
ramas, sobre todo en los últimos años, 
precisamente los años que han visto el 
nacimiento social, y luego político, del 
ecologismo y las doctrinas conservacio
nistas. Mientras Al Gore se mentaliza
ba sobre las posibilidades de catástrofe 
planetaria por el cambio climático, el Ca
bildo de Gran Canaria daba luz verde 
al réquiem por Los Tiles. 

No es cierto que la culpa, toda la cul-

Desde siempre el 
hon1bre ha n1altra
tado a la Tierra; 
pero ahora el mal
trato tiene unas . , 
consecuencias mas 
devastad ras y glo
bales. 

El ·can1bio e imati
co' co ni enza a 
nuestro lado, por 
algo tan sencillo 
con10 alar un 
árbol, ro, ocar 
·ncendios o que1na 
ombustible. 
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pa y nada más que la culpa de la destruc
ción irresponsable del territorio haya que 
endosársela al crecimiento turístico. Es 
incierto. En primer lugar, el proceso de 
degradación comenzó mucho antes de 
que los extranjeros ávidos de sol y mar y 
juerga nocturna se convirtieran en el 
último de los monocultivos milagro
sos, con su inevitable secuela de cíclicas 
crisis bien por la carestía del precio de 
los carburantes y su repercusión en las 
tarifas aéreas, bien porque un fuerte tem
poral en Europa fuerza a los alemanes, 
a los británicos, a los suecos, a contro
lar el bolsillo, bien porque surgen otros 
destinos competitivos ... Una fotografía 
de satélite de Gran Canaria permite vi
sualizar la especialización de los espa
cios: los invernaderos del Sureste ocupan 
una superficie mayor que la de toda Mas
palomas Costa Canaria, donde se concen
tran los hoteles y apartamentos desde Ba
hía Feliz a Meloneras. Con una diferencia 
importante: en una alta proporción lazo
na turística ha mejorado el territorio, aun
que haya excepciones. Los hoteles, con 
sus jardines, sus piscinas, los campos 
de golf, son una alternativa preferible a 
otros usos aunque, como ocurre en todas 
las facetas de la vida, en todas partes cue
cen habas. Hace unos meses este perió
dico publicó unas fotos aéreas sobreco
gedoras sobre la destrucción del litoral 
en la comarca del Noroeste. Más grave 
que los episodios concretos que nos en
señó la avioneta contrata por la Dirección 
General de Costas, es la dura constata
ción de que el destrozo seguirá impara
ble si no hay una pronta y enérgica reac
ción institucional de más alto, porque 
es una cuestión de falta de educación 
cívica que entontece y descerebra a au
toridades y ciudadanos por igual. 

La Tierra, nos alertan la mayor parte 
de los expertos, está en peligro por dos 
causas principales que sumadas mul
tiplican su riesgo por separado: el ca
lentamiento global y la destrucción irres
ponsable del medio ambiente. Quizás 
algunas opiniones sean demasiado catas
trofistas, pero no puede negarse la evi
dencia de una amplísima preocupación 
científica, nunca antes vista, sobre cau
sas y efectos. 

El desafío nos concierne a todos los se
res humanos, uno a uno, sin posibilida
des de escondernos detrás de la mul
titud para transferir nuestras culpas y 
flaquezas. Desde estas islas algo se pue
de hacer para mejorar nuestras expec
tativas y mejorar las de los demás. Volver 
a respetar a la naturaleza, repoblar sin 
corsés presupuestarios, volcarnos en el 
fomento de energías sostenibles, como la 
eólica y la solar, profundizar la cultura del 
ahorro energético y del consumo de 
agua, revisar la filosofía urbanística basa
da en el todo vale ... En fin, implantar el 
sentido común, por nuestro propio in
terés y por el de nuestros descendientes. 
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, 
op1n1on 

CARMEN RUANO 

El planeta entero está con los pelos de punta por los estragos que puede provocar el cambio climático. Esa "sensibilidad social" 
ha originado que los gobiernos se hayan apresurado a promover medidas, crear agencias del medio y prometer toda suerte de 
acciones para impedir que terminemos, en el caso de Canarias, sepultados por el deshielo. Eso es lo que dicen. ¿pero qué hacen? , 
¿QUE CAMBIO? 
D

esde hace meses sólo habla
mos, discutimos y hasta pon
tificamos sobre el cambio cli

mático. El detonante no han sido las 
llamadas de atención de los grupos 
ecologistas, sino el mediático docu
mental de Al Gore que ha puesto a me
dio mundo con los pelos de punta 
mostrándole las catástrofes a las que 
se va a enfrentar la humanidad si no 
adopta medidas para modificar las 
agresiones al planeta. Muy pocos se 
han atrevido a cuestionar las afirma
ciones del ex vicepresidente america
no, convertido en estrella mediática. 
De hecho, tan sólo el economista Xa
vier Sala se ha atrevido a desmontar 
alguna de esas tesis. Por ejemplo, el ex 
vicepresidente demócrata señala en 
su documental, h aciendo referencia 
a la ola de calor que sufrió Europa en 
2003, que "el ca lentamiento global 
causará millones de muertos", dato 
que puntualiza con ironía el econo
mista argumentando que "para ser in
telectualmente honesto, a la canti
dad de gente que se morirá por culpa 
del calor Gore debería restar la que 
dejará de morir de enfermedades re
lacionadas con el frío (hipotermias, 
gripes, enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares relacionadas con las 
bajas temperaturas)". 

Hay un aspecto curioso en la dis
cusión entre Al Gore y Xavier Sala. 
Mientras Gore muestra la imagen de 
una Nueva Orleans devastada por el 
Katrina y explica que la causa del au
mento de la intensidad y la frecuen
cia de los ciclones tropicales es el ca
lentamiento global, Sala rescata un 
informe en el que desde hacía años 
los científicos estaban avisando al 
Gobierno estadounidense de que 
cualquier huracán que pasara por en
cima de los viejos diques de Nueva 
Orleans podría romperlos y causar 
una catástrofe. "¿Adivinan quién era 
el vicepresidente del Gobierno que 
decidió ignorar esos consejos y no re
parar los diques? Al Gore", conclu
ye Sala. 

Más allá de la polémica y de la iro
nía, el ejemplo pone en evidencia 
el doble lenguaje que, en ésta como 
en otras cuestiones, practican las ad
ministraciones públicas. Y el caso de 
Tenerife encaja a la perfección en las 
contradicciones que denuncia Xa
vier Sala. 

Canarias tiene, por su situación geo
gráfica y por su clima, unas condi

energías alternativas, uno de los ins
trumentos que se propugnan para pa
liar los efectos del cambio climático. 
Sin embargo, a estas alturas y a la ho
ra de la verdad, el empleo de energía 
eólica o solar es todavía testimonial, 
empezando por la propia Administra
ción. Si a eso añadimos que -más allá 

Desde hace n1eses 
sólo discutin1os del 
can1bio clitnático 
pero el detonante 
no han sido los 

1ovin1ientos ecolo
t-iistas, sino 1\l (;ore 

de las nuevas leyes que obligan a usar 
paneles solares en los edificios de 
nueva construcción- los propios po
deres públicos han ideado una enma
rañada burocracia, una exigua boni
ficación y una demora secular en los 
pagos de ésta última, podremos com
prender por qué los ciudadanos, a pe-
sar de su conciencia ecológica, no ter
minan de apostar, por ejemplo, por 
la energía solar en sus viviendas, que, 
por ahora, sigue siendo, casi, un artí
culo de lujo. Y un despilfarro, según 
los cánones ahora en boga, son los 
despachos de la Administración públi
ca que siguen con la luz encendida 
cuando sus inquilinos hace horas que 
se han ido. 

No deja de ser contradictorio que el 
Gobierno de Canarias cree la Agencia 

ciones excepcionales para el uso de Colapso de tráfico en la autopista Norte de Tenerife. l LA OPINIÓN 

del Medio. Que dice todo y no dice 
nada. Todavía está por ver para qué va 
a servir una agencia que aún no ha 
empezado a andar mientras en Te
n erife se rellenan barrancos enteros 
para dar salida a los movimientos de 
tierra que origina la ampliación de 
la autopista del Sur. Más que contra
dictorio, de tomadura de pelo podría
mos calificar el hecho de que la am
pliación de la citada autopista (como 
ya se hiciera con la del Norte) no con
temple un carril bus. 

El resultado sigue siendo el mismo 
que hace siete o diez años: vías cada 
vez más anchas e igualmente satura
das y colapsadas en una isla donde 
el transporte público es una de las 
grandes asignaturas pendientes. Po
drán decir que está prevista la cons
trucción del tren al Sur y al Norte. Pe
ro a eso yo respondo: largo me lo fiais. 
Y mientras, la contaminación de los 
vehículos seguirá causando estragos 
en el clima. ¿No decimos que la si
tuación empieza a ser angustiosa y 
que hay que tomar medidas? 

Hace ya unos cuantos años, Tene
rife se vio sacudida por lo que se dio 
en llamar el espíritu de Vilaflor. La 
manifestación contra la instalación de 
parte del tendido eléctrico en un área 
forestal causó estragos en la clase po
lítica y el proyecto quedó en suspen
so. 

Esa cobardía de los responsables 
públicos tuvo dos consecuencias: los 
estragos en el suministro eléctrico tras 
el paso de la tormenta Delta y una 
contaminación visual de enorme im
pacto tras la colocación de las nue
vas torres del tendido a lo largo de la 
autopista. 

En un ejercicio de cinismo, las auto
ridades tinerfeñas no tienen reparo al- -
guno en traer a la Isla al mismisimo Al 
Gore para que, en directo, nos cuen
te lo mismo que ya habíamos visto to
dos en el cine. Y al mismo tiempo, 
las autoridades de la Isla invierten 
cientos de millones de euros en pro
yectos populares como, por ejemplo, 
la construcción de playas artificiales 
para el solaz de sus ciudadanos. Mien
tras eso ocurre y todo el mundo lo 
aplaude, al mar y al subsuelo de la Is
la se vierten cada día toneladas de 
residuos. Para ser más precisos, el 
equivalente a 40 piscinas olímpicas de 
aguas sin tratar en su totalidad van a 
parar al mar o al subsuelo de Teneri
fe. Dicho esto, pregunto, ¿de qué cam
bio climático estamos hablando? 
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ca bao climáti o y medio ambiente 

Un documento 
silenciado 
Un documento del Pentágono, de 2004, ad
vierte al presidente de EE UU de que los 
cambios climáticos abruptos y repentinos, 
generados especialmente por los gases con
taminantes, podrían llevar al planeta albor
de de la anarquía y de la guerra nuclear. Pe
ro sigue sin firmar el Protocolo de Kioto. 

Reducir las emisiones 
antes de 2020 
Según el Ministerio de Medio Ambiente, 
las reducciones de la intensidad energéti
ca en los vehículos. pueden disminuir las 
emisiones entre un 10% y 25% para 2020. Si 
se usa diésel, gas natural o propano se pue
den reducir las emisiones entre un 10% y 
30%, que sería el 80% con las renovables. 

El catnbio ya está aquí 
• El exceso de emisiones de gases de efecto invernadero ha provocado el calentamiento del 
planeta en 0,6 grados centígrados • Los expertos reclaman que se tomen medidas urgentes 

- -
Una imagen de Indonesia, donde un hombre camina por un terreno asolado por la sequía. 1 LA PROVINCINDLP 

Cira Morote Medina 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, celebrada 
en 1992, definió este fenómeno 
como "un cambio de clima 
atribuido directa o indirecta
mente a la actividad humana, 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se su
ma a la variabilidad natural del 
clima observada durante pe
riodos de tiempo compara
bles". El planeta se resiente. 
Las emisiones de gases de 
efecto invernadero están pro
vocando un calentamiento 

Los científi· 
cos calculan 

ue la tem
eratura 

global subirá 
n grado en 

2020 

global que va a desembocar en 
un progresivo aumento de las 
temperaturas, el deshielo de 
los polos y otras múltiples 
consecuencias, entre ellas, la 
creación de millones de refu
giados climáticos. 

El Panel Internacional sobre 
Cambio Climático (IPCC) de la 
ONU, un grupo de más de 2.500 
científicos de primera línea, 
que ha obtenido, junto al ex vi
cepresidente de Estados Uni
dos Al Gore, el Premio Nobel 
de la Paz 2007, ha asegurado 
que la temperatura de la super
ficie terrestre ha aumentado 
aproximadamente 0,6º centí-

grados en el último siglo y, de 
continuar así las cosas, se pre
vé un aumento de un grado en 
2020 y de dos grados en 2050. 

Los últimos diez años han si
do los más calurosos de los que 
están registrados y los cientí
ficos anuncian que el futuro se
rá aún peor, lo que es llama
tivo, teniendo en cuenta que 
lo lógico sería que el clima se 
dirigiera hacia una glaciación. 
En cuanto a Canarias, el direc
tor del Instituto Nacional de 
Meteorología en las Islas, Emi
lio Cuevas, advirtió hace unas 
semanas que el Archipiélago ya 
a ver cómo· aumenta su tem-

peratura en un grado en los 
próximos quince años. Frente a 
los que aseguran que nos en
contramos ante un fenómeno 
natural, fruto de los ciclos lógi
cos del clima, el 90% de la co
munidad científica internacio
nal está de acuerdo en que es 
necesario tomar medidas para 
evitar la catástrofe. 

La explicación científica del 
fenómeno es sencilla. Algunos 
gases como los vapores de 
agua, el dióxido de carbono y el 
metano son llamados gases de 
efecto invernadero, pues son 
los responsables de atrapar el 
calor del sol en las capas infe-
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EE UU, el que más 
contamina 

Un adelantado 
a su tiempo 

El consumo energético procede de com
bustíbles fósiles en un 80%, cuya comercia
lización controlan unas pocas multina
cionales y que permiten que Estados 
Unidos, con el 4,7% de la población mun
dial, emita el 25% del COz, el principal 
gas de efecto invernadero. 

La preocupación sobre el calentamiento 
global debido a las emisiones humanas 
de dióxido de carbono y otros gases de 
invernadero, como el metano y el óxido ni
troso, se remonta a 1896, año en que el cien
tífico sueco Svante Arrhenius lo formuló 
por primera vez. 

riores de la atmósfera Sin ellos, 
la Tierra se congelaría y no ha
bría supervivencia posible. Pe
ro el quid de la cuestión está en 
la cantidad. Si se toma la refe
rencia del dióxido de carbono, 
los datos apuntan a que habría 
permanecido estable durante 
siglos, en unas 260 partes por 
millón. Sin embargo, en el úl
timo siglo, este gas en la atmós
fera ha ascendido a 350 partes 
por millón, a causa del uso in
discriminado de los combusti
bles fósiles como el carbón, el 
petróleo y sus derivados. 

de los casquetes polares. Esto 
no sólo significa la subida del 
nivel del mar, hay más. Normal
mente, cuando el calor del sol 
llega a los polos, es reflejado de 
vuelta hacia el espacio, pero al 
derretirse el hielo, disminuye el 
reflejo, lo que hac.e que la Tie
rra se caliente aún más. A eso 
se añade que el aumento de la 
temperatura global ocasiona
rá que se evapore más agua de 
los océanos, provocando un 
mayor calentamiento, lo que se 
conoce como 'efecto amplifica
dor'. 

fermedades infecciosas 
tropicales, así como las inunda
ciones de terrenos costeros y 
ciudades, las tormentas más in
tensas, la extinción de incon
tables especies de plantas y ani
males, fracasos en cultivos en 
áreas vulnerables o el aumento 
de sequías. 

Una de las consecuencias 
más llamativas de este calen
tamiento global es el deshielo 

Otros efectos del cambio cli
mático serán, según los exper
tos, la expansión del área de en- Una caravana de coches en la autopista del Norte. / SANTI BLANCO 

CON CIENCIACIÓN. El nivel 
de concienciación sobre el 
cambio climático ha ido varian
do con el tiempo. Los científi
cos dieron la alerta, a éstos si
guió el movimiento ecologista, 
pero es en los últimos años 
cuando ha empezado a ser una 
cuestión de Estado o, más bien, 

Cuidar de nuestra tierra es tarea de textos 
La Fundación Amurga, patrocinada por la Familia del Castillo, 
emprende importantes acciones medioambientales que 
contribuyen al cuidado del entorno natural de las islas y a paliar 

los efectos del calentamíento g!obal. Cuidar de nuestra tierra es 
tarea de todos, y la Fundación Amurga asume este apasionante 
reto. En nuestras manos está la posibilidad de cambiar el futuro, 
actuando desde el presente. 

PlinclF alas acx:ioMsdewTolladas por la Fundación Amurga: 
• Becas: para la Investigación y Planes de Formación en mate
ria medio ambiental a través de la Universidad de Las PalfT'as de 
Gran Canaria: 

anuales para fomentar ia investigación en materia de conserva·· 
ción medio ambiental. 
• Patrocinio del Encuentro de Lideres en Cambio Cimático, 
dirigido por Al Gore. (Sevilla 26-29 octubre 2007). 
• Convenios Se han fi rmado diferentes acuerdos con 
instituciones para el estudio de una mejor gestión del agua 
(Universidad Politécnica de Cataluña, Consejo Insular de Aguas 
Gran Canaria, Consejo Insular de El Hierro, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Fundación Un:versitaria de Las Palmas, 
Instituto Canario de Ciencias Marinas, Universidad Politécnica de 
Valencia). 

Centro Canario del Agua, organización independiente y sin 
ánimo de lucro creada para promover !a ciencia y la tecnología 
del agua. 

• Educación Desarrollo del Aula de la Naturaleza. Una impor
tante actividad educativa, dirigida a escolares de las islas, para 
concienciarles en el conocimiento y respeto del rnedio ambien
te, unido a acciones de conservación. Además se desarrollan 
actividades con motivo del Día Mundial del Agua (22 de rnarzo), 
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y Día Mundial del 
Árbol (28 ele Junio). 
En próx:mas acciones la Fundación dirigirá gran parte de sus 
esfuerzos a la iucha contra el calentarn\ento global. 
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Las catástrofes 
aumentan 
La Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) ha emitido 13 alertas 'flash' o de 
urgencia en lo que va de año en lo refe
rente a catástrofes climáticas. El número 
triplica el del año 2005, que ostentaba el an
terior récord. 

de Estados. Así nace el Proto- haya cumplido su promesa. Se-
colo de Kioto, que es firmado gún el Ministerio de Medio 
en 1997 por un nutrido grupo de Ambiente, en 2007 se ha alean-
países industrializados y que zado un 48%, lo que supone 
promete reducir en un 5% las una disminución con respec-
emisiones en 2012, con respec- to al 52% de 2006, pero no es, 
to a las de 1990. El acuerdo en- en absoluto, suficiente. 
tró en vigor en 2005, tras la ra- En este proceso de toma de 
tificación de Rusia en 2004. conciencia están teniendo mu-
Estados Unidos, hasta ahora el cho peso actitudes como la de 
país más contaminante del pla- Al Gore, pero hay ejemplos 
neta, no ha suscrito el Protoco- más pragmáticos que pueden 

Una percepción 
difusa del problema 
Una encuesta del CIS realizada en junio de 
2007 en España, revela que los ciudada
nos ven el calentamiento global como el 
principal problema ambiental a nivel mun
dial (28% de los votos), pero no dan tanta 
importancia al cambio climático a nivel de 
España (6%) y de su pueblo (2,9%). 

20% del PIB global. El 'Informe 
La certeza matemática pa- Stern' dice rece haber 'conmovido' a los 

gobiernos europeos que están que el cambi 
apresurándose a buscar alter- se puede fre-nativas a los combustibles fósi-
les. Los agrocombustibles ocu- nar gastando 
pan un lugar preferente y serían el 1% del PIB una solución adecuada si no 
fuera porque los países en de- m ndial 
sarrollo como Brasil o Indone-
sia están quemando sus bos-

Energía Nuclear ~ * 
Mayor empleo de este 
tipo de energía, aunque Edificaciones 
algunos la consideran A 

1
• l't· 

.Á. o o 
Transporte 

Fabricación de 
vehículos híbridos, 
mayores impuestos 
y mejora de los 
sistemas de 
transporte público 

Energía 
insegura y . p 1car po 1 1cas 
económicamente destina~~~ a frenar la 

~ Ingeniería O 
Construcción de 
torres que 
capturan el C02 Ü 
antes de que 
llegue a la 
a~~ósfera __ o 

o o 

...... 

Menor dependencia del 
carbón y promover el uso 

del gas, que es menos 
contaminante 

inviable em1s1on de gases 
procedentes de los 

hogares 
~ Agricultura .,... 

Mejorar la gestión del suelo rústico y 
los bosques, evitando la 
deforestación y aumentando la 

.,.......1----reforestación ----·--------· 

-- ---o -------------
º o ~ Industria Otras recomendaciones 

lo, aduciendo que no debería li
mitarse a los países industriali
zados y que hacerlo hundiría su 
economía frente a países en de
sarrollo como China. 

Europa, que parece encabe
zar la preocupación por el 
cambio climático a nivel mun
dial, se comprometió, de he
cho, a reducir sus emisiones en 
un 8%. Para ello, se distribu
yeron porcentajes entre los 
países miembros. A España le 
tocó no superar el 15% de emi
siones, y no se puede decir que 

Imposición de nuevos controles a los 
contaminantes como el metano, el 
óxido nitroso y otros químicos que 
contribuyen al efecto invernadero 

• El uso de los 
biocombustibles 
modificados 
genéticamente 

hacer moverse la balanza, la 
certeza económica de que es 
más barato luchar contra el 
cambio climático que dejar que 
sea demasiado tarde. Lo dejó 
bien claro el Informe Stern 
(2006), en el que el economis
ta y asesor de Tony Blair afir
ma que se necesita una inver
sión equivalente al 1% del PIB 
mundial para mitigar los efec
tos del cambio climático y que, 
de no hacerse dicha inversión, 
el mundo se expondría a una 

. recesión que podría alcanzar el 

ques para plantar la materia 
prima que demandan las plan
tas transformadoras del mundo 
rico. Como sucede en todos los 
procesos de transición, algunas 
decisiones pueden, incluso, 
agravar el problema. 

Según el mejicano Mario 
Molina, premio Nobel de Quí
mica en 1995, el objetivo debe 
ser el de evitar que las tempe
raturas suban dos grados. El 
científico formó parte el pa
sado septiembre de un grupo 
de veinte premios Nobel que 

• Aplicar diferentes y 
apropiadas tecnologías para 
cada región •del planeta 

Al uso de , 
energ1as 
alternativas 

e unen el 
ahorro y las 
medidas en 
el transporte 

hicieron un llamamiento a ni
vel mundial para tomar medi
das contra el cambio climá
tico, "que aunque no es 
irreversible, ya es muy grave". 
Molina advirtió de que aunque 
se dejaran de emitir todos los 
gases de efecto invernadero, 
"seguiríamos sufriendo algu
nos efectos del cambio climá
tico, porque el clima necesita
ría siglos para recuperarse". 
Para él, lo que hay que dete
ner es la carrera hacia los efec
tos catastróficos. 

Para lograr frenar este pro
ceso son cada vez más los ex
pertos que hablan de transfor
mar el modelo energético. La 
era de los combustibles fósi
les no sólo toca a su fin porque 
son finitos, sino porque el pla
neta no resiste su consumo. En 
ese camino toman relevancia 
vital las energías alternativas, 
las que proceden del sol, del 
viento o del agua. El hecho de 
que sea una obvia utopía el al
canzar una especie de 'capita
lismo limpio', por la propia na
turaleza del sistema, no debe 
frenar la certeza de que hay 
medidas que es urgente tomar. 
Especialistas como Michael 
Lowy recuerda en su artículo 
Ecosocialismo, democracia y 
planificación que, "se debe in
tentar ganar tiempo e imponer, 
en la medida de lo posible, al
gunos cambios elementales: la 
prohibición de los hidroclo
rofluorocarburos, que están 
destruyendo la capa de ozo
no, una moratoria general so
bre los organismos genética
mente modificados, una 
reducción drástica en la emi
sión de gases de efecto inver
nadero, el desarrollo del trans
porte público, la aplicación de 
impuestos a los automóviles 
contarninantes,elreemplazo 
progresivo de los camiones por 
trenes, una regulación severa 
de la industria de la pesca, así 
como el uso de pesticidas y 
químicos en la producción 
agroindustrial". El camino es
tá marcado. Habrá que poner
se manos a la obra. 



Caja Rural de Canarias colabora 
con el desarrollo de Canarias desde un 

compromiso total con el medio ambiente 
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DOMINGO BERRIEL I Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias 
i una palabra define al consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, como político y como persona a la vez, es la de 

conciliador, dicen quienes le conocen bien. Político de largo recorrido desde los inicios de Asamblea Majorera en 
Fuerteventura, donde nació en 1951, es el cuarto de ocho hermanos, hijos de Wenceslao Berriel y Rosario Martínez. 

"No podemos renunciar 
darla espalda al gas" • n1 

Amado Moreno 
I.AS PAI.MAS DE GRAN CANARIA 

Ingeniero superior industrial, 
Domingo Berriel obtuvo tam
bién la licenciatura en Derecho 
Administrativo y Urbanístico. 

- lDe qué real idad parte 
Canarias en su lucha contra el 
cambio climático? 

- De un modelo producti
vo y de transporte que tiene 
una complicación para redu
cir la emisión de CO,. Cana
rias presenta, por ejemplo, un 
modelo de transporte muy in
dividualista, motivado por su 
propio sistema productivo, 
con un sector terciario, el tu

rismo, que lo favorece y con 
una incidencia especial en el 
transporte. 

- l Yel modelo de produc
ción de energía eléctrica en 
las Islas qué reflexión plantea? 

- También es una realidad 
a tener en cuenta porque posee 
mucho componente termodi
námico y, por tanto, también de 
CO,. Tampoco podemos dejar 
de señalar en el apartado in
dustrial y de producción de de
rivados del petróleo la refine
ría de Cepsa, que genera cierta 
contaminación. Pero en todo 
caso, es necesario reconocer 
que nosotros no padecemos un 
modelo de contaminación gra
ve en cuanto a contaminación 
de C02, si lo compararnos con 
el resto de España o con el 
mundo desarrollado. Produci
mos un 80% de lo que se ge
nera en España de C02 por ha
bitante, aunque tenemos un 
crecimiento demográfico que 
dificulta de alguna manera 
nuestros parámetros de ahorro 
o crecimiento de gases de efec
to invernadero. 

- lCómo intenta hacer 
frente a esta situación el Go
bierno regional? lQué medi
das correctoras prevé? 

- Hay toda una estrategia, 
en la que convergen tanto la 
Consejería de Medio Ambien-

Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 1 JUAN CARLOS CASTRO 

' 
apan d ga 

e importante 
para aminorar la ' 

1 concur o ólico 
favorece la 
producción de un 
0%d í • m ,--,~= 

fe d ro o convencion les 

te como la de Industria, con la 
elaboración del Pecan. La es
cala de siete redes eléctricas 
dificulta la penetración de 
energías alternativas en la red. 
Pero aun así, el concurso eóli-

co está en marcha y posibi
litará incrementar la genera
ción de energías no conven
cionales y alternativas, por lo 
menos en un 15 ó 20%, una 
previsión razonable en un pla-

zo relativamente corto, a fin 
de reducir de modo importan
te la dependencia de las cen
trales térmicas. 

- llncluye el recurso de 
la energía solar en esa esti-

mación? 
- Sí, aunque su aportación 

será cuantitativamente más 
modesta de lo que puede ser la 
energía eólica. La producción 
de plantas fotovoltaicas es bas
tante más cara, aunque está re
cibiendo un apoyo de todos los 
estados, sobre todo en el seno 
de la UE. 

- Otra alternativa energé
tica cobra auge en los últimos 
tiempos, la de los biocarbu
rantes ... 

- Cierto. El desarrollo de 
los biocombustibles permiti
rá a la población depender me
nos del petróleo en el futuro, 
aunque tendrá otras conse
cuencias. Por ejemplo, la su
bida de precio del grano, del 
maíz, al competir con la pro
ducción de combustible. Suce
derá que grandes produccio
nes agrícolas irán dirigidas no 
al consumo humano, o de ani
males, sino a la producción 
energética, con una menor 
contaminación de C02. 

- lCómo se involucra el 
Gobierno regional en las nue
vas políticas medioambien
tales? 

- El Ejecutivo canario es 
consciente de la necesidad de 
desplegar varias políticas al 
respecto. Una de ellas es la in
troducción del gas. Se trata de 
un combustible al que no pode
mos renunciar ni dar la espal
da. Otra cosa son los proble
mas de logística, de ubicación, 
que podemos discutir entre to
dos para lograr finalmente un 
consenso. El gas es importante 
para aminorar a corto plazo las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero en Canarias, cum
plir con las previsiones del Pro
tocolo de Kioto, cimentar una 
diversificación energética que 
nos permita depender no sólo 
de una serie de proveedores, si
no de algunos más para aba
ratar la producción de ener
gía eléctrica. 



- ¿y mientras? 
- Me permito recordar que 

el precio del kilovatio en nues
tra economía de empresa está 
subvencionado de alguna ma
nera por el sistema eléctrico 
estatal, del que recibe una ayu
da de unos 750 millones de eu
ros al año. Debemos mantener
lo en ese nivel y no rebasarlo. 

- lQué ventajas justifican 
la defensa a ultranza del gas? 

- Son varias . La primera, 
disponer de una diversificación 
de la energía, es decir, contar 
con otro combustible y, ade
más, más limpio. Por supues
to, más económico, lo cual es 
también muy importante para 
Canarias. Nosotros tenemos 
que ir a sistemas productivos 
eficientes. 

- Siendo así como usted 
afirma, lcómo es que no se re
suelve ya la instalación de la 
planta de gas en el sur de Gran 
Canaria, concretamente en 
Arinaga? 

- En torno a la planta re
gasificadora a instalar en esa 

zona es evidente que ha surgi
do un debate. Un tipo de in
fraestructura de esta naturale
za tiene un cierto rechazo en su 

www.camaralaspalmas.org 
calidadymedioambiente@camaralp.es 

entorno de población. Por el 
bien de Canarias tenemos que 
llegar a un acuerdo. Pero di
fícilmente se puede llegar a un 

consenso si no se prioriza el in
terés de Canarias. Igualmente 
ha de haber consenso respecto 
a que el proyecto sea posible, 
realista y razonable. 

- lCuál es su pronóstico 
respecto a la ubicación de
finitiva? 

- El Gobierno regional tie
ne claro que la resolución defi
nitiva está supeditada al pla
neamiento insular del 
territorio, que es competen
cia del Cabildo. Lo que se dis
cute en este caso no es un pro
blema energético, sino de 
ubicación. Mi posición como 
consejero de Medio Ambien
te es que se haga la planta rega
sificadora, en tierra o en el mar, 
porque ese combustible es po
sitivo desde el punto de vista 
medioambiental. No cabe du
da de que su emplazamiento 
mar adentro (posición munici
pal de Agüimes y del Cabildo) 
multiplicaría considerable
mente el coste de la planta, y 
habría que pagarlo luego por 
una u otra vía. 
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- lEn la hipótesis de fraca
sar el intento de Arinaga, se 
baraja ya seriamente otra ubi
cación en Gran Canaria? 

- Está subordinada al pla
neamiento insular del Cabil
do. Nosotros confiamos en que 
la incógnita quede totalmente 
despejada en esta legislatura, 
pues de lo contrario se pier
den posibilidades de ayudas de 
fondos europeos. Espero que 
antes de finalizar 2008 tenga
mos definida y confirmada la 
ubicación de la regasificadora. 

- Una última cosa. lQué 
hace la Consejería de Medio 
Ambiente por la sensibiliza
ción de la sociedad? 

- El objetivo no es sólo la 
actuación directa en el medio 
ambiente, sino también la ven
ta de las acciones a emprender, 
con el compromiso máximo de 
toda la sociedad, que incluye 
a las empresas, beneficiándolas 
con incentivos a la hora de con
tratar con la Administración, 
y a los escolares, tarea ésta que 
coordinamos con Educación. 
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Catnino de Kioto 
Canarias prevé una reducción del 14 % de los gases de efecto invernadero en el periodo que 

va desde 2005 a 2015 • El consumo energético centra el 90 % de la emisión de estos gases 

Parte del poügono industrial de Arinaga, con varios aerogeneradores. 1 LP/DLP 

. La polémica de las 
_estadísticas 

El Gobierno canario defiende la máxima 
fiabilidad sobre los datos que ofrece res
pecto a la emisión de gases de efecto inver-

.· nádero en el Archipiélago. Ha seguido la 
) 'M1:tt~ología Internacional Armonizada del 
·.P~el Internacional del Cambio Cliiná: " 

tico, pero reconó,ce que no sqn comparti
dos por otros se~tores .. 

LA PROVINCIA / DLP 
U\S PAlMAS DE GRAN CANARIA 

El protocolo de Kioto se firmó 
en el año 1997, como desarro
llo del Convenio Marco de las 
Naciones Unidas adoptado 
cinco años antes, por el que las 
partes se comprometían a re
ducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero en al 
menos un cinco por ciento du
rante el periodo 2008-2012, en 
relación con el nivel de 1990. 
En concreto, este acuerdo se 
aplica a las emisiones de dió
xido de carbono (CO,), meta
no (CH.), óxido nitroso (N,O), 
hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y he
xafluoruro de azufre (SF6). La 
Unión Europea ratificó dicho 
protocolo y la ejecución co
mún de los compromisos reco
gidos en el mismo, por lo que 
vincula directamente a Cana
rias. 

Así, ante el inminente co
mienzo del periodo 2008-2015, 
la Consejería de Medio Am
biente y Ordenación Territo
rial del Gobierno autónomo, 
en colaboración con la Agen
cia Canaria de Desarrollo Sos
tenible y Cambio Climático, 
espera elevar a finales de año 
al Consejo de Gobierno un bo
rrador de estrategia. Los datos 
que maneja el departamento 
encabezado por Domingo Be
rriel respecto a la emisión de 
gases de efecto invernadero en 
las Islas sitúan distintos cortes 
en los años 1990, 1996, 2002 y 
2005. Los resultados indican 
un crecimiento de las emisio
nes de estos gases en Canarias 
entre el año de base de 1990, 
tomado como año de referen-

y el año 2005 de un 41,4 %. Son 
cifras muy elevadas, que, aun
que quedan por debajo de los 
crecimientos del conjunto de 
España, casi triplican el com
promiso español de crecimien
to de emisiones para el perio
do 1990-2012, en el sen o del 
compromiso global de la 
Unión Europea en relación 
con el Protocolo de Kioto. 

El Ejecutivo señala también 

1 aumento 
demográfico 

omplica los 
esfuerzos de 
convergencia 

on Kioto 

el peso relativo de los diferen
tes sectores, donde el uso de la 
energía representa más del 
90 % de las emisiones totales. 
Por ello, junto al sector de re
siduos, el energético será el 
prioritario para abordar accio
nes de mitigación. 

EVALUACIONES. El Ministe
rio de Medio Ambiente ha pu
blicado un Primer Documen
to de Evaluación de Impactos 
de España como consecuencia 
del Cambio Climático, en el 
que se desarrollan diversos es
cenarios climáticos regionales 
y donde se anticipan posibles 
repercusiones del mismo so
bre los ecosistemas, la econo
mía y la biodiversidad. Debido 
a las condiciones geográficas 
específicas que concurren en 
Canarias, el Ejecutivo cana
rio ha solicitado al Gobierno 

cía en el protocolo de Kioto, central la preparación de esce-

Evaluación del coste 
de las medidas 
Domingo Berriel informa de que al Gobier
no de Canarias le corresponde la adopción 
de la mitad de las actuaciones contempla
das en su estrateia, de forma que en estos 
momentos "se está evaluando el coste de 
estas medidas y las fórmulas de financia
ción, que requerirá una ambiciosa negocia
ción presupuestaria con Madrid". 



narios climáticos más precisos 
para el Archipiélago Canario, 
que permitan mejorar el análi
sis de los impactos potenciales 
en las Islas. 

Independientemente de es
ta reivindicación, el Ejecuti
vo canario, conjuntamente con 
el Instituto Nacional de Me
teorología y con las universi
dades y expertos de Canarias, 
dentro del marco del Progra
ma de I+D+i sobre Cambio Cli
mático, elabora un análisis de
tallado de impactos, que 
determine aspectos críticos 
para Canarias. Entre ellos ca
be citar los impactos derivados 
de la eventual elevación del 
agua del mar, impactos sobre 
la biodiversidad, impactos so
bre las infraestructuras exis
tentes, impactos sobre el sec
tor del turismo y tampoco es 
posible ignorar los riesgos de 
una aceleración de las emigra-

Gráfico de la participación sectorial de las emisiones de C02 en Canarias, correspondiente al año 2005. ILP/ DLP 

dones de tipo medioambien
tal provocadas por el cambio 
climático en África. 

PREVISIONES. Hay también 
previsiones por parte de la ad
ministración autonómica, en
marcadas dentro de un plan de 
mitigación o reducción de las 

emisiones de gases de efecto 
de mitigación o de reducción 
de emisiones de GEI en Ca
narias. Los primeros escena
rios que se barajan prevén una 
reducción de un 14 % de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero entre los años 
2005 y 2015, lo que supondría 

1 cambio 
limático 
celerará las 

• • m1gr -ciones 
esde Africa 
cidental 
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que en dicho año Canarias es
taría incrementando todavía 
sus emisiones en un 22 % so
bre el año 1990. 

Son cifras que hay que vin
cular al factor demográfico. 
Las previsiones apuntan a que 
en el periodo 1990-2015 lapo
blación de Canarias se va a in
crementar en un 60 %, por lo 
que, atendiendo a las previsio
nes, se estarían reduciendo las 
emisiones per cápita de estos 
gases desde los 5.100 kilos/año 
de 1990 a los 4.300 kilos/año en 
el año 2015 y situarnos en po
co más del 50 % de la cifra pro
medio del conjunto español. 

Para desarrollar estos obje
tivos el Ejecutivo canario ela
boró meses atrás un docu
mento denominado Buenas 
prácticas de lucha contra el 
cambio climátic_o, donde se 
analizan con detalle las mejo
res experiencias a nivel inter-
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El presidente canario, Paulino Rivero, junto a Faustino García Márquez, director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático. 1 LP / DLP 

nacional. Este documento ha 
servido para diseñar.provisio
nalmente, a nivel de Canarias, 
un paquete de medidas con
cretas que serán objeto de va
loración como paso previo a su 
adopción por el Gobierno. 

Las mismas comprenden, en 
esta fase preliminar de discu
sión, 33 medidas en el sector 
energético, 49 en el sector de 

. transporte, cinco en el sector 
de los disolventes, siete en el 
sector de la agricultura y la ga
nadería, seis en el sector del 
uso del suelo y la reforestación 
y ll en el sector de los residuos. 
Muchas de las medidas están 
encuadradas en el Plan de Uso 
Racional de la Energía de Ca
narias actualmente en prepa-

ración para dar continuidad al 
mandato legislativo de aproba
ción del Pecan 2006. 

Además de estas medidas 
sectoriales, el borrador inclu
ye 24- medidas de tipo horizon
tal en los ámbitos fiscal, de la 

Gobierno 
pondrá en 
marcha 120 
medidas 
para limitar 
los gases 

Herramientas de la 
UE para converger 
La Unión Europea pretende respetar los 
compromisos contraídos en el marco del 
Protocolo de Kioto. Así, las instalacio
nes que realizan actividades en los sec
tores de energía, producción y transfor
mación de metales férreos o industrias 
minerales y de cartón están sujetas a es
te sistema de comercio de derechos. 

contratación pública, de la for
mación y la concienciación 
ciudadana, de la investigación 
y desarrollo e incluso de ámbi
to internacional. Estamos ha
blando por tanto de más de 120 
medidas que constituyen un 
ambicioso programa de traba
jo para los próximos 10 años. 

RESPONSABILIDAD COM
PARTIDA. La adopción de al
go más de la mitad de estas 
medidas corresponde al Go
bierno de Canarias, por lo que 
su aprobación por el mismo 
supondrá el compromiso fir
me de su puesta en marcha. 
El resto se reparte a partes 
iguales entre las medidas a 
adoptar por cabildos y ayunta-

mientos en el marco de sus 
competencias respectivas y 
por la iniciativa privada. Espe
ramos que estas medidas com
plementarias que propondrá el 
Gobierno con carácter indica
tivo sean aceptadas por toda la 
sociedad canaria y puestas en 
marcha de manera inmediata. 

Finalmente, hay un plan de 
adaptación al cambio climáti
co, que se apoya en los aná
lisis de impacto y tratará de 
determinar las actuaciones a 
acometer para minimizar los 
impactos negativos que el 
cambio climático va a produ
cir en Canarias. El mismo se 
pretende articular a través de 
diversos programas de actua
ción entre los que cabe citar el 

Una estrategia que 
se perfeccionará 
El conjunto de las actuaciones previstas 
por el Ejecutivo canario responden al di
seño inicial de una estrategia canaria de 
lucha contra el cambio climático. Es una 
estrategia que aprovechará su propio per
feccionamiento gradual a medida que nue
vos datos científicos o nuevas sólucio
nes e ideas requieran su incorporación. 

programa de biodiversidad, 
el programa de zonas costeras, 
el programa de salud pública, 
el programa de respuesta an
te catástrofes naturales, un 
programa de infraestructuras 
y un programa de turismo, en
tre otros. Todos estos se pre
tenden apoyar en el progra
ma horizontal de I+D+i sobre 
cambio climático. 

Este programa de I+D+i tie
ne una dimensión multidisci
plinar. En el mismo se involu
crarán las universidades de 
Canarias, los institutos de in
vestigación y los mejores ex
pertos que residen en nuestra 
región. Este programa se dota
rá con recursos de Canarias y 
el Plan Nacional de I+D+i. 



Quien conduce un coche tiene una gran responsabilidad. 
Quien lo fabrica, aún más. 

El objetivo de Volkswagen está claro: cada nuevo modelo debe consumir menos que 
su antecesor. Y llegará el día en que nuestros vehículos no necesiten más que un poco 
de SunFuet\ un combustible alternativo de origen biológico que actualmente estamos 
desarrollando. Pero desde ahora mismo ya puedes conducir el nuevo Polo BlueM.otion ® 

de forma más ecológica que nunca, con unas emisiones de C02 de tan sólo 99 g/km. 
Hoy en día, emite m enos que todos los motores híbridos disponibles. Conducir de 
forma responsable es también importante para consumir menos combustib.le y emitir 

menos C02 a la atmósfera y por ello Volkswagen Canarias colabora además con el 
Instituto Tecnológico de Canarias en los Cursos de Conducción Eficiente. 
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Das Auto. 
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Escepticismo. interesado 
A pesar del que el 90% de los científicos están convencidos de las causas antropogénicas del 

cambio climático, aún hay 'negacionistas' • Empresas petroleras están detrás de estas teorías 

El planeta se muere poco a poco debido a la presión a la que lo somete la humanidad. En dos siglos hemos destruido lo que costó millones de años crear. 1 MONTECRUZ 

Cira Morote Medina 
U\S PALMAS DE GRAN CANARIA 

La ciencia no puede explicarlo 
todo. En eso se basa, en hacer 
constantes preguntas y en bus
car las soluciones. Así avanza. 
No da respuestas que no se pue
den contrastar, prefiere pisar 
firme, sobre pruebas, con un 

método. Cuando el científico no 
sabe algo con certeza, simple
mente, lo admite. Si un investí-

ri o 
Rajoy dijo que 
no se puede 
convertir el 
fenómeno en 
el "gran pro· 
blema" 
gador se pone en contra de la 
opinión de sus colegas, puede 
ser por dos causas, fundamen
talmente, porque sea un visio
nario, un incomprendido ade
lantado a su tiempo, como. 
Galileo, o que sus intereses va
yan más allá del laboratorio. En 
todo este asunto del cambio cli
mático hay, como en todo, un 

grupo de escépticos, pero lo que 
más llama la atención es que 
empezaron a aparecer cuando 
la lucha contra este fenómeno 
comenzó a tener implicaciones 
políticas y económicas. 

Hace dos meses, el líder del 
Partido Popular, Mariano Rajoy, 
quitó hierro al cambio climáti
co. "Si algunos de los mejores 
expertos del mundo no pueden 
decir qué tiempo hará mañana 
en Sevilla, cómo van a saber lo 
que va a pasar dentro de 300 
años", decía. Para él, que firmó 
el Protocolo de Kioto y su rati
ficación durante el Gobierno de 
Azoar, "no se puede convertir el 
cambio climático en el gran pro
blema mundial". Para demos
trarlo, puso a un primo suyo co
mo ejemplo. José Javier Brey 
Abalo es catedrático de Física 
Teórica de la Universidad de 
Sevilla y es quien, s,upuesta
mente, le había dado la valiosa 
información. Al día siguiente, el 
primo de Rajoy decía en El País 
que no le interesa ese debate. 

Pero el político conservador 
es la punta del iceberg. Quienes 
son defensores a ultranza del 
neoliberalismo y del consumo 
exacerbado ven un enemigo en 

Una verdad muy incómoda 

La periodista de la COPE Cristina López Schilichting consi
dera que el documental Una verdad incómoda es "ridícu
lo, paleto y cutre". La locutora reconoció que un Nobel co
mo Al .Gore son "palabras mayores", pero atribuyó el 
galardón· a "círculos progres europeos". 

La disidencia y 
el holocausto, 
segúnLynas 
El escritor ecologista Mark 
Lynas coloca la disidencia en 
materia del cambio climáti
co "en una categoría moral 
similar a la negación del ho
locausto, quitando que en es
te caso, estamos a tiempo de 
evitar este holocausto". 

la necesidad de ahorro y de 
transformación del modelo 
energético que va a demandar 
el cambio climático. Para ello 
son capaces de llevar a cabo du
dosas prácticas. Así lo refleja 
el diario El País en su reporta
je La ciencia aún tiene enemi
gos, de Rafael Méndez, publica
do el pasado 4 de octubre, en 
el que se llega a decir que "el . 
American Enterprise Institute, 
financiado por Exxon-Mobil 
con 1,2 millones de euros, ofre
ció el año pasado 7.000 euros 
por cabeza a algunos científicos 
del Panel Internacional sobre el 
Cambio Climático para que re
bajasen las con~lusiones de es
te grupo, según el diario britá
nico The Guardian". 

Si los efectos del cambio cli
mático no son tales, ¿por qué se 
molestan estos escépticos en in
tentar edulcorar los datos de los 
2.500 científicos que han re
cibido recientemente el Premio 
Nobel de la Paz? La verdad es 
incómoda, como ha demostra
do el ex vicepresidente de los 
Estados Unidos, Al Gore, pero 
sigue siendo la verdad. Estos ex
pertos acaban de emitir su in
forme definitivo en el que ase-



guran que la relación entre las 
emisiones de gases de efecto in
vernadero y el calentamiento 
global están probadas en un 
96%. 

La versión española de los es
cépticos o negacionistas se con
centra, sobre todo, en medios de 
comunicación conservadores 
como la COPE o el periódico Li
bertad digital, donde Jiménez 
Losantos habla del "presunto 
cambio climático". 

Pero cada vez son menos 
quienes niegan el cambio climá
tico. Si se escriben en el bus
cador Google de intemet las pa
labras 'mentiras del cambio 
climático' se encuentran refe
rencias de 2002 o aparecen in
cluidas en artículos en los que 
se critica esta postura. No hay ni 
un solo nombre relevante den
tro del mundo de la ciencia que 
ponga en tela de juicio que el 
cambio climático tiene causas Últimas inundaciones en Gran Bretaña. 1 LA PROVINCINDLP 

antropogénicas, aunque en libe
ralismo.org se ha llegado a afir
mar que, si es cierto que se es
tá calentando el planeta, cosa 
que ya es indiscutible a la vista 
del retroceso de los glaciares y 
los casquetes polares, eso pue
de ser bueno para la naturaleza. 

Siempre que el medio am
biente ha estado en peligro se 
han alzado voces contrarias a 
la denuncia. Cuando en los 
años sesenta Rachel Carson 
publicó su Primavera silencio
sa, sobre las sustancias quími
cas contaminantes como el 
DDT, la industria respondió 
con campañas de desprestigio 
en las que se llegó a decir: 
"Cállese, señora Carson". Sin 
embargo, hoy el DDTy otros 
plaguicidas están prohibidos. 
Lo mismo ha pasado con el ta
baco. Durante años, las empré
sas tabaqueras negaron la rela
ción entre fumar y padecer 

CENTRO COMERCIAL 

ESTAMOS CAMBIANDO 
Más moda .. Más tiendas. 

Más respeto por el medioambiente .. 
En el Centro Comercial Las Arenas somos 
conscientes del problema que puede suponer 
para todos el cambio climático. Por eso 
estamos aprovechando nuestras obras de 

ampliación para contribuir a frenarlo con la 
elección de sistemas de aíre acondicionado 
e iluminación de bajo consumo energético. 
Estamos cambiando por ti. 
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cáncer de pulmón. Hoy ya na
die lo duda. Cuando se demos
tró que los CFC estaban des
truyendo la capa de ozono, se 
tomaron medidas, pero, lógica
mente, también hubo resisten
cia. Todos esos escollos se su-

as aque-
ras también 
negaron la 
relación 
entre el taba
co y el cáncer 
de pulmón 
peraron o, al menos, están en 
vías de solución. Con el cam
bio climático es necesaria una 
implicación aún más contun
dente, porque el problema 
afecta al motor que mueve la 
vida: la energía. 

A. 

L~ .1~~.~15 
Atrévete a ser tú 
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DAVID BRAMWELL I Director del Jardín Botánico Viera y Clavija 
David Bramwell, director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, sostiene que el cambio climático es ya una realidad cuya 
velocidad de avance sólo dependerá de la capacidad del hombre para poner coto a sus causas. A su juicio, el calentamiento 
global puede amenazar la supervivencia de especies como el pino canario, pero también de las propias zonas turísticas. 

"El Sur y el pino canario 
estarán amenazados" 
Teresa Cárdenes 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Bramwell preside desde el año 
2000 un equipo internacional de 
expertos en conservación de la 
biodiversidad que ya lanzó en 
2006 la Declaración de Gran Ca
naria sobre el Cambio Climáti
co. Actualmente, uno de sus pro
yectos más ilusionantes es la 
creación, mediante un acuerdo 
del Cabildo de Gran Canaria 
con la Unesco y con el apoyo de 
la Universidad de Las Palmas, 
de una cátedra sobre Biodiver
sidad que estudiará los efectos 
del cambio climático en el nor
te de África y la Macaronesia. La 
cátedra, que implicará a investi
gadores del Jardín Botánico y de 
la Universidad, tiene entre sus 
objetivos de estudio los frenos a 
la desertificación, la conserva
ción de la biodiversidad y la 
educación sobre ambos asuntos. 

- ¿cuáles son para Canarias 
los principales desafíos del 
cambio climático? 

- Vamos a tener un clima 
quizás un poco más extremo y 
en general de más sequía. Ade
más creo que a largo plazo nos 
afectará bastante la subida del 
nivel del mar. Yo no iría a jugar 
al golf al campo internacional de 
Maspalomas, porque ahí, en las 
zonas turísticas más llanas, va
mos a tener algún problema. 

- ¿y de qué plazos estamos 
hablando? 

- De entre 50 y 100 años. Los 
efectos locales probablemente 
en algunos casos los vamos a ver 
antes o ya los estamos viendo. 
Este año hemos tenido sólo 24 
litros de lluvia por metro cua
drado desde enero a noviembre. 
Se puede decir que son ciclos 
naturales o efecto del cambio 
climático. Todavía es difícil de 
precisar, pero las implicacio
nes a nivel global si sumas todos 
los pequeños detalles locales de
muestran que algo está pasando. 

- Es decir, que prevé usted 
que el mar engulla los núcleos 

<' .. 

. 
David Bramwell, director del Jardín Botánico Viera y Clavijo. 1 QUESADA 

rearemos una 
eserva de 

masa bosco 

• spec1es com nes 
e alta montaña y 

1 risilva se 
verán afectadas s 
a menta la sequía 

porque pueden 
quedar en riesgo 

turísticos costeros. 
- Puede ser, puede ser, sí, es

pecialmente esas zonas que son 
más en llano o algunas zonas del 
sur de Tenerife. Eso dependerá 
de la capacidad que tengamos 
para frenar el cambio. Algunos 
efectos son ya irreversibles. 

- De todos los factores que 
suma Canarias, un parque de 
automóviles colosal, plantas 
contaminantes y un turismo 
devorador que engulle cada 
palmo de la costa, ¿qué le ho-

rroriza más? 
- La masificación, la sobreo

ferta del turismo. No vale la pe
na construir más, sino intentar 
de alguna manera mejorar la ca
lidad. No preocuparnos de que 
hayamos perdido doscientos mil 
turistas. Eso ha ocurrido en par
te porque en algunos sitios la 
masificación hace que la oferta 
ya no sea agradable. Yo tengo vi
sitas que a veces me dicen 'he 
cogido un coche para escapar de 
la masificación'. 

- ¿El debate en Canarias so
bre el uso del gas le parece pro
cedente desde el punto de vis
ta del cambio climático? 

- Yo creo que el gas es una 
cosa que podría ayudar a redu
cir la polución. Pero en Canarias 
tenemos todavía mucho que ha
cer con las energías alternativas. 
En ese sentido Canarias es un 
paraíso y yo lo que no entien
do es cómo es que todos los 
bungalows del Sur no calien
tan el agua con placas solares. 

En su día, el consejero del Cabil
do José Jiménez tenía la idea de 
aprovechar la energía sobrante 
de los molinos de viento para 
bombear agua depurada hacia la 
presa de Soria y luego produ
cir energía eléctrica con saltos 
de agua. De ese modo no se tira
ría la energía que generan los 
molinos pero que no puede ab
sorber la red eléctrica. Me pare
ce un proyecto interesante. 

- Y desde el punto de vista 
de la conservación de las espe
cies de Canarias, ¿cuál es el 
principal riesgo? 

- La desertificación, la se
quía. Muchas especies no van 
a resistir el cambio. Es un tema 
que estamos empezando real
mente a investigar, la capacidad 
que tiene cada especie de adap
tarse a un clima o de cambiar de 
zona. La zona seca va a exten
derse en detrimento de las bos
cosas y probablemente hasta la 
flora endémica de alta monta
ña podría ser la más amenazada. 
El clima de alta montaña en Ca
narias es muy especial, casi con
tinental, con inviernos muy fríos 
y veranos supercalientes. Hay 
otro factor importante. Ahora 
mismo la vegetación sube hacia 
zonas más altas, pero las monta
ñas son cónicas y cuanto más 
sube, menos superficie tiene pa
ra ocupar. A menos superficie, 
menos biodiversidad. 

- ¿Les cuentan ustedes es
tas cosas a los políticos? 

- Si escuchan, se les cuenta, 
je, je, je. Sí, intentamos contarlo. 
Llevo 33 años y he visto a todos 
los presidentes de Cabildo y to
dos los consejeros y hay que in
tentar convencerlos. Tuvimos la 
suerte de convencerlos para que 
ampliar las zonas contempladas 
en el plan especial de protección 
de espacios naturales, que al 
principio era minimalista, y los 
políticos aceptaron. En cuanto a 
las inversiones, estamos inten
tando crear una reserva de todas 
las especies que pueden verse 



amenazadas por cualquier ra
zón, pero ahora especialmente 
por el cambio climático. Tene
mos que cambiar el chip respec
to al concepto de las especies 
amenazadas. Muchas especies a 
las que hoy no hacemos caso 
porque son comunes podrían 
ser las más afectadas por el cam
bio climático y se convierten en 
amenazadas. De hecho ya se es
tá pensando en crear esa catego
ría de plantas. No es nada fácil y 
quizá se necesitan líneas de in
vestigación nuevas, por ejemplo 
sobre la línea de equilibrio entre 
la planta y su polinizador. Tú 
puedes tener la planta adapta
da al cambio, pero si el insecto 
que la poliniza no lo resiste, la 
planta no tiene posibilidades 
de reproducirse. Es decir, que 
hay toda una serie de factores 
de equilibrio en los ecosiste
mas que tenemos que empezar 
a estudiar. 

- l Y de las especies cana
rias, cuáles situaría en esa nue
va categoría de riego? 

- Yo creo que en un periodo 

J 

de cien años la masa boscosa de 
pino canario puede ser una de 
las amenazadas, especialmente 
si la sequía implica que haya 
más incendios forestales. Un 
pino aguanta un incendio un 
año y a los seis meses ya lo ves 
recuperándose, pero con dos o 
tres incendios cada cinco años 
el pino no aguanta. Obviamen
te una sequía amenazará tam
bién la laurisilva en islas como 

! 
iay que estudiar 
uevos factores, 
omo el equilibrio 

entre plantas y 
polinizadores 

enerife pensaba 
que I Teide 
siempre le daría 
agua, y ahora 
tiene problemas 

Gran Canaria y Tenerife, don
de en los cuarenta años que yo 
he conocido los bosques de 
Anaga han sufrido una degrada
ción muy importante por un ex
ceso de explotación de los re
cursos del agua. 

- Sí, porque a diferencia de 
Gran Canaria, Tenerife nunca 
creyó que pudiera tener proble
mas de abastecimiento. 

- Sí, pensaban que el padre 

Teide siempre les iba a dar agua 
para la isla. Y ahora están encon
trando que, siendo Tenerife una 
isla donde no se puede hacer 
presas de gran volumen por
que no tiene barrancos, ahora el 
problema del agua es más crí
tico en esa isla. Agravado con 
el enorme desarrollo turístico 
en el Sur, porque no aprendie
ron nada de Gran Canaria. 

- lQué le parece esa cruza-

21 

da de Al Gore en contra del 
cambio climático? lProtección 
de la naturaleza o negocio? 

- He leído que va a crear 
una empresa de energías alter
nativas. Es bueno que llame la 
atención sobre el tema, pero su 
proyecto lo encuentro excesiva
mente personal. Habría que pre
guntarse cuál es la verdadera 
motivación. Aunque a veces las 
cosas salen bien al margen de 
la motivación. 

- Es decir, que se sitúa us
ted más bien entre los escép
ticos. 

- Sí, pero hay que reconocer 
que ha puesto en primera línea 
el cambio climático. Aunque yo 
a los políticos americanos ... 

- ¿y el primo de Rajoy, y así 
acabamos con el repaso a los 
políticos, qué le parece? 

- Bueno, je, je, je, el primo de 
Rajoy ... Yo tengo un primo que 
dice que la Unión Deportiva va 
a ganar la liga este año, pero 
tampoco le hago mucho caso. 
Ovejas negras tenemos en todas 
las familias. 

AGENCIA LOCAL GESTORA 
DE LA ENERGÍA 

lntelligent Energy , ! u;, 'Pe' 

Ayuntamiento 
de las Palmas 
de Gran Canaria 
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Medio grado más 
En los últimos veinte años la temperatura del Archipiélago se ha incrementado medio grado 

• El agua del mar también ha experimentado un rápido calentamiento Oº C más) 
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Evolución de las temperaturas del Archipiélago desde 1914 hasta 2006, según datos recogidos en las estaciones meteorológicas. l INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 

Lourdes S. Villacastín 
LAS PALM AS DE GRAN CANARIA 

El dicho popular de "hace más 
calor que antes" ha dejado de 
ser una frase al uso. Los aná
lisis meteorológicos confir
man que la percepción que tie
nen muchos ciudadanos de las 
Islas, sobre todo los de mayor 
edad, de que los inviernos y 
veranos ya no son lo que eran 
es correcta. En los últimos 20 
años, el Archipiélago ha ex
perimentado un incremento 
de temperatura de medio gra
do, según los datos que ma
neja el Instituto Nacional de 
Meteorología (INM), tras un 

estudio de la evolución de las 
temperaturas medias anuales 
registradas por las principales 
estaciones meteorológicas de 
cada isla desde 1914 hasta 2006. 
Si en los años 80 la temperatu
ra media de Canarias era de 
20,5º C, en la actualidad fluc
túa entre los 21 y 21,5º C. 

El estudio, realizado en co
ordinación con el Centro Te
rritorial Meteorológico de Ca
narias Occidental, ha 
analizado la evolución media 
de las temperaturas durante 
30 años en el Archipiélago. En 
concreto, los cambios expe
rimentados en cada isla en-

La Orotova e Izaña, 
primeros registros 
El valle de La Orotava e Izaña son desde 
1850 y 1916, respectivamente, los primeros 
puntos del Archipiélago desde donde seco
menzaron a tomar registros atmosféricos. 
En Gran Canaria, el primer centro estuvo 
instalado en 1869 en Vegueta. El Observa
torio de Izaña recoge la serie más larga e 
ininterrumpida de toda la comunidad. 

tre 1961 y 1990, un periodo 
considerado de "referencia" 
por la comunidad científica, 
ya que durante estos años es 
cuando se incrementa el ín
dice de gases tóxicos en la at
mósfera y se empieza a tomar 
conciencia del impacto del 
C02 en la Tierra. 

El incremento de tempera
tura se percibe de forma aná
loga en todas las islas del Ar
chipiélago salvando las 
particularidades meteorológi
cas, orográficas y geográfi
cas de cada una de ellas. Sin 
embargo, son los canarios que 
viven en zonas de Medianías y 

Dos centros para 
controlar el tiempo 
El Instituto Nacional de Meteorología 
(INM) cuenta en las Islas con dos centros 
para el control del tiempo. El centro de Ca
narias Oriental, en Tafira Baja, registra los 
cambios de Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote y el centro de Canarias Occi
dental, en Santa Cruz de Tenerife, los de Te
nerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. 

de la Cumbre quienes perc i
ben con mayor intensidad es
te aumento, ya que no cuentan 
con el efecto "suavizador" que 
proporciona el océano atlán
tico a los residentes a pie de 
costa. 

EN AUMENTO. El estudio po
ne de manifiesto también que 
la temperatura continuará su
biendo en el Archipiélago, al 
menos otro medio grado más, 
durante los próximos años, ya 
que los efectos de la conta
minación seguirán presentes 
en la atmósfera durante tiem
po. "Al ritmo que hemos emi-
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Las posibles alteraciones climáticas generadas por los efectos nocivos que acarrea la 
emisión de dióxido de carbono fueron apuntadas por algunos científicos en el siglo XIX. En el 
último tercio del siglo siguiente esta cuestión , así como el conjunto de los problemas ecológicos 
entraron paulatinamente en la conciencia públ ica . A mediados de la década de los noventa, 
algunos estudios científicos situaron las importantes transformaciones climáticas que está 
produciendo el calentamiento a escala global. En la actualidad se extiende de forma general 
la idea de que nos encontrarnos ante un problema de dimensiones formidables y que requiere 
la adopción de decisiones al máximo nivel institucional. 

Las formas de entender el problema de las alteraciones climáticas y su relación con la 
acción de las sociedades humanas sobre el planeta han ido variando e incrementando su 
alcance. Es previsible que a corto plazo se conviertan en un elemento central de las relaciones 
internacionales. También que se incrusten en las normas y pautas que rigen las instituciones 
y la legislación en todos los planos. El Capítulo 111 del Tratado constitucional europeo dedicó 
su Sección V a las políticas medioambientales y pese a sus limitaciones e insuficiencias, las 
Conferencias de Río en 1992 y de Kioto cinco años más tarde sirvieron para situar la clase de 
compromisos mundiales a los estamos abocados. 

Aunque es tradicional que estas cuestiones se planteen muchas veces en términos de 
inminente catástrofe y de caos irremisible, una circunstancia que, por ahora puede servir más 
al propósito de alertar la opinión que a otra cosa , la incidencia de la intervención antrópica en 
las alteraciones del clima requiere mayor celeridad y compromisos colectivos en las respuestas. 
Sobre todo, porque éstas últimas no vendrán sólo del saber científico y de la tecnología . Se 
precisa actuar desde el ámbito político y desde el social y aquí también en muchas ocasiones 
las cosas no van en proporción paralela al conocimiento. Entran en juego múltiples condicionantes. 
Un crecimiento demográfico a escala planetaria que puede más que quintuplicar dentro de dos 
décadas la población mundial que pisaba la Tierra en 1950. Un crecimiento económico plagado 
de desigualdades pero cuyos ritmos, en caso de mantener las constantes actuales y similar 
proceder, van a alterar la biosfera. Ello complicará las formas de vida sobre la misma incluida 
la de nuestra especie humana. Las respuestas ya no pueden remitirse en términos de futuro. 
Va a ser esencial lo que se decida en los próximos años. También la forma en que estas variables 
interactúen con nuestros modos de vida , los sistemas económicos que ahora funcionan y el 
desigual efecto que poseen para la mayoría de las poblaciones humanas. . 

Estamos ahora en el tiempo de las decisiones. Con todas las incertidumbres científicas 
que se quiera sería una grave irresponsabilidad para con nosotros mismos y paras generaciones 
que nos seguirán no adoptarlas. De forma paralela hay que seguir trabajando por extender la 
conciencia acerca de la clase de fenómenos ante los que nos encontramos, los factores que 
los provocan y las modificaciones que deben introducirse para pal iarlos. Éstas van desde las 
que atañen a los ámbitos de la forma en que las sociedades regulan su convivencia hasta los 
comportamientos individuales y las transformaciones en la vida cotidiana de cada persona en 
su relación con el entorno en que vive. En el mundo en que vivimos nada nos es ya ajeno. Nada 
sucede que no afecte a cualquier rincón del planeta. Lo que está en juego es el medio que 
debe garantizar la vida. Cobra aquí sentido pleno esta iniciativa para la divulgación y el debate 
de lo que se ha convertido en un gran tema en la historia del tiempo presente. 

e 
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Gran Canaria 
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tido C02 a escala planetaria 
desde la Revolución Industrial 
hasta ahora y con el rápido 
crecimiento de emisiones du
rante el siglo XX aunque pare
mos ahora de contaminar hay 
tanto co2 lanzado a la atmós
fera que no podremos evitar 
que la temperatura suba al 
menos otro medio grado más 
en Canarias en 2010 indepen
dientemente de si hay un de
sarrollo más ecológico o con
tinuamos con el modelo 
actual", afirma Víctor Quinte
ro, director del Centro Meteo
rológico Territorial en Cana
rias Occidental. 

No sólo se ha incrementa
do la temperatura en toda la 
comunidad, sino que desde 
mediados de los 70 los isle
ños experimentan con mayor 
frecuencia olas de calor a lo 
largo del año independiente
mente de la estación en la que 

Los episodios 
cálidos han 
aumentado -por ano en 
las Islas 
desde media
dos de los 70 

se encuentren. Es decir, perio
dos de días en los que se regis
tran temperaturas medias más 
altas que lo habitual y, además, 
permanecen tanto en las horas 
centrales del día como por la 
noche, una sensación que, si se 
produce en verano, cuando se 
alcanzan fácilmente los 40Q C 
a mediodía, puede no dejarnos 
"conciliar el sueño" . Cuando 
esto ocurre las temperaturas 
mínimas que se registran por 
la noche, especialmente de 
madrugada, pueden ser igua
les o superiores a los 20Q C. 

Un termómetro del paseo de 1~ playa de Las Canteras marca 25ºC el uno de enero del 2005. 1 JUAN CARLOS CASTRO 

Gando, estación 
meteorológica 

Si en la década de los 80 só
lo 1983 y 1987 registraron dos 
episodios de este tipo, respec
tivamente, en los 90 las olas de 
calor estuvieron presentes du
rante todos los años excep
tuando 1991, 92 y 93. El peor 
año fue 1997, que registró seis, 
seguido de 1996 y 1999, que tu-

La Base Aérea de Gando funciona desde 
los años 50 como estación meteorológi
ca del INM en Gran Canaria. En todos los 
aeropuertos de Canarias existen estacio
nes que registran datos automatizados so
bre la temperatura, la humedad del aire, la 
presión atmosférica, las precipitaciones, 
el viento y las horas de sol. 

vieron cuatro. 
La década del 2000 no se ha 

alejado de esta tendencia y, 
salvo el primer año del inicio 
del siglo XXI, los episodios cá
lidos han sido constantes, re
gistrándose cuatro casos tan
to en 2001 como en 2004. 

INM muestran igualmente 
que las olas de calor duran 
también ahora más días. Si en 
los 80 la calufa no pasaba de 
los tres días, en los 90 se ha ex
tendido hasta seis y siete días. 
La palma de oro se la lleva, por 
el momento, el año 2004, con 
una ola de calor durante el Los datos analizados por el 

2004, un afio aciago 
en toda la Península 
El anticiclón de 1.024 milibares que azotó 
las Islas en julio de 2004 con vientos cá
lidos procedentes del Sahara provocó tem
peraturas de 45QC en las Medianías y en 
la Cumbre y de 50Q en el Sur grancana
rio. Las altas temperaturas se registraron 
en todo el Archipiélago y también en la Pe
nínsula. En total fallecieron 28 personas. 

mes de julio que duró ocho dí
as y que provocó 13 muertos 
en el Archipiélago aparte de 
las numerosas personas que 
tuvieron que ser asistidas en 
los centros de salud y hospita
les por golpes de calor, des
hidratación, lipotimias y pro
blemas respiratorios. 

Una de las 
olas de calor 
producidas 
en 2004 pro
vocó 13 
muertos en 
las Islas 

El agua del mar también ha 
notado los efectos del cam
bio climático. En estos 20 
años, la temperatura ha au
mentado un grado. Si entre los 
años 50 y 70 el agua que rodea 
a la provincia oriental se mo
vía entre 21 y 22 grados aho
ra lo hace entre 22 y 23. Lo 
mismo ocurre con el agua que 
baña la provincia occidental, 
que ha pasado de 22 ó 23 gra
dos a 23 ó 24. 

La diferencia de grados en
tre las dos provincias se de
be a que la superficie de Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lan
zarote está bañada por la co
rriente de las Canarias, mucho 
más fría. 

La temperatura del mar es 
un factor fundamental para 
el crecimiento del fitoplanton, 
un conjunto de organismos 
acuáticos que forman la base 
de la cadena alimentaria. de los 
océanos y cuya capacidad fo
tosintética contribuye a emi
tir oxígeno a la atmósfera. 
Desde los años 90, fecha en 
que las mediciones de este 
elemento son más fiables, se 
ha comprobado que cuando la 
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La avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria, inundada de agua tras una tormenta durante el año 2005. ILAPROVINCIA / DLP 

temperatura del mar es más 
fría el crecimiento del fito
planton es máximo. "A partir 
de 1999 disminuye entodo el 
Atlántico central y debemos 
de pensar que es como el 
Amazonas del mar", afirma Ja
vier Pérez Marrero, especia
lista en teledetección del de
partamento de oceanografía 
del Instituto Canario de Cien
cias Marinas. 

ESTACIONES. El análisis de la 
temperatura a lo largo de 90 
años en el Archipiélago tam
bién ha puesto de manifiesto 
que las estaciones han variado 
en este periodo. Ahora, los ve
ranos son más largos y los in
viernos más cortos pero más 
bruscos, "con días más fríos 
y con lluvias intensas". 

"No podemos decir que 

a famosa 
o menta tro
ical Delta de 

2005 tuvo un 
recedente 

similar en el 
ño 1975 

Las Islas colaboran 
en el estudio del mar 
Canarias contribuye desde 1994 al estu
dio internacional de los cambios que expe
rimenta el oceáno con la estación Estoc, si
tuada al norte del Archipiélago, a 29º 10' 
Norte y 15º 30' oeste, y en la que colabora 
el Instituto Canario de Ciencias Marinas. 
Existen otras dos estaciones de este tipo en 
las islas Bermudas y en Hawai. 

ahora llueva más que antes 
porque las precipitaciones son 
un parámetro más difícil de 
medir por su grado de incerti
dumbre y de improbabilidad. 
Aunque hay mediciones y se 
analiza el fenómeno no hay 
una tendencia tan clara como 
la que refleja la temperatura. 
Puede haber un año seco pero 
en un día caer todo el agua de 
lluvia de golpe. La media de 
agua recogida ese año nos da
ría un valor intermedio que 
realmente no corresponde 
con la realidad. No sería re
presentativo", explica el direc
tor del Centro Territorial de 
Canarias Occidental. 

Las precipitaciones fuertes 
son una constante en la his
toria de la meteorología cana
ria. Las crónicas y la prensa 
han narrado en numerosas 

ocasiones las inundaciones y 
destrozos ocasionados por las 
lluvias, incluso en los lugares 
más secos del Archipiélago. 
Lo significativo de ahora es 
la intensidad con que cae y la 
frecuencia con que lo hace. 

Una de las más cercanas y 
dañinas fue la ocurrida el 31 
de marzo de 2002 sobre la ciu
dad de Santa Cruz de Teneri
fe, en la que murieron ocho 
personas y se sembró el caos 
en la ciudad. 

En 1957, un episodio similar 
dejó en La Palma 32 muertos. 
En Las Palmas de Gran Cana
ria las dos últimas precipita
ciones más graves del siglo XX 
correspondieron a 1954 y 1989. 

Lo que no ha sido tan nor
mal a lo largo de la historia 
es una tormenta tropical del 
calibre que azotó en noviem-

El efecto del polvo 
sahariano 
La llegada de polvo del Sahara al Archi
piélago está muy ligada a la meteorología 
de Canarias y actúa como un factor con
taminante. Se produce tanto en invierno co
mo en verano y acentúa los efectos de las 
altas temperaturas. En 1949 se produjo una 
calima que duró 25 días consecutivos en 
Gran Canaria. 

bre de 2005 el Archipiélago, 
con especial virulencia en 
Santa Cruz de Tenerife. La tor
menta Delta saltó casi los ane
mónetros de las islas con los 
150 Km / h que llegó a alcan
zar el viento. 

Sin embargo, la tormenta 
Delta tuvo un precedente a 
mediados de los años 70. Se
gún Cristo Alejo, del Centro 
Territorial de Meteorología 
de Canarias Oriental, que es
tudió el fenómeno, "las tor
mentas son frecuentes en el 
mar pero no que lleguen a 
nuestras latitudes. No sabe
mos si han ocurrido en otras 
épocas pero algunos de los 
grandes temporales que se na
rran en textos del siglo XVI 
y XVII pueden hacemos pen
sar en situaciones parecidas 
a las que hemos vivido". 
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La maldición del fuego 
• Expertos de Naciones Unidas trabajan en la vinculación entre la destrucción de los bosques y 
la modificación del clima • Al mismo tiempo, los árboles son crecientes víctimas del fenómeno 

Columnas de humo provocadas por los incendios en Gran Canaria y Tenerife el pasado verano, en fotografía del satélite Aqua de la Nasa. 1 LA PROVINCIA / DLP 

Carmen Santana 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Gran Canaria ha tenido en los 
últimos meses, en concreto en 
el último verano, prueba pal
pable del desastre ecológico 
que supone la quema del mon
te y, por tanto, también sufrirá 
la incidencia que tienen este 
tipo de episodios en su equili
brio medioambiental. 

La FAO (siglas en inglés de 
Food and Agriculture Organiza
tion), la organización de Nacio
nes Unidas para la Alimenta
ción y la Agricultura, viene 
advirtiendo desde hace tiem-

La vegetación 
es fundamen
tal contra el 
ambio por

que almace
nan dióxido 
de carbono 

Elemento de control 
de la sequía agrícola 
Los expertos de Naciones Unidas vinculan 
el cuidado y el aumento de los bosques a un 
mejor control de los efectos del cambio cli
mático. Uno de éstos es la aparición de 
fenómenos extremos, como la falta de pre
cipitaciones que origina verdaderas ca
tástrofes en la agricultura. El bosque se con
vierte, así, en un elemento de control. 

pode la necesidad de tomar me
didas para evitar, o paliar, los 
efectos de la interrelación de los 
bosques y el cambio climático. 

La organización de Naciones 
Unidas trabaja desde hace tiem
po, a través de un grupo multi
disciplinar e interdepartamen
tal, en el cambio climático y no 
duda ya en afirmar que éste y 
los bosques están ligados ínti
mamente. 

Los bosques, a su vez, son víc
timas de los procesos que están 
alterando el clima del planeta, 
entre ellos la subida de las tem
peraturas medias al año, la mo
dificación del curso y cauce de 

los ríos y los propios fenómenos 
de excesivo frío y calor ambien
tal que rompen la normalidad 
del clima local, regional y mun
dial. 

En el punto inverso, los bos
ques producen, atrapan y alma
cenan dióxido de carbono con 
lo que contribuyen de forma no
table a paliar los efectos del 
cambio climático. 

De tal forma que acciones hu
manas como la deforestación 
o los incendios tienen una do
ble repercusión porque, junto 
a la degradación primera del es
pacio implican ayuda cero pa
ra combatir el cambio del clima. 

Algunas especies se 
regeneran por sí solas 
Pese a la catástrofe natural que supone un 
incendio, algunas especies arbóreas tienen 
capacidad para regenerarse y reverdecer por 
sí mismas. Es el caso del pino canario, que 
puede volver a brotar en menos de dos años 
tras la quema del monte. Así se ha demos
trado con los incendios en La Palma y tam
bién en precedentes en Gran Canaria. 

La deforestación y los incen
dios están presentes en Cana
rias en general, y en Gran Cana
ria en particular. Y más después 
de los episodios que tuvieron 
lugar este último verano en las 
dos islas capitalinas. 

En Gran Canaria el fuego 
quemó unas 20.000 hectáreas 
aunque, según los expertos, só
lo entre 6.000 y 7.000 tenían 
bosque propiamente dicho. 

Y las llamas no atacaron en 
ellas con la misma intensidad. 
Pese al desastre ecológico, los 
especialistas son relativamente 
optimistas. "Los pinares cana
rios son resistentes y en un 



tiempo corto se podrán recupe
rar, teniendo un invierno nor
mal". 

Los pinos de Pajonales, Oje
da e !nagua rebrotarían en ape
nas dos años, si es que se sigue 
la pauta de la misma especie 
en la isla de La Palma, en donde 
se produjo ese fenómeno en 
uno de los incendios que arrasó 
parte de su masa boscosa tiem
po atrás. 

Sin embargo, los individuos 
centenarios dañados en el área 
de la Reserva Natural de !nagua 
no tienen la misma perspecti
va optimista. 

Salvo esos casos y las espe
cies animales en peligro de ex
tinción, como el pinzón azul, los 
expertos ya afirmaron tras las 
primeras visitas después del 
gran incendio que aproximada
mente un 90 por ciento de la 
masa forestal quemada podría 
regenerarse en un periodo no 

Bosque de Gran Canaria, pasto de las llamas el pasado verano. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

superior a los dos años. 
En las tareas de repoblación 

ya participa la Caja de Canarias, 
a través del Plan de Volunta
riado Medioambiental de la 
Obra Social, con jóvenes que 
han iniciado trabajos en el Cor-

tijo de La Data, en Pajonales. 
Las condiciones meteoroló

gicas están respetando, al me
nos en lo que va de otoño, las 
previsiones más optimistas de 
los especialistas. 

En este sentido, se teme que 

la eventualidad de lluvias to
rrenciales pudiera arrastrar las 
semillas, indispensables para la 
regeneración del bosque que
mado en las cumbres de la Is
la, de forma espontánea y sin 
que medie la intervención hu-

29 

mana. 
Los incendios que afectaron 

al Archipiélago el pasado vera
no son una prueba palpable de 
lo que ya ha dejado de ser un au
gurio de los expertos: los bos-

as tempera
turas ext -
mas provo-,., 
can mas 
incendios y 
aumentan su 
virulencia 

ques sufren más fenómenos 
meteorológicos extremos y, 
consiguientemente, más incen
dios forestales. 

Qµe el aumento de las tempe
raturas, consecuencia del cam
bio climático, incide en la pro-
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Incendio en el pinar del municipio de Garafía, en La Palma. 1 LA PROVINCIA/DLP 

ducción y virulencia de los 
incendios es una cuestión que 
ya se pudo comprobar en las Is
las. 

Un informe de la FAO del pa
sado año da cuenta de lamo
dificación que en la distribución 
de los bosques provocará el au-

mento de las temperaturas. 
Los expertos del grupo de tra

bajo de Naciones Unidas parten 
del conocimiento acerca de que 
el hábitat de cualquier especie 
vegetal depende en gran me
dida de la temperatura y la llu
via. 

La madera, alternativa 
al combustible fósil 
El uso de madera como combustible en vez 
de petróleo, carbón y gas natural, puede en 
realidad mitigar el cambio climático. Si bien 
la combustión de madera libera bióxido de 
carbono, si esos combustibles proceden de 
un bosque de gestión sostenible, esas emi
siones de carbono se pueden compensar 
a través de plantar nuevos árboles. 

oymedioam 

Eso implica que al mismo 
tiempo que el cambio climáti
co transforma las temperaturas 
del mundo y el régimen de llu
vias, se da como probable que 
se produzca una redistribución 
de las especies arbóreas. 

De acuerdo al citado estudio, 

las especies arbóreas tienden 
a pasar a latitudes y altitudes 
más elevadas como reacción 
al calentamiento del planeta. 

Y es en estas condiciones en 
las que las masas forestales del 
hemisferio norte pueden exten
derse 100 kilómetros hacia esa 
airección. 

Por contra, en las zonas del 
sur podrían retroceder en una 
magnitud equivalente por cada 
grado de calentamiento que su
pere las temperaturas actua
les en la región de que se tra
te, según los expertos de la 
FAO. 

En este sentido, los científi
cos prevén que el pino ameri-

·k au ei1 o 
de las tempe
raturas modi
fica,~á la dis ... 
tribución de 
los bosques, 
según la ONU 

cano (Pínus taeda), una impor
tante especie forestal industrial 
del sureste de los Estados Uni
dos, podría desplazarse hasta 
350 kilómetros hacia el norte, 
como reacción ante un incre
mento de tres grados en las 
temperaturas mundiales. 

La observación de ese fenó
meno es ya un hecho. En Sue
cia, en los primeros 50 años del 
siglo XX, el hábitat de los abe
dules (Betula pubescens) se ex
tendió hacia el norte, penetran
do en la tundra, debido al 
aumento de las temperaturas. 

· Junto al avance hacia el nor
te, las especies arbóreas po
drían desplazarse a zonas más 
elevadas debido al calenta
miento del planeta, según el ci-

Los árboles aspiran los 
gases contaminantes 
Una de las funciones de los bosques para 
paliar el cambio climático es su capaci
dad de absorción de gases contaminan
tes. Poseen el potencial de absorber un dé
cimo de las emisiones mundiales de 
carbono previstas para la primera mitad de 
siglo en sus biomasas, suelos y productos 
y almacenarlos, en principio, a perpetuidad. 

nte 

tado informe de Naciones Uni
das. 

El estudio de la FAO cita el 
trabajo de un grupo de cien
tíficos en los Alpes austriacos, 
que descubrió que algunas es
pecies vegetales alpinas habían 
"emigrado" hacia zonas más al
tas a velocidades que iban de 
menos de un metro a casi cua
tro metros al año durante el úl
timo siglo. La temperatura de 
los Alpes centrales aumentó 
0,7º C en ese mismo periodo. 

De acuerdo a esa tesis, esa 
tendencia haría a muchas espe
cies más vulnerables en sus ca
racterísticas genéticas y am
bientales, ya que los hábitats de . 
las montañas suelen tener un 
espacio limitado, lo que a su vez 
limita las poblaciones de las es
pecies y, por lo tanto, su diver
sidad genética. 

No todas las especies reac
cionarán desplazándose, seña
la la FAO. Algunas tienen una 
mayor capacidad para adaptar
se a las nuevas condiciones del 
clima y podrían seguir ocupan
do más o menos los mismos te
rritorios donde hoy se distribu
yen. 

Pero el cambio climático no 
afectaría por igual a todas las 
especies. Para algunas podría 
superar su capacidad de adap
tación y conducirlas a la extin
ción. 

Según advierte la FAO, en 
más o menos el próximo siglo 
se prevé que el clima de la Tie
rra se modificará con mayor ra
pidez que la capacidad de mu
chos ecosistemas forestales de 
adaptarse o de establecerse en 
otros climas más propicios, con 
la amenaza de una mortandad 
a gran escala de bosques y de 
especies forestales. 

De ahí la importancia de re
conducir el cambio del clima, y 
el papel relevante del bosque. 
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TOYOTA. Objetivo: 
Zero Emis • iones 

Desde su fundación, en 1937, el desarrollo sostenible ha sido uno de los pilares sobre 
los que se asienta Toyota Motor Corporation. Además de su contribución al desarrollo 
económico y social gracias a la creación de empleo y su actividad industrial, Toyota 

simultáneamente trabaja para mejorar su comportamiento medioambiental. 

Como fabricante de automóviles, To
yota tiene que enfrentarse a múltiples 
retos relacionados con su actividad, 
como el uso de recursos naturales, 
emisión de gases de efecto invernade
ro, cambio climático, ruidos, tráfico 
congestionado y seguridad en la ca
rretera. 

La libertad de movilidad alcanzada 
gracias a la invención del automóvil 
ha tenido como resultado un desarro
llo social y económico sin preceden
tes en el siglo pasado. Pero a día de 
hoy, estos beneficios deben tener muy 
en cuenta potenciales riesgos me
dioambientales. Para que la industria 
automovilística continúe siendo una 
fuente de progreso, debe hacer del 
cuidado del medio ambiente una 
prioridad. Toyota está segura de que 
sólo de esta manera los fabricantes de 
coches se podrán enfrentar a los re
tos futuros. 

Para Toyota, minimizar el impac
to medioambiental durante el ciclo de 
vida del vehículo ha sido una priori
dad en cualquier nivel de la compa
ñía. Gracias a sus constantes esfuer
zos en Investigación y Desarrollo, 
Toyota es líder en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y diseños que re
ducen los efectos nocivos de sus au
tomóviles en el medio ambiente. 

NUESTRO OBJETIVO: ZERO EMISIO
NES 

El eslogan Nuestro Objetivo: Zero 
emisiones perfectamente encaja con 
la visión de la compañía. Para alcan
zar menores emisiones y vehículos 
más ecológicos, es fundamental im
plementar objetivos de reducción de 
emisiones de gases y medir su evo
lución. Con este objetivo en mente, 
Toyota ha desarrollado desde 2005 su 
Sistema de Valoración Ecológica del 
Vehículo, o Eco-VAS. Es un sistema 
que sirve para valorar el comporta
miento, en términos de impacto me
dioambiental, del vehículo durante 
todo su ciclo de vida, desde su di
seño inicial y fabricación a su utili
zación en carretera y a su eventual eli
minación o reciclado. 

Toyota lucha por conseguir cero 
impactos negativos en el medio am
biente, cero accidentes y cero conges-

tiones de tráfico a la vez que trata 
de maximizar aspectos positivos de la 
conducción como el confort, diver
sión y la emoción. Los vehículos To
yota con Tecnología Híbrida, Toyo
ta Hybrid Synergy Orive, como el 
Prius y un cada vez más alto núme
ro de modelos Lexus híbridos, Le
xus Hybrid Orive, personalizan esta 
ambición. La tecnología lubrida redu
ce significativamente las emisiones 
de C02 y otros gases a la vez que pro
porciona una conducción confortable 
y placentera. 

La estrategia de Toyota de fabri
car y comercializar vehículos cada 
vez más limpios y ecológicos supo
ne la investigación de manera simul
tánea de una gran variedad de solu
ciones tecnológicas. Esto incluye la 
tecnología híbrida, el diésel limpio, el 
hidrógeno como generador de elec
tricidad y combustibles alternativos. 
Cada tecnología es un paso al frente 
hacia el objetivo de fabricar un eco
coche con cero emisiones y total re
ciclabilidad. 

ECOLÓGICO, LIMPIO Y RECICLABLE 
Para minimizar e l impacto me

dioambiental de sus actividades, To
yota ha introducido un Sistema de Di
rección Medioambiental (EMS) 
basado en la norma ISO 14001 que go
bierna todos los aspectos de su fa
bricación y operaciones logísticas. 
Todas las plantas de fabricación eu
ropeas han conseguido eliminar total
mente el vertido de residuos en los 
vertederos. Durante los últimos cin
co años la energía utilizada por au
tomóvil fabricado se ha reducido un 
37%. También la utilización de agua 
durante ese mismo periodo de tiem
po ha disminuido un 34%. Las emisio
nes de compuestos orgánicos voláti
les por metro cuadrado de superficie 
pintada cayó un 21%. Estas cifras son 
el reflejo del compromiso de la com
pañía por reducir las emisiones en to
do el ciclo de vida de los vehículos 
Toyota. Todas las plantas de fabrica
ción europeas están actualmente cer
tificadas en la norma ISO 14001 y 
plantas en construcción actualmente 
están preparadas para ser certificadas 
en esa norma en 2008. 

RECICLADO 
En línea con su compromiso me

dioambiental, Toyota está mejorando 
el reciclaje en cada una de las fases 
del ciclo de vida del vehículo, desde 
el desarrollo hasta la producción, des
de su utilización hasta su desapari
ción. El programa Toyota Recycling 
Vision establece unos objetivos espe
cíficos para mejorar las tasas de recu
peración, incrementando el uso de re
cursos reciclables, materiales 
reciclados y recambios usados, y re
duciendo y prohibiendo el uso de 
substancias perjudiciales para el me
dio ambiente (SOC). Toyota tiene el 
objetivo de conseguir en 2015 un vehí
culo que sea un 95% reutilizable y 
recuperable, como establece la Direc
tiva Europea 2000/53/EC sobre el Fi
nal de la Vida de los Vehículos. 

TOYOTA PRIUS · UNA IDEA QUE NO 
PUEDE ESPERAR 

"¿Por qué desarrollamos vehícu
los híbridos? No estamos diseñando 
vehículos lubridos para obtener resul
tados ahora, sino para la próxima ge
neración y las que están por venir". 

Takeshi Uchiyamada, Vicepresi
dente Ejecutivo, Miembro del Conse
jo de Administración e Ingeniero Je
fe de la primera generación del Prius. 

Partiendo de una visión valiente del 
futuro, Toyota empezó a trabajar en 
tecnología híbrida a finales de 1970 
con el objetivo de crear vehículos que 
disminuyeran la dependencia de la 
gasolina y el petróleo. 

En este momento la preocupación 
se centra en las emisiones de gases 
contaminantes que provienen de los 
motores de gasolina y diésel. Como 
resultado, el deseo de respetar el me
dio ambiente se ha convertido en uno 
de los objetivos del desarrollo de la 
tecnología lubrida. 

En el Salón del Automóvil de Tokio 
de 1977, Toyota presentó el Sports 
800. Un prototipo de coche híbrido 
impulsado por una turbina de gas y 
un motor eléctrico. El Sports 800 fue 
un sólido paso al frente en el viaje 
de Toyota hacia el éxito en la tecno
logía híbrida. Después de analizar los 
diferentes caminos que llevarían a ese 
coche del siglo XXI, Uchiyamada se 

centró en el que pensó que era el 
más prometedor y en el que Toyo
ta ya estaba trabajando: los vehícu
los híbridos. 

El resultado fue en 1997 el lanza
miento en Japón de la primera gene
ración del Prius. Este primer Prius 
cumplía dos de los tres criterios per
seguidos por Uchiyamada, un con
sumo de combustible muy reducido 
y el cuidado del medio ambiente, pe
ro todavía tenía posibilidad de me
jorar en cuanto al placer de conduc
ción. Para conseguirlo, y siguiendo 
el principio de mejora continua Kai
zen, Toyota se centró en la creación 
de la segunda generación Prius. 

Manteniendo los beneficios de la 
primera generación e incorporando 
otros que suponían un auténtico re
to, Toyota obtuvo como resultado la 
tecnología híbrida más avanzada, 
el Hybrid Synergy Orive, una tecno
logía revolucionaria que permite a 
la segunda generación Prius mante
ner la limpieza, eficiencia y ven
tajas de su predecesor, a la vez que 
ofrece un rendimiento impresionan
te y una conducción muy diverti
da. 

Desde su lanzamiento en 1997 y 
hasta 2007 se han vendido 1.000.,000 
de unidades del Prius en todo el 
mundo. El consumo de combustible 
se sitúa en sólo 4.3 litros/ 100 km 
en ciclo combinado. Esto implica 
que un Prius puede hacer el doble 
de distancia con un depósito de 
combustible que un coche conven
cional del mismo segmento. Las 
emisiones de CO, son de 104 gra
mos/km y las de NOx de 0.01 gra
mos/ km. Gracias a la tecnología hí
brida el Prius emite 1 tonelada 
menos de CO, a la atmósfera en un 
año. El desarrollo de la tecnología 
híbrida permite al Prius acelerar de 
O a 100 km/ h en tan solo 10.9 se
gundos, el mismo tiempo que un 
vehículo de 2.0 litros de cilindra
da. La tecnología híbrida permite 
apagar el motor de gasolina en de
terminadas circunstancias con lo 
que se consigue una conducción to
talmente silenciosa. 

Por todo esto, el Toyota Prius es 
una idea que no puede esperar. (R) 
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En busca 
del bosque 
perdido 

Esther Medina Álvarez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

• El Gobierno inició la repoblación en los 40 y los 
cabildos han tomado ahora el relevo • En Lanzarote y 
Fuerteventura los esfuerzos se centran en la forestación 

Los cronistas de la conquista 
dedicaron líneas y líneas a 
describir los frondosos bos
ques y extensas selvas que se 
encontraron a su llegada al Ar
chipiélago canario. Entonces, 
cuentan, en las islas había co
rrientes continuas de agua que 
discurrían por los verdes ba
rrancos. El progresivo desa
rrollo de las ciudades y, más 
recientemente, los grandes in
cendios, h an modificado el 
paisaje de tal manera que aho
ra la gran preocupación es evi
tar la desertización del terri
torio canario. 

Tres pequeños riegan un pino que acaban de plantar dentro de una actividad escolar. 1 YAIZA SOCORRO 

Una pérdida 
irreparable 
Un estudio del Ministerio de Medio Am
biente afirma que el 90,48 % del territorio 
canario presenta un riesgo de desertización 
alto o muy alto. Además, otro estudio de 
la Universidad de La Laguna confirma que 
más del 50 % del suelo del Archipiélago 
ya está degradado biológicamente, y por 
ello se considera irrecuperable. 

Conscientes de la situación 
actual y de las consecuencias 
que tendrá en un futuro no 
muy lejano, las administracio
nes públicas canarias luchan 
ahora para recuperar aquellos 
bosques -en la medida de lo po
sible- a través de las políticas 
de repoblación forestal inicia
das por el Gobierno en la déca
da de los cuarenta. En los pri
meros 50 años de acción se 
produjo un incremento consi
derable de la superficie bosco
sa de pinar canario, sobre todo 
en las islas capitalinas hasta 

· el punto de que en ese perio
do se reforestaron 17.000 hec
táreas en Tenerife y 9.000 en 
Gran Canaria. 

Ahora, la responsabilidad de 
la repoblación forestal recae en 
las administraciones insula
res que desarrollan proyectos 
en colaboración con entidades 
como Gesplan o Foresta, en
tre otras, con subvenciones 
tanto de los ejecutivos cana
rio y nacional, como prove
nientes de Europa. 

En el caso concreto de Gran 
Canaria, el Cabildo insular tie
ne previsto reforestar más de 
3.000 h ectáreas de distintas 
especies arbóreas en dos años, 

Reintroducción del 
pinzón azul 
Una de las acciones de repoblación más 
significativas previstas en Gran Canaria es 
la conexión entre los pinares de !nagua y 
Tamadaba a través de Tifaracas, una acción 
vital para introducir el pinzón azul en Ta
madaba, donde sólo existen varios ejempla
res, y conectarlo con el hábitat principal de 
este ave endémica, !nagua. 

una cantidad que se verá in
crementada sensiblemente 
con otras campañas en distin
tas áreas protegidas. De esta 
manera, la Isla aumentará su 
masa boscosa en casi un ter
cio. En números serán unos 
dos millones de árboles los que 
se -plantarán, principalmente, 
ejemplares de pinos, o distin
tas especies de bosque termó
filo (sabina, acebuche, lentis
co) o de monteverde. 

Los principales espacios que 
se beneficiarán de esta campa
ña serán el Parque Rural del 
Nublo, el Parque Natural de Ta
madaba, el Parque Natural de 
Pilancones, la Reserva Natural 
de Los Marteles y el Paisaje 
Protegido de Pino Santo. Tam
bién están previstas plantacio
nes en otras áreas protegidas 

1 a Ido de 
Gran Canaria 
planea plan
tar más de 
dos millones 
de árboles 
en dos años 
que por su menor superficie 
serán de mucha menor enver
gadura, como en El Brezal, 
Azuaje, Los Tilos y Barranco 
Oscuro. 

Las actuaciones estelares 
que establecen los planes de 
u so y gestión de los espacios 
naturales tienen como obj e
tivo la creación de corredores 
que permitan anexionar masas 
boscosas dispersas. Éste es el 
caso de la intervención en el 
Parque Natural de Pilancones 
localizada en Las Mesas y Me
sitas para unir los bosquetes 
dispersos que existen entre la 
Cabezada de los Lomos y Lo
mos de Pedro Afonso y en 



Un joven plantando un acebuche en San José del Álamo. 1 SANTI BLANCO 

Montaña Negra. Aquí se repo
blará una superficie de 450 
hectáreas con pino y especies 
de termófilo (acebuches y sa
binas). Otra de las reforestacio
nes estratégicas es la del Par
que Rural del Nublo, con una 

EN 

extensión cercana a las 900 
hectáreas, con el fin de crear 
un pasillo de pinos que enla
ce Pajonales, Nublo y Lomo de 
Santiago. 

La actuación más sorpren
dente en-materia de repobla-

ción forestal en Gran Canaria 
es la prevista en el plan direc
tor del Paisaje Protegido de Pi
no Santo. El Gobierno regional 
ha calificado como suelo de re
población obligatoria para la 
recuperación del bosque ter-

~ Af'Jo..S . ., 

mófilo unas 523 hectáreas en 
los altos de Tamaraceite. La in
tervención no sólo recoge el 
parque periurbano de San José 
del Álamo, sino que incorpo
ra las montañas colindantes de 
Altos de San Gregario, El Tala
yón, Altos de Siete Puertas y 
presa de la Umbría para refo
restar esta cordillera del entor
no metropolitano con unos 
350.000 ejemplares de acebu
ches, sabinas y dragos, así co
mo en menor número, almá
cigos, lentiscos, palmeras y 
guaydiles. 

A todas estas actuaciones 
hay que sumar además, las pre
vistas tras el incendio que arra
só este verano con gran parte 
de la isla. 

COMIENZOS. \'.ª realidad geo
gráfica de Lanzarote hace que 
todos los esfuerzos se centren 
en la forestación. En ese sen
tido el Cabildo majorero está 
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desarrollando un plan anual 
con un presupuesto de 100.000 
euros a través del cual se plan
tarán especies termomedite
rráneas en las cumbres de Fa
mara, fundamentalmente 
acebuche. 

as masas 
forestales 
ejercen un 
papel funda
mental en la 
captación de 
guas 

Paralelamente, en el vivero 
forestal de Haría produce 
ejemplares de dragos y palme
ras que luego son utilizados 
por los ayuntamientos en las 
zonas verdes públicas y son 
vendidos a precios muy razo-

COMPAÑÍA 
CERVECERA DE 
CANARIAS, SA 
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Panorámica del pinar de Pilancones, uno de los más afectados por el incendio del verano de 2007 en Gran Canaria. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

nables a los particulares. 
Mientras, en Fuerteventura 

se ponen en marcha campañas 
de plantación de árboles en las 
zonas montañosas de Fuerte
ventura para evitar en lo posi
ble la erosión y desertización 
del suelo. 

En la otra isla capitalina, Te
nerife, el Cabildo está centran-

ecuperar a 
masa bosco-
a del parque 

rural de Teno 
es uno de los 
principales 
objetivos 

do gran parte de sus esfuer
zos de reforestación en el 
Parque Rural de Teno, un ma
cizo montañoso que alberga 
abundantes valores de interés 
científico con cuantiosas ma
sas forestales en las cumbres, 
que ejercen un papel importan-

Un retraso con 
consecuencias 

te en la captación de aguas y 
la protección de los suelos. Los 
bosques son sobre todo comu
nidades de laurisilva, impor
tantes por su carácter relíc
tico, su escasez y su gran 
biodiversidad endémica. Dicha 
importancia se expande tam
bién a las comunidades vegeta
les más xéricas de la zona ba
ja y las de carácter rupícola. 

La zona a restaurar posee 
una extensión de 78,5 hectárea, 
propiedad del Cabildo de Te
nerife, y suponen unas antiguas 
terrazas más un matorral dete
riorado por un pastoreo exce
sivo. Al día de hoy, las forma
ciones de J uniperus turbina ta 
han quedado escasamente re
presentadas en el archipiéla
go (Tenerife, La Gomera y El 
Hierro). 

Asimismo, el Cabildo tiner
feño y Caja Madrid firmaron 
recientemente un acuerdo pa
ra reforestar 110 hectáreas con 
pino canario y laurisilva. El 
acuerdo supone una aporta
ción de 240.000 euros por par
te de Caja Madrid para plan-

Foresta denunció a principios de este año 
que el retraso del Gobierno canario, en 
concreto de la Consejería de Agricultu
ra, en resolver una convocatoria de sub
venciones para reforestar el campo ca
nario ha provocado que la mayor parte de 
la partida prevista, unos 313.886 euros, 
se haya quedado en los cajones. 

Detalle del parque nacional del Garajonay, en La Gomera. 1 LP / DLP 

La atmósfera como 
suministrador directo 
La isla de La Gomera recogerá agua de 
alta calidad directamente de la atmósfe
ra a través de mallas captadoras de bruma, 
niebla y rocío. Este sistema favorece la re
forestación y la lucha o prevención de 
incendios y se irá implantando en el resto 
de las islas del Archipiélago canario pau
latinamente. 

tar 60 hectáreas entre 
Tacoronte, El Sauzal y La Oro
tava, y 40 de Arico y Fasnia, 
donde se hará la reposición por 
medio de marras o sustitución 
de ejemplares en la zona de Ar
chifira. 

En otra de las islas occiden
tales, La Gomera, se está pen
diente de la recuperación de 
las zona afectada este verano 
por el fuego en Alajeró y Va
llehermoso. Los cálculos de la 
administración insular es que 
a final de año se hayan termi
nado las tareas. Para ello se 
ocupó a cuarenta 40 personas 
a través de un plan de empleo 
y se facilitó a los propietarios 
de las fincas las materias pri
mas y el personal para volver a 
plantarlas y regenerar así esa 
parte de la isla. 

También El Hierro se dedicó 
de lleno este año a repoblar las 
zonas afectadas por el incendio 
que se produjo en septiembre 
de 2006, para lo que se crearon 
diferentes proyectos para que 
los escolares participaran en la 
plantación de árboles. 



PARQUE MARÍTIMO 
JINÁMAR 

L MAYOR PARQUE COMERCIAL y DE Ocio DE ESPAÑA 

Estamos completando 
Los últimos detalles · 

Pronto podrás pasear, divertirte, 

comer frente al mar, vivir La moda, 

elegir La decoración de tu casa y 

mucho más en Las Terrazas del 

Parque Marítimo Jinámar. 

Y para que todo sea perfecto, 

hasta el último detalle cuenta. 

Tu espera tendrá recompensa: el 

Parque Marítimo de J inámar 

es ya una realidad que 

proximamente disfrutarás. 

Porque queremos que 
disfrutes desde el 

primer momento 

La.sTe 
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E TR ANTONIO RODRÍGUEZ I Catedrático de Edafología de la Universidad de La Laguna 
Antonio Rodríguez, catedrático de Edafología y Química Agrícola de la ULL, dibuja un panorama desolador del futuro del 
suelo en Canarias. El terreno isleño ha perdido capacidad biológica por la especulación urbanística y el turismo, explica 
Rodríguez, al tiempo que responsabiliza a los políticos de esta situación. 

"El desa1-i·ollo sostenible es 
ya imposible en Cana1ias" 

. . 

El catedrático Antonio Rodríguez, en su despacho de la Universidad de La Laguna. 1 JONAY RODRÍGUEZ 

pro a e a 
esertificación es 

nuy anterior al 
del cambio 
climático 

as ac 1v1da es 
u anas son las 
r1ncipales 

responsables de 
la degradación 

Natalia Vaquero 
lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Poco se puede hacer por fre
nar la desertificación que pade
ce Canarias, avisa en esta entre
vista el catedrático de 
Edafología de la ULL Antonio 
Rodríguez. 

- lQué es la Edafología? 
- Es la ciencia que estudia los 

suelos no sólo desde el punto de 
vista agrícola, sino también desde 
el punto de vista ambiental: sus 
componentes, su funcionamiento 
y su origen. 

- Como experto en suelos, 
lcuál es el diagnóstico que ha
ce de los terrenos en las Islas? 

- El diagnóstico es malo 
porque en Canarias existe muy 
poco suelo útil y el que hay está 
muy degradado por la erosión, 
la salinidad y por el sellado. 

- lQué es el sellado? 
- La degradación que produ-

ce el cemento y el asfalto que, 
además, es irreversible. Las ur
banizaciones turísticas y resi
denciales y las infraestructu
ras ligadas al transporte han 
hecho mucho daño al suelo que, 
en Canarias, está en un proceso 
grave de desertificación. Nos 
estamos cargando el territorio 
y creo que el concepto de de
sarrollo sostenible es ya impo
sible en Canarias. Las zonas ya 
desertificadas tenderán a con
vertirse en desiertos. Eso su
cederá en Fuerteventura, Lan-
zarote y en los sures de Gran 
Canaria, Tenerife y La Gome
ra. La Palma y El Hierro, por su 
humedad, se salvan de este ries
go de desertificación. 

- lEstá esa aridificación 
;.id vinculada al cambio climático? 

- El problema de la deserti
ficación es anterior al cambio 
climático. En las cumbres que se 
han celebrado en contra de la 
desertificación, el cambio cli
mático y la pérdida de biodiver
sidad se ha hablado mucho sin 
hacer nada o avanzando muy 
poco en los programas y planes 

que se presentan periódicamen
te. Lo más controvertido a la ho
ra de buscar soluciones es el 
cambio climático por sus con
notaciones económicas. 

- lEs el hombre el principal 
responsable de esta desertifi
cación y de este cambio climá
tico? 

- Las actividades humanas 
son las principales responsa
ble de estos procesos de degra
dación. Todo condicionado con 
las peculiaridades climáticas de 
cada zona. Una deforestación 
en La Palma puede superarse 
con el tiempo, algo que no ocu
rre ya en el sur de La Gomera, es 
difícil que se recupere. Fuerte
ventura, por ejemplo, ya está de
forestada. 

- lSignifica que será casi 
imposible recuperar la masa 
forestal quemada este verano 
en Gran Canaria y Tenerife? 

- La capacidad de recupera
ción de la vegetación en estas 
Islas es cada vez menor por
que además se han quemado en 
diversas ocasiones. La capaci
dad de recuperación de estos 
suelos es cada vez menor. 

- lEs, entonces, la actividad 
urbanística y tuñstica la culpa
ble de esta aridificación? 

- Es una de las causas. El 
suelo pierde capacidad biológi
ca por la especulación urbanís
tica y el turismo se considera ya 
un factor de desertificación por
que consume suelo por las ur
banizaciones y por las activida
des de ocio ligadas al sector. El 
turismo consume además otros 
recursos, como agua, y genera 
más residuos y trasvases de ma
no de obra que lleva al aban
dono de las zonas rurales. La 
gestión de los recursos natura
les no está siendo la adecuada. 

- lde quién es la culpa? 
- De la sociedad en su con-

junto y de los cargos políticos 
que deben de velar por el te
rritorio. 

- lEstamos a tiempo de 



cambiar esta situación? 
- Se puede cambiar, pero si 

se reagrariza Canarias. Conser
var no es no tocar, sino tocar 
bien. El abandono de la agricul
tura ha sido clave en la degrada
ción de nuestro territorio y 
echo en falta una ley de conser
vación para los suelos rurales de 
las Islas. Aquí se ha hablado mu
cho de desarrollo sostenible y 
de moratoria, pero al final, los 
políticos no adoptan medidas 
serias por esa sostenibilidad 
porque se necesitan ideas a más 
de cuatro años vista y ellos no 
quieren meterse en jaleos. Ha
bría que dar, por ejemplo, incen
tivos fiscales o económicos pa
ra animar a los jóvenes a volver 
a la actividad agrícola. 

- lNo está ese plantea
miento reñido con el turismo? 

- Puede que sí. El turismo ha 
contribuído al desarrollo de es
ta tierra, pero también ha tra
ído numerosos problemas. No 
existe una relación inteligente 
entre el ser humano y los recur
sos naturales. 

Se puede cambiar, 
ero siempre y 
uando se 

reagrarice el 
suelo de Canarias 

Una hectárea e 
ampo de go f 
onsume la 

misma agua que 
una de platanera 

- lQué opina de la idea de 
crear más campos de golf en 
Canarias? 

- El campo de golf no sig
nifica un mal uso del suelo, pe
ro consume agua con un coste 
energético. No se pueden llenar 
las Islas de campos de golf y en 
Fuerteventura no pegan ni con 

cola por el paisaje árido de es
ta Isla. Una hectárea de cam
po de golf no consume más 
agua que una hectárea de una 
platanera y puede que sea más 
rentable. Lo que pasa es que de
ben de construírse donde no ha
ya un impacto medioambiental. 

- lCuáles son las líneas bá-

sicas del plan contra la deser
tificación que elabora el Esta
do? 

- Son propuestas transver
sales de varios ministerios. Es
ta centrado en un contexto agrí
cola, con medidas 
agroambientales. También alu
de al ámbito forestal para preve-

ADOP 
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nir los incendios. 
- lServirá para hacer fren

te a los incendios en Canarias? 
- Sí, pero aquí, esos incen

dios son cada vez más virulen
tos. Antes se producían incen
dios, pero no había que 
desalojar a miles de personas. 
Lo que sucede ahora es que ar
den las medianías, donde an
tes se cultivaba y ahora se asien
tan casas rodeadas de pólvora. 
Esas zonas se cultivaban y se 
limpiaban antes por lo que eran 
impensables incendios como 
los que hemos padecido este 
año. 

- lCree que los fenómenos 
migratorios están relacionados 
con esa desertificación? 

- Por supuesto. África su
fre una aridificación por la de
forestación. La desertificación 
está en la base de todos los con
flictos que padecen los países 
africanos como puede ser la se
quía o la falta de productividad 
de los terrenos y esto lleva a ex
plicar los fenómenos migrato
rios que parte de África. 

Patrocinador 
del Equipo 
Paralímpico 
Español 

1~CEPSR • 
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Hoteles sostenibles 

. { 

Gran Hotel Costa Meloneras Resort, en primer plano, y arriba a la derecha, el Villa del Conde, de cinco estrellas, ambos del Grupo Lopesan y enclavados en la primera línea de Meloneras. 

El mayor 
parque solar 
de la Isla 
El IFA Continental Hotel, situado en Pla
yá del Inglés, posee en su cubierta el ma
yor campo solar instalado hasta el momen
to en Gran Canaria. Son 3.000 metros 
cuadrados de paneles solares térmicos, que 
están dispuestos en hilera en la cubierta del 
establecimiento turístico de Lopesan Ho
tel Group. En verano, cuando aumenta la 
captación solar, la energía se empleará 
básicamente para producir aire acondicio
nad o, mientras que en invierno se des
tinará a la generación de agua caliente. IFA Continental Hotel, de Lopesan Hotel Group, en Playa del Inglés. 

Compromiso con el 
medio ambiente 
El desarrollo sostenible se ha convertido en el eje principal de las políticas de res
ponsabilidad social corporativa del Grupo Lopesan, que puede presumir de si
tuarse a la vanguardia de las empresas turísticas que desarroll~ proyectos soste
nibles en Canarias. Sus hoteles operan desde 2004 con un modélico sistema de 
gestión medioambiental, el ISO 14.001, un certificado voluntario de auditoría am
biental que distingue a las empresas que han adoptado criterios ecológicos en su 
gestión interna. 

Además de las inversiones en energías renovables y en la implantación de la 
norma ISO 14.001, el campo de golf que ha promovido en el sur de la Isla, Lopesan 
Meloneras Golf, es el único recinto deportivo del Archipiélago que posee en toda 
su extensión una variedad de césped altamente tolerante a la salinidad del agua 
depurada con la que se riega. En toda España sólo existen siete campos de simila
res características que cuentan con este tipo de hierba de diseño, que requiere 
baja cantidad de agua para su mantenimiento. Todo un ejemplo a seguir. 
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Lopesan invierte 3,8 millones 
de euros en parques de 
energía solar 
para las cubiertas d sus 
establecimientos turf sticos 

En los hoteles de Lopesan ya no sólo 
los turistas se tumbarán a descansar 
bajo el sol. Cientos de paneles cuya 
única misión reside en atrapar los 
rayos solares para generar energía han 
comenzado a instalarse en las cubier
tas de varios de los establecimientos 
turísticos que posee la compañía tu
rística en Gran Canaria y Fuerteven
tura. 
Todos estos complejos solares pro
yectados ocuparán una superficie to
tal de 8.700 metros cuadrados. Y 
cuando estén a pleno rendimiento a 
partir de finales de este año se gene
rará energía suficiente para atender la 
demanda de un pueblo de unos 1.150 
habitantes. 

Sin consumir fuel o gas natural. Sin 
emisiones de dióxido de carbono que 
agraven el cambio climático. Cuan
do la red eléctrica insular empiece a 
recibirla corriente producida en es
tos parques solares -2,5 MW de po
tencia- la atmósfera se estará aho
rrando cada año una media de 500 
toneladas de COZ. 

Significará la consolidación de la 
energía solar en esta compañía, pio
nera en Gran Canaria en implantar 
sistemas de gestión medioambiental 
en hoteles. Los nuevos paneles irán 
en los hoteles IFA Buenaventura e 

,.,..,,, -· 

IFA Continental, de Playa del Inglés, 
y en el IFA Altamarena, situado en 
Jandía (Fuerteventura), si bien en el 
IFA Faro, el IFA Interclub Atlantic y 
el IFA Beach, todos en el sur de la 
Isla, ya disponen de paneles solares 
térmicos. 

Será un nuevo paso estratégico que 
dará Lopesan en su apuesta por esta 
energía renovable que se ha desa
rrollado en Canarias con una asom
brosa lentitud, a pesar de que en las 
Islas sobra esta materia prima, con el 
mayor número de horas de sol de to
da Europa. Así, cualquiera que suba a 
las azoteas de varios de estos hote
les de Lopesan comprobará que esta 
paradoja de vivir de espaldas al sol en 
lo energético empieza a desaparecer, 
al menos, en el sector turístico. 

Con una inversión inicial de 3,8 mi
llones de euros, la compañía que pre
side el empresario grancanario Eusta
sio López González prevé culminar la 
instalación de los paneles solares tér
micos y fotovoltaicos en los referidos 
hoteles este mismo año. A corto pla
zo, los planes de Lopesan contemplan 
seguir apostando por esta energía lim
pia e ir extendiéndola hacia otros ho
teles, como en el IFA Catarina, el Lo
pesan Costa Meloneras y el Lopesan 
Villa del Conde. 

IFA Faro Hotel, en Maspalomas, con paneles solares en su cubierta. 
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La isla de las presas 
11 Gran Canaria es la región del mundo con mayor densidad de grandes embalses (aquellos que 
superan los 15 metros)• En total 59 macroestanques, uno por cada 25 kilómetros cuadrados 

Panorámica de la presa de Cueva de las Niñas y su entorno. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

Am'bal Ramírez León 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Gran Canaria podría entrar en 
los récords mundiales Guin
ness como la región del mundo 
con mayor densidad de gran
des presas (aquellas que su
peran los 15 metros de altura 
o más de 100.000 metros cú
bicos de capacidad). En total, 
59 embalses, uno por cada 25 
kilómetros cuadrados. 

, 
1 e a 

ente los 36 
embalses 
españoles 
que superan 
100 metros 
de altura 

La más importante de todas, 
Soria, con sus 132 metros de al
tura y sus 32,2 millones de al
macenamiento, incluso se sitúa 
entre las 36 presas españolas 
que superan el centenar. 

La primera gran presa fue la 
de Pinto I (Arucas), construida 
en 1910 con una capacidad de 
embalse de 470.000 metros cú-

bicos y que durante mucho 
tiempo fue la mayor obra hi
dráulica de Gran Canaria y de 
todo el Archipiélago. 

La más nueva, la de Siberio, 
data de 1984. Desde esa fecha 
ya no se construye ninguna 
nueva ya que con las técnicas · 
de desalación y reutilización 
las inversiones se dirigen a ob
tener un volumen más seguro 
antes que mirar al cielo para 
ver si llueve, y más cuando el 
nivel de desarrollo permite que 
el suministro urbano y turísti
co puedan asumir su coste. 

También la agricultura de 
exportación, para no perder 
sus mercados, necesita lá ga
rantía de suministro que pue
de dar la desalación de agua de 
mar y la reutilización de aguas 
depuradas. 

De hecho, los grandes em
balses y las más de 600 con
cesiones de aprovechamientos 
de aguas superficiales, mate
rializadas en tomaderos y es
tanques, sólo pueden dar res
puesta a menos del 20% de la 
demanda de la isla en año y 
medio, pero en algunas cuen
cas como la de la Aldea es la 
principal y segura fuente de su-

Piragüismo en Chira 

Los embalses de Gran Canaria tienen un potencial uso ·de
portivo como muestra esta foto en la que un grupo de pi
ragüistas da palas en Chira. Incluso la de Ayagaures ha 
acogido regatas de motonáutica, aunque con cierta polé
mica ante su supuesto impacto. 1 SANTI BLANCO 

32 millones de 
metros 
cúbicos 
Soria tiene capacidad-para 
almacenar 32 millones de 
metros cúbicos, la misma 
cantidad que hacen juntos el 
resto de los embalses de la 
isla. Su récord es de 12 hec
tómetros, es decir, un ter
cio de su volumen.! J. c. GUERRA 

ministro para la agricultura del 
tomate. 

La tónica futura es muy simi
lar ya que el Plan Hidrológico 
Insular, a revisar, dispone la 
construcción de las presas del 
Salto del Perro y la de Los Pa
los, y sólo la primera, en la zo
na de La Aldea, tiene visos de 
ejecutarse para lo que se ha 
realizado un estudio geotéc
nico. 

En cuanto a la distribución 
geográfica, nos encontramos 
con que 44 de las grandes pre
sas están situadas en el Norte 
de la Isla, pero su capacidad 
es sólo de 8,8 millones de me
tros cúbicos, lo que representa 
el 11,5% del almacenamiento 
total. 

LOCALIZACIÓN. En el Sur se 
ubican 15 de los grandes embal
ses con una capacidad muy su
perior ya que asciende a 68 mi
llones, es decir, el 88,5% del 
total de agua que se puede al
macenar en Gran Canaria. 

Hay que· resaltar que hasta 
1957 no se construye la prime
ra gran presa en el Sur, que fue 
la de Caidero de La Niña (ba
rranco de La Aldea). En 1950 



sólo se habían construido una 
veintena de embalses en Gran 
Canaria y es a partir de la Ley 
de Auxilios de 1956 que dispo
ne su financiación por parte 
del Estado cuando se dispara 
-su construcción. 

arte 
del paisaje y 
algunas de 
ellas se usan 
como imagen 
promocional 
d a Isla 

Por lo que se refiere al mate
rial de construcción, se enume
ran 48 de mampostería, nue
ve de hormigón y dos de 
escolleras (Tirajana y Siberio). 
En cuanto a tipología, destaca 
la de Aríñez, que es único caso 

en la Isla de contrafuerte o de 
gravedad aligerada. Se trata 
pues de una obra singular no 
sólo en Gran Canaria sino en 
todo el territorio nacional al 
ser escasas sus realizaciones. 

Pero no todo ha sido desa
rrollo en la construcción de 
grandes embalses, ya que el 
creciente urbanismo, especial
mente en Las Palmas de Gran 
Canaria, aumentando la super
ficie urbanizada a costa de te
rrenos de cultivos, ha hecho 
desaparecer varias presas co
mo son el caso de Rosario I y 
Rosario 11, en el barranco de 
Gonzalo y Hoya del Ponce en 
San Lorenzo. 

Las presas forman parte del 
paisaje de Gran Canaria "hasta 
tal punto que alguna de ellas, 
como la de Tirajana (conoci
da también con el nombré de 
La Sorrueda) o la de las Cue
va de las Niñas se ha usado co- Familia comiendo junto a la cascada por el reboso de Soria._ l SANTI BLANCO 

CARREFOUR Y EL MEDIO AMBIENTE 

Carrefour mantiene, desde hace años, una apuesta clara por la defensa del medio 
ambiente tal y como se pone de maiifiesto en las mmerosas iniciativas que, en 
este sentido, "1ene abordando la compañía en sus sucesi\Os planes de protección 
medioambiental. 
Entre otras: 
1. Fumos los primeros en lanzar una gama de productos ecológica. con nuestra 
marca propia. 
2. En esta misma linea se encuentran los productos Calidad y Origen , una gama 
de alimentos más sanos , naturales y frescos de alto valor nutriti\O y respetuosos 
con el medio ambiente. 
Carrefour asegura la trazabilidad de cada producto Calidad y Origen en sus 
distintas etapas utilizando métodos tradicionales en los que se han eliminado los 
residuos químicos y aditivos . 
Los productos Galidad y Origen nacieron bajo el principio de ser respetuosos con el 
medio ambiente en todas las etapas de la cadena. 
3. Podemos aglutinar un gran grupo de actuaciones que demuestran el firme 
compromiso de Carrefour con la protección medoambiental y que incluyen acciones 
tan di\,ersas como la gestión de residuos, campaña de reciclado de teléfonos 
mó"11es , Premio Carrefour de Medio ambiente para trabaja. de postgrado, 
implantación de bolsas reutilizables, pan de reducción de emisiones de 002. la 
apuesta Energética en Carrefour, Plan Integral de Ahorro de Agua, Plan Reno-.e de 
electrodomésticos , o energía solar en hipermercados. 
En marzo de 2003 Carrefour instaló el primer panel fotovoltaico en el 
hipermercado de Mootoles. 
Con los Premios de Medio Ambiente Carrefour pretende fomentar trab~os de 
in-.estigación en el ámbito del medio ambiente. 
La potenciación del uso de bolsas reutilizables es otro objeti\O de Carrefour. Cada 
bolsa reutilizable e"1ta la utilización de. al menos, cinco bolsas de plástico, las 
bolsas reutilizables se pueden utilizar en compras sucesivas y, en el caso de que se 
deteriore por su uso, Carrefour entrega al cliente una nueva sin coste alguno. 
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mo imagen de la Isla", seña
laba oportunamente el anterior 
vicepresidente del Consejo In
sular de Aguas y reconocido 
experto hidráulico, José Jimé
nez, en la presentación del li
bro Presas de Gran Canaria, 
editado con motivo del décimo 
aniversario del Consejo Insu
lar de Aguas. 

LA GRAN OBRA. La presa de 
So ria es la obra hidráulica más 
importante de toda la Isla de 
Gran Canaria.Con sus 132 me
tros de altura sobre cimientos, 
se sitúa entre las 36 presas es
pañolas que superan el cente
nar de metros. Su capacidad es 
casi la misma que el resto de 
todas las restantes 58 grandes 
embalses de la Isla . En cual
quier caso, el volumen máximo 
que ha alcanzado el agua en So
ria es de 12,2 hectómetros cú
bicos en 1991 frente a su total de 

Pi:oductos 
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El rebosadero de la presa de Siberio, en la cuenca de Tejeda. 1 SANTI BLANCO 

32,2, es decir, un tercio de su 
almacenamiento. 

El monumental embalse en 
la cabecera de la cuenca de Ar
guine guín destaca por su ti
pología de arco, con sistema 
doble curvatura, conocida ha
bitualmente como bóveda. Eje
cutada en hormigón vibrado, 
su coronación tiene una lon
gitud de 148 metros con una an
chura de 3,05 metros. El plazo 
de ejecución se elevó de 1962 a 
a diez años más tarde, 1972. 

Las presas, en toda esta co
yuntura, han dejado de ocu
par una posición relevante en 
el suministro pues representan 
apenas el 10% de las necesida
des de la Isla, cuyo consumo se 
fija, en 170 metros cúbicos 
anuales, pero son el referente 
palpable que hace que el ciuda
dano perciba que es un año 
bueno. 

EXIGENCIA. Pero los agricul
tores de la Aldea, después que 
con las últimas lluvias rebosa
ran las tres presas de sus cuen
cas y que a estas fechas el volu
men almacenado se situé por 
debajo de la mitad de sus ll mi
llones de metros cúbicos de ca-

Zona de áreas recreativas 

Los embalses de Gran Canaria son en buena parte unos 
espacios privilegiados para albergar áreas recreativas en la 
naturaleza. El de mayor capacidad y equipado es la de la Cue
va de Las Niñas, como muestra la foto superior, con ban
cos, mesas, fogones y tomaderos de agua. 1 ADOLFO MARRERO 

J 

El espectáculo 
de los rebosos 
en invierno 
Algunos inviernos en los que 
las temporadas de lluvias se 
intensifican, la Isla vive un 
auténtico espectáculo con 
los barrancos cornendo y el 
agua cayendo por los rebo
saderos de las principales 
presas. 1 SANTI BLANCO 

pacidad total, lo que sólo sirve 
para cubrir las necesidades de 
la próxima zafra del tomate, re
cuerdan los caudales que se 
perdieron en el mar. 

Ante ello insisten en la evi
dente necesidad de que se lle
ven a cabo las obras hidráuli
cas planificadas hace décadas, 
en especial la presa del Salto 
del Perro y la ampliaciones de 
las existentes. El recrecimien
to de los actuales embalses y la 
construcción del nuevo dis
pondría acumular 3 millones 
más de metros cúbicos. · 

La cuarta presa, con una ca
pacidad de 2 hectómetros cú
bicos e incluida en el Plan Hi
drológico Nacional, estará 
ubicada en la confluencia del 
barranco de La Aldea con el de 
Pino Gordo, que cada año pier
den cauce abajo, al estar situa
do por debajo de las presas de 
Siberio, Caidero de la Niña y 
Siberio. 

Las obras de recrecimiento 
permitirán almacenar un mi
llón de metros cúbicos. En 
principio, estaba previsto ele
var la pantalla de Parralillo y 
Caidero de la Niña, pero las 
obras de esta última se van a 

ejecutar en la de Siberio, de 
mayor capacidad. 

TRAMITACIÓN. La situación 
administrativa de la construc
ción de la cuarta presa en la 
cuenca de Tejeda-La Ald~a se 
encuentra ahora mismo a la es
pera del informe de Ministerio 
de Medio Ambiente sobre la 
viabilidad y los posibles impac
tos de esta infraestructura hi
dráulica, después que el Con
sejo Insular de Aguas haya 
emitido un análisis previo. 

Con el documento de visto 
bueno de la administración 
central, la Consejería de Obras 
Públicas e Infraestructuras del 
Gobierno canario deberá pro
mover el pliego de bases para 
licitar la redacción del proyec
to. 

El paso de los años y el retra
so de esta actuación ha empe
zado a crear serias dudas sobre 
la oportunidad de la construc
ción de este nuevo embalse. 
De hecho, se estima que ten
ga dificultades para contar con 
un informe favorable ante la 
aplicación de la dura Direc
tiva Marco del Agua. 

Las voces discordantes in
cluso catalogan de "dispara
te" esta actuación ya que des
de el aspecto económico "la 
inversión por metro cuadrado 
no se justifica". 

e 10 
Amb·en e 
st día la 
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Para algunos exportadores 
de tomates de la propia Aldea 
de San Nicolás resultaría más 
rentable aumentar la capacidad 
de producción de la planta de
saladora que gastarse una in
versión millonaria en levan
tar una nueva presa y luego 
esperar a ver si llueve. El deba
te empieza a vislumbrarse so
bre esta actuación hidráulica, 
después que hayan transcurri
do más de 2 años de que no se 
construye un embalse. 
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El Gas Natural es una energía 
eficiente, ecológica y sostenible 
p Gasean 

-...·-~
....... -,ii! . ~ -·--,-
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¿por qué es necesario el Gas Na

tural en Canarias? 
Muchas veces nos olvidamos de 

la importancia que tiene la energía 
en nuestro modo de vida. La ener
gía en Canarias es necesaria para 
todas las facetas de las activida

des económicas y para nuestra 
propia supervivencia en el Archi
piélago. No hay que olvidar que uti
lizamos energía para producir elec
tricidad, para producir y distribuir 
el agua, y para el transporte de 
mercancías y pasajeros, entre otras. 

A pesar de la importancia de la 
energía para Canarias, nuestro sis
tema se basa casi exclusivamente 
en el petróleo, siendo el consumo 
de energía primaria en Canarias ya 
en el 2006 el 99,4% del petróleo y 
el 0,6% de energías renovables. 

La dependencia del petróleo ha
ce que el sistema energético ca
nario sea muy sensible a futuros 
problemas de suministro. El mix 
energético canario también provo
ca que la energía que se genera con 
petróleo en Canarias tenga unas 
emisiones de CCn mejorables con
sumiendo gas natural. El uso actual 
del gasoil en las centrales de Gra
nadilla (Tenerife) y Barranco de 
Tirajana (Gran Canaria) provoca 
una gran ineficiencia y un sobre
coste en la generación eléctrica 

En Canarias, el uso del carbón 
y de la energía nuclear no están 
contemplados, por lo que la di
versificación energética en las Is
las debe complementarse con la 
máxima utilización de las energías 

El gas natural es la tercera fuente ener ét·ca 
t· · ad n el pla e , tras el petróleo el carbón 

DISTRIBUClóN DE RESERVAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL(%) 
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renovables, el ahorro energético 
y la introducción del Gas Natural. 

El Plan Energético de Canarias 
establece que se debe implantar en 
las Islas el máximo de energias 
renovables complementarias (va
lor limitado por la estabilidad de la 
red eléctrica y por las limitaciones 
territoriales de nuestro escaso te
rritorio) e implantar el gas con lo 
que el mix energético de Cana
rias en el 2015 debería ser el que 
aparece en el gráfico. 

Para lograr estos ambiciosos ob
jetivos se deberá multiplicar casi 
por 10 la potencia eólica y foto-

Gas Natural; 
20 

voltaica instalada en Canarias, do
blar la potencia instalada en ener
gía minihidráulica, además impul
sar el uso de los biogás, la im
plantación de la energía de las olas, 
la implantación de plantas sola
res termoeléctricas y la implanta
ción de las plantas de regasifica
ción de Gran Canaria y Tenerife. 

Sólo con un fuerte apoyo a las 
energías renovables complemen
tarias a la introducción del Gas Na
tural se podrá disminuir la· actual 

dependencia casi exclusiva que en 
estos momentos tiene Canarias del 
petróleo, y además ayudar al es-

J.t i,.S .... Ofie,ite Medio 

Amerka Central 
y Sur 

Africa 

fuerzo de reducción de emisio
nes de CO, que toda la comuni
dad internacional ha de realizar 
para intentar frenar las dramá
ticas consecuencias del Cambio 
Climático. 

El ahorro energético también 
contribuirá a cumplir los objetivos 
medioambientales en las Islas y po
drá suponer una contención del in
cremento de la demanda eléctri
ca hasta del 15% en el año 2015, 
según las previsiones actuales. 

¿ Está extendido el uso del Gas 
Natural? 

El Gas Natural es la 3ª fuente 
energética utilizada en el planeta, 
tras el petróleo y el carbón. Asia es 
la zona donde actualmente se pro
duce la mayor cantidad de gas na
tural del mundo, pero a diferen
cia del petróleo existen 
productores de gas natural distri
buidos por todo el planeta, desde 
la cercana África y el Caribe, has
ta Australia 

Los principales productores de 
Gas Natural del Planeta son en or
den de importancia: Rusia, EEUU, 
Canadá, Irán, Noruega, Argelia, 
Reino Unido, Indonesia, Arabia 
Saudita, Países Bajos, Turmeinstán, 
Malasia, Uzbekistán, China, Egip
to, Qatar, etc. (Fuente: SEDIGAS). 

Con el nivel de consumo del año 
2006, las reservas conocidas actua
les aseguraban el suministro du
rante unos 63 años. En 1990 esta re
lación era similar, lo que indica que 
los nuevos descubrimientos de ya
cimientos de gas natural igualan 

Asia-Oceanía 

' / 

por el momento al incremento del 
consumo mundial. Este ratio es 
mayor que el existente para el pe
tróleo, que se cifra en unos 43 años. 

El gas natural se transporta ma
yoritariamente mediante gasoduc
tos. No obstante, según la Agen
cia Internacional de la Energía, 
en el 2010 el 30% de las impor
taciones mundiales de gas natu
ral se realizarán en forma de Gas 
Natural Licuado. Para ello son ne
cesarias plantas de licuefacción, 
buques metaneros, y plantas de re
gasificación (como las dos que se 
construirán en Canarias). 

Actualmente hay 19 plantas de 
licuefacción operativas, situadas en 
14 países (Argelia, Egipto, Libia, Ni
geria, Brunei, Indonesia, Malasia, 
Australia, Noruega, Abu Dabi, 
Omán, Qatar, EEUU, Trinidad y 
Tobago) y 5 plantas en construc
ción en 4 países (Guinea, Indone
sia, Noruega, Rusia). 

Asimismo, están operativas 57 
plantas de regasificación en 17 
países (España, Italia, Francia, 
Grecia, Bélgica, Reino Unidos, 
entre otros) y hay 17 plantas más 
en construcción. 

En España existen actualmente 
6 plantas de regasificación opera
tivas. También existen 3 plantas en 
proyecto, las dos plantas de Ca
narias de GASCAN (Planta de 
Gran Canaria y Planta de Tene
rife) y la nueva planta de ENAGAS 
(El Muse!, Gijón). 

Por una energía sostenible y se
gura en Canarias (www.gascan.es). 
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Agua, preciado tesoro 
Los consejos insulares creados en 1990 se han erigido en uno de los órganos que con más 

mimo han tratado a este recurso natural • Proteger el acuífero, uno de sus muchos objetivos 

Antonio José Fernández 
1.AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

A las puertas de cumplir tres 
lustros de vida, los siete con
sejos insulares de aguas cons
tituidos en el Archipiélago Ca
nario se han erigido en pieza 
clave y fundamental para en
tender el espectacular desa
rrollo que la política hidráu
lica ha experimentado en las 
Islas desde mediados de los 
años noventa. 

La Ley de Aguas del 26 de ju
lio de 1990 que constituyó es
tas entidades sirvió para sentar 
las bases de estos organismos 
autónomos, que asumen en la 
comunidad autónoma las ac
tuaciones de los Cabildos y las 
del propio Ejecutivo merced 
a un trabajo que incluye la ges
tión y el control del dominio 
público hidráulico, así como la 
de los servicios públicos re
gulados en la citada ley, el otor
gamiento de concesiones y au
torizaciones relativas a los 
caudales, el control de los cau
ces y el paso de redes por los 
barrancos, la instrucción de ex
pedientes sancionadores y la 
fijación de los precios del agua 
y su transporte, todo esto só
lo en la faceta correspondiente 
a la gestión de los recursos. 

Los consejos insulares tam
bién tienen a su cargo la ejecu
ción de las obras hidráulicas 
que son responsabilidad de la 
comunidad autónoma, la ex
plotación de acuíferos, el desa
rrollo de programas de calidad, 
y la elaboración y aprobación 
inicial de los planes y actuacio
nes hidrológicas. 

Arriba, una presa en la cuenca de Tejeda expulsando agua por su aliviadero tras las lluvias de 2006. 1 R. R. Q. 

El ejercicio de todas estas 
competencias corresponde a 
una Junta General, formada 

Colaboración para el 
respeto al medio 
El control del cauce de los barrancos es 
otro de los cometidos que tienen los con
sejos insulares. En estos trabajos se suele 
contar con la ayuda de entidades como el 
Seprona (Guardia Civil) o la Agencia pa
ra la Protección del Medio. En la foto, para
lización de las obras de relleno del barran
co de La Cazuela, ordenada por el consejo. 

Doce aíios de trabajo 
continuado 
Aunque el germen data de 1990, la fecha 
'oficial' del nacimiento del Consejo en Gran 
Canaria está fijada el 25 de mayo de 1995 
tras los pasos de la comisión gestora inicial. 
En 1994, el presidente Pedro Lezcano nom
bró a Miguel Jorge vicepresidente ejecu
tivo. A la derecha, conmemoración del dé
cimo aniversario de la entidad. 

por 50 miembros en el caso de 
Tenerife y Gran Canaria, cons
tituyendo 14 de ellos, además, 
una Junta de Gobierno que 
preside por ley el presidente 
del Cabildo. 

Una de las novedades más 
llamativas de es tos órganos 
son la exquisita paridad exis
tente en lo que a sus represen
tantes se refiere, ya que la ad
ministración pública y los 

Estas entida
des son pieza 
clave en el 
desarrollo de 
la política 
hidráulica 
representantes de las activida
des privadas relacionadas con 
el agua tienen un hueco, de 
forma equidistante, en ambos 
órganos. 

Así, es posible ver en tor
no a la misma mesa a miem
bros de instituciones regiona
les, insulares y locales, 
titulares de concesiones de 
explotación de aguas, repre
sentantes de organizaciones 
agrarias, empresariales, sindi
cales y de consumidores y 
usuarios. 

En el caso concreto de Gran 
Canaria, cuyo consejo tiene su 
sede en la avenida Juan XXIII, 
para una mayor efectividad se 
ha decidido elegir entre los 
consejeros del Cabildo a un vi
cepresidente que ejerce las 
funciones ejecutivas que co
rresponden a la Junta. El orga
nigrama se completa con un 
gerente, cabeza visible de un 



engranaje que, siempre ha
blando de la isla redonda, 
cuenta con 105 empleados: 33 
funcionarios, 67 laborales y 5 
vacantes. 
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Las actuaciones más llama
tivas que desarrollan los con
sejos orbitan siempre en tor
no a la construcción de nuevas 
infraestructuras tendentes a 
una conservación del maltre
cho acuífero grancanario (en 
los últimos años las prospec
ciones en busca de caudal de 
baja salinidad alcanzan los 300 
metros). Francisco Benítez, uno de los rancheros de Telde, en una imagen de 2004. 1 ANDRÉS CRUZ 

Así, el despliegue de redes 
de regadío y de abasto a nú
cleos aún desatendidos, el má
ximo aprovechamiento de los 
depósitos y embalses ya cons
truidos tras su regeneración y 
la promoción de políticas ten
dentes a la desalinización y a 
la depuración de aguas se han 
convertido en santo y seña de 

su inversión. 
El presupuesto de los últi

mos años ha girado en torno a 
los 20 millones de euros, tal 
y como reconocía su propio 
gerente, José Luis Guerra, en 
una de sus últimas ponencias. 
De este monto, el 63% proce
de de las arcas del Cabildo, el 

C'AJARURAL 
DETENERIFE 

26% llega del Ejecutivo autó
nomo y el resto (11%) de re
cursos propios generados por 
la explotación de depurado
ras, desaladoras, presas y cap
taciones de aguas subterrá
neas, además de la 
reutilización de las aguas de
puradas. A estas cifras habría 

cambiamos a mejor ..• 

El Consejo de 
Gran Canaria 
puede mover 
casi SO 
millones en 
sólo un año 
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que añadir las correspondien
tes a las obras de interés gene
ral que, prefinanciadas por la 
institución insular, controla el 
Consejo, donde la inversión 
en desalación asciende a 16 
millones de euros y otros diez 
más en otras infraestructuras 
hidráulicas. 

Desde finales de los 90, la 
'biblia' sobre la que gira una 
buena parte del trabajo de es
te organismo autónomo ads
crito al Cabildo de Gran Cana
ria -condición que comparte 
con la Fedac, el Instituto de 
Atención Social y Sociosanita
ria o el Instituto Insular de De
portes, por citar algunos- es el 
Plan Hidrológico de la Isla, 
que fue publicado en junio de 
1999 y define la política a se
guir en las intervenciones que 
promueven el Gobierno regio
nal y el resto de administra
ciones en materia de agua. 
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DEMETRIO SUÁREZ I Consejero de Aguas del Cabildo de Gran Canaria 
El ex alcalde de Gáldar es, desde mayo, el nuevo titular de Aguas en la Corporación insular. Con un amplio conocimiento 
sobre la problemática del agua en la Isla, Demetrio Suárez repasa en esta entrevista el panorama actual y no se arredra a la 
hora de reconocer que ni las instituciones son todo lo cuidadosas que deberían con el Medio Ambiente. 

"Los niveles del acuífero 
se están estabilizando" 
Antonio José Fernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

- lQue importancia le da, a 
día de hoy, al trabajo del Con
sejo Insular de Aguas? 

- El Consejo es responsable 
de la gestión administrativa del 
dominio público hidráulico. 
Proyecta, tramita, contrata y di
rige la construcción de infraes
tructuras hidráulicas de carác
ter insular con un promedio 
anual de inversión de ocho mi
llones de euros. Explota y con
serva siete embalses, con una 
red de distribución de agua de 
presas de 125 kilómetros de 
longitud. Gestiona y explota 31 
depuradoras con un volumen 
tratado de 12,7 hectómetros cú
bicos de agua residual. Y trata 
en ocho terciarios un volumen 
de cinco hectómetros cúbicos 
de agua que se distribuyen por 
180 kilómetros de red. 

- Con respecto a los come
tidos que la ley de 1990 les en
comendó, lconsidera que dis
pone de los medios humanos, 
económicos y materiales pa
ra poder cubrirlos todos? 

- Una de las prioridades del 
Consejo es la de lograr una ma
yor implicación de la ciuda
danía en los problemas relacio
n ados con el agu a y con el 
dominio público. Las posibili
dades de actuación de la admi
nistración son limitadas por ra
zón de la finan ciac ión y los 
medios técnicos disponibles. 
En este sentido, la implicación 
de la ciudadanía es cada vez 
mayor. 

- En Gran Canaria, mucha 
gente vincula directamente el 
Consejo Insular con la protec
ción del cauce de los barran
cos. lEstán todos lo suficien
temente protegidos, con 
inspecciones periódicas, osó
lo se ven en la posibilidad de 
actuar e inspeccionar una zo
na cuando reciben una denun
cia? 

- Los cauces están someti-

i los vecinos ni 
s instituciones 

on todo lo 
cuidadosos 

a actual 

que deberían 

versión del 
abildo en Aguas 

cuadruplica la de 
hace sólo 10 años 

dos a vigilancia continua, pe
ro no tendría sentido reducirlo 
todo a un sistema policial, sino 
que es con lá colaboración de 
todos como consegu iremos 
preservar este patrimonio. 

- lCuál es el presupuesto 
del que disponen este año? 

- El presupuesto actual es 
de 28,5 millones de euros, pero 
aparte de los recursos propios 
del Consejo se realizan diver
sas actuaciones en materia de 
aguas que dependen de varias 

administraciones. El Consejo 
concentra en la actualidad su 
mayor esfuerzo de inversión en 
m ateria de depuración y de 
m e jora de la calidad de las 
agu as depuradas a través de 
sistemas terciarios. 

- llas instituciones públi
cas y los particulares suelen 
ser cuidadosos con el medio 
ambiente o son habituales las 
tropelías? 

- Creo que ni las institucio
nes públicas ni los particulares 

son todo lo cuidadosos que de
bieran. 

- Una de sus funciones 
alude a la conservación de los 
acuíferos y la concesión de 
permisos para hacer sondeos, 
len qué situación se encuen
tra hoy la isla? 

- El Consejo h a abordado 
esta problemática disponiendo 
los recursos alternativos, no 
sólo en volumen, sino que tam
bién en calidad y precio para 
reducir las extracciones de l 

acuífero. De este modo, en los 
últimos años ha disminuido el 
número de pozos activos y pa
ralelam ente la cantidad de 
agua extraída, por lo que se es
tán estabilizando los n iveles 
del acuífero. 

- lCree que el Cabildo ha 
sido sensible con la política hi
dráulica en estos 20 años? 

- Ésa es una respuesta que 
corresponde a la sociedad pe
ro, desde luego, el Consejo se 
vuelca en actuaciones para lo-· 
grar los objetivos del Plan, y así 
lo demuestra su inversión eco
nómica, qu e h a s ido crecien
te. La actual inversión cuadru
plica la de hace diez años. 

- lYotras instituciones? 
- Se ha realizado una inver-

sión notable en los últimos 
años por parte de los ayunta
mientos, del ministerio y tam
bién de la Comunidad Autóno
ma. Pero se echa de menos una 
actualización de los convenios 
que impulsaron estas actuacio
nes. 

- Recientemente hubo un 
juicio en la Audiencia en el que 
se discutía un presunto ver
tido ilegal de residuos líquidos 
en el barranco de Silva, en Tel
de. A la vista fueron citados 
varios técnicos de la Agencia 
para la Protección del Medio 
Urbano del Gobierno de Cana
rias. lPuede haber solapa
miento entre el Consejo y la 
Agencia a la hora de luchar por 
la preservación de los cauces? 

- Se trata de un caso muy 
claro que demuestra qu e el 
problema es compartido. Efec
tivamente, los temas ambienta
les admiten más de un enfoque 
y es posible que se den estos 
casos de concurrencia. La ver
dadera prioridad es la preser
vación del medio y la protec
ción del acuífero. Por eso, en 
mi opinión la verdadera alarma 
social sería que ninguna admi
nistración pública tomara car
tas en el asunto. 
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Depurar: regar o tirar 
Canarias aprovecha unos 28 hectómetros cúbicos de agua al año, pero es sólo es el 15% de lo 

que se depura • Los agricultores prefieren agua de lluvia y por ello se vierte líquido al mar 

Interior de las instalaciones de la depuradora de Jinamar. 1 LA PROVINCIA / DLP 

Una red al servicio 
del agricultor 
En Gran Canaria el agricultor dispone de 
una red de distribución de agua depurada 
que va desde el sur, en Tirajana, al norte, en 
Gáldar, pasando por Telde, y desde las me
dianías en Teror hasta Bañaderos pasando 
por Firgas. Son más de 100 kilómetros que 
permiten regar 5.000 hectáreas de tomates 
o 2.500 de plataneras. 

M. Pino Pérez 
La escasez de agua es un pro
blema medioambiental mun
dial, y de todos es sabido que 
el Archipiélago canario no es 
una excepción. La reutilización 
de las aguas depuradas cons
tituye un elemento estratégico 
en el desarrollo de la econ<;nnía 
canaria, asentada en la agricul
tura de exportación y el turis
mo, al permitir un incremen
to sustancial de los recursos 
hidráulicos disponibles. 

No obstante, pese a que Ca
narias, según destaca el direc
tor general de Aguas del Ejecu
tivo autónomo, Mariano de 
León, cumple al 86% con la di
rectiva comunitaria que obliga 
a depurar las aguas residuales 
urbanas e industriales, aún no 
ha logrado calar en todas las Is
las la cultura de reutilizar to
da el agua depurada y se vierte 
mucha al mar. Parece que aún 
se duda, no sólo entre los agri
cultores sino dentro de la ad
ministración de la calidad del 
líquido y de cuáles son los cul
tivos que toleran mejor el agua 
depurada y si tiene efectos a 
largo plazo sobre la tierra. 

Tal es así, que sólo entre el 15 
o el 20 % del volumen de agua 
que se depura en el Archipiéla
go se reutiliza, el resto acaba en 
el mar. El agua depurada pue
de utilizarse en agricultura, rie
go de parques y jardines, cam
pos de golf, industrias, gracias 
al desarrollo de una red de dis
tribución que permite colocar 
el líquido en el campo o en los 
centros turísticos. 

El volumen de agua que se 
reutiliza alcanza los 28 hectó
metros cúbicos anuales. Por is
las, figura a la cabeza en la del 

El efecto que puede 
tener en los cultivos 
El uso de agua depurada para el riego de 
cultivos lleva aparejado ventajas y limita
ciones que conviene tener en cuenta. Entre 
las ventajas figura el aporte de elemen
tos nutritivos a través del riego y entre las 
desventajas la alta concentración de sales 
y la posible presencia de elementos tó
xicos para las plantas. 

aprovechamiento Tenerife con 
12 hectómetros cúbicos al año, 
seguida de Gran Canaria con 10 
hectómetros cúbicos. Fuerte
ventura depura unos seis hec
tómetros cúbicos y Lanzarote 
otros dos hectómetros. 

El director general de Aguas 
explica que en cada Isla exis
te una cultura distinta respec
to al aprovechamiento. Así, en 
La Palma ni se lo plantean por-

El Gobierno 
prepara una ,,.. 
campana 
para que se , 
use mas agua 
depurada 
que las lluvias allí son más ge
nerosas, mientras que en Gran 
Canaria en el norte y en el su
reste se utiliza mucho en los 
cultivos y en el riego de los 
campos de golf. No obstante, 
según explica Mariano de Le
ón, cuando caen unas preci
pitaciones los agricultores pre
fieren el agua de lluvia y hay 
temporadas en las que se vier
te el líquido depurado al mar. 
También en Fuerteventura se 
aprovecha, sobre todo en el sur, 
mientras que en Tenerife se 
bombea desde una planta de 
Santa Cruz hacia el sur para re
gar cultivos y jardines de zo
nas turísticas. 

Por este motivo, el Gobierno 
canario ha decidido poner en 
marcha una campaña con el fin 
de incrementar el aprovecha
miento de ese líquido que des
pués de ser vertido por los ho
gares e industrias se ha 
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Instalaciones de una planta depuradora. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

depurado con un sistema de fil- Gran Canaria. La idea es que 
tros. La campaña arrancará en los 5.000 metros cúbicos que 
Lanzarote porque, según dice depura cada día los aproveche 
Mariano de León, es la isla en el club de gol El Cortijo. 
la que es más necesario que se Con todo, el máximo respon-
empiecen a concienciar reuti- sable de Aguas del Gobierno 
lizar las aguas residuales. canario advierte que es necesa-

Para intentar que los distin- rio que se investigue el trino-
tos núcleos de población dis- mio: agua-planta-suelo. Según 
pongan de instalaciones para comenta aún no se conoce con 
poder reutilizar el agua, el Eje- exactitud qué cultivos aceptan 
cut ivo autónomo ha llevado a mejor el riego con el líquido 
cabo un Plan de saneamiento depurado y cuáles no. También 
que se inició en 2001 y debe dice sin tapujos que es funda-
concluir en 2008 que ha conta- mental conocer cómo afecta la 
do con una inversión de 68 mi- utilización de estos líquidos a 
llones de euros, y en el que la tierra o a la propia salud del 
también participan los cabildos ciudadano. 
insulares. A este respecto, añade que 

Al parecer, el plan se ha curo- cuanta más información ten-
plido en un 90% y un ejemplo ga el ciudadano y el agricul-
es la estación de Jinámar en tor será mejor porque así le re-

En emergencias debe 
• sel'Vlr para consumo 

La directiva comunitaria plantea que en ca
so de emergencia se puede utilizar el agua 
depurada para el consumo de la población. 
El Gobierno canario quiere sacar un decre
to ley para que todas las aguas cumplan los 
parámetros sanitarios. Canarias espera 
recibir 913 millones de euros de 2006 al 2015 
para aplicar el Plan de Calidad de las Aguas. 

sultará más fácil que conozcan • anar1as 
con todo detalle la convenien-

cifra en 913 cia de aprovechar la produ c-
ción de la depuradora. millones un 

Pero si bien a nivel de ins-
pla de cali-talaciones Canarias ha cumplí-

do los deberes que le ha marca- dad para 
do la Unión Europea, todavía le . 

ar el queda por mejorar la calidad meJo 
del sistema. Con este objeti- proceso 
vo, el Archip iélago presentó 
al Gobierno central su plan 
de calidad que se ha cifrado en bildos insulares y los respec-
913 millones de euros y que se tivos ayuntamientos. 
debe llevar a cabo de 2006 al En España se reutilizan en fa 
2015. actualidad entre 400 y 450 hec-

Este plan está pendiente aún tómetros cúbicos de agua de · 
de que se cierre un convenio los 3.400 que se depuran y el 
con Madrid, que aportará el Ministerio de Medio Ambien-
25% de la inversión, mientras te quiere que en 2015 esa canti-
que el resto lo aportaran en- dad se haya triplicado y sea la 
tre el Ejecutivo canario, los ca- que se use, por ejemplo, para 

Jinámar, la tecnología 
más puntera 
La estación depuradora de aguas residua
les de Jinámar tiene capacidad para depu
rar 5.000 metros cúbicos de agua al día y ha 
supuesto una inversión de 8,7 millones de 
eu ros. Est as instalaciones permiten re
ciclar los residuos de una zona con fuerte 
crecimiento residencial, comercial e indus
trial. 
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regar todos los campos de golf 
y en la agricultura. 

El objetivo es pasar del 13% 
que ahora se reutiliza a un 30%, 
es decir, 1.200 hectómetros cú-
bicos: Ese agua se destinará, 
básicamente, a la agricultura, 
los usos urbanos, y el riego de 

, los campos de golf, mientras 
que estará prohibida en el con-
sumo humano directo, la in-
dustria alimentaria y otras ex-
cepcJones, liberando así agua 
de mejor calidad para otros 
usos. 

E 1 Gobierno central ha saca-
do un proyecto de Real Decre-
to que trata de profundizar en 
el mayor control público de las 
aguas depuradas, para que 
cuando se utilicen sea con to-
das las garantías . 

I 
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El ca111po quiere más 
• La patronal COAG dice que sólo disponen de 5.000 metros cúbicos porque Emalsa no produce 
más y puede ofrecer 20.000 • Las papas, plátanos y verduras se aprovechan de la depuración 

M.P.Pérez 
El agricultor canario no dispo
ne de la misma cantidad de 
agua depurada para el campo. 
Mientras en Tenerife cuentan 
con 20.000 metros cúbicos al 
día para los cultivos, Gran Ca
naria sólo puede disponer de la 
cuarta parte. 

Los agricultores de Gran Ca
naria, que sólo disponen de 
5.000 metros cúbicos de agua 
depurada, se quejan de que el 
terciario de Barranco Seco, que 
gestiona Emalsa, puede produ
cir 20.000 metros cúbicos dia
rios pero debido a problemas 
de mantenimiento la produc
ción siempre está limitada. Ra
fael Hernández, presidente de 
la Cooperativa de Agricultores 
de Gran Canaria, denuncia que 
Emalsa no ha invertido en el 
mantenimiento de la planta y 
cuando no hay problemas en el 
emisario surgen en la estación 
de bombeo y todo esto redu
ce la capacidad de producción. 

.~ 

La COAG ha trasladado es
ta queja al consejero de Agri
cultura del Gobierno canario, 
y como ha planteado este pro
blema dentro del Consejo In
sular de Aguas del que son 
miembros, y aunque hay cues
tiones que ya se han resuelto, 
los agricultores insisten en re
clamar a Emalsa más líquido 
para la agricultura. 

Un agricultor explica a unos jóvenes cómo se recoge el cultivo de plátanos. 1 LA PROVINCIA / DLP 

El precio que pagan los agri
cultores está en función de la 
calidad, pero la mayoría paga 
nos 41 céntimos de euros por 
metro cúbico. En cuanto a los 
resultados en los cultivos, des
de la COAG señalan que el pro
blema que ha tenido siempre 
Canarias con el agua de abasto 

Fuerteventura al 
límite 

La produc
ción de 
papas, verdu
ras y hortali· 
zas recibe 
bien el agua 
depurada 

Fuerteventura reutilizan unos 35.000 
metros cúbicos de agua, según los datos 
del Consejo Insular de esta isla. Pero las 
estaciones de Corralejo, Puerto del 
Rosario, El Castillo, Gran Tarajal y 
Morro Jable que producen unos 20.000 
metros cúbicos están al límite debido al 
incremento demográfico. 

era la sal, pero dado que en el 
proceso de depuración con 
unos filtros se quitan todos los 
restos incluida la sal, el agua 
"es perfecta para el campo". 

Respecto a la costumbre de 
acopiar agua de lluvias, Her
nández comenta que es una 
tradición isleña, pero no por 
ello se deja de consumir agua 
depurada, pues lo que hace el 
agricultor es acopiar para 
cuando es necesario aumentar 

el riego por el calor. 
Las papas, verduras y hor

talizas de las medianías que es
tán siendo regadas en Gran Ca
naria con el agua residual de la 
población, ya depurada están 
ofreciendo buenos resultados 
de producción. En el norte de 
la Isla se sigue echando mano 
de las desaladoras porque no se 
genera suficiente líquido. 

En Tenerife el valle de San 
Lorenzo y Arona riega sus cul-

Uncanonque 
pagamos todos 

Teniendo en cuenta que la depuración se 
financia con la correspondiente tasa muni
cipal pues se estableció bajo el principio de 
"quien contamina paga" el precio del agua 
depurada puesto en finca está sobre los 
49 céntimos el metro cúbico. Aunque el 
agricultor primero fue reacio, una vez que 
ha visto el precio se animó a utilizarla. 

tivos de plátanos con el agua 
depurada que genera la pobla
ción de la capital. 

Los agricultores explican 
que la mayor utilización de 
agua está todavía en función de 
la cercanía a los núcleos de po
blación pues es allí donde se 
ubican las estaciones con ma
yor producción, y por eso en 
Gran Canaria se surten de Ba
rranco Seco y en Tenerife de la 
capital. 
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ca io cli 

El 42% de la superficie 
goza de protección 

' El 42,11% de la superficie de la isla de Lan-
zarote goza de algún tipo de protección. 
El parque natural de Los Volcanes (entre 
los municipios de Tías, Tinajo y Yaiza, es 
el mayor con 10.158 hectáreas, seguido por 
el parque nacional de Timanfaya con algo 
más de 5.000 hectáreas. 

'tic • .m 1 

Pocas lluvias y 
temperaturas cálidas . 

• 
1 

Según el Centro Meteorológico Territorial . 
de Canarias Oriental los días de lluvia en 
J;.,anzarote en 2006 fueron de 56, en los 
que se recogieron 1.171 mm por metro cua
drado. Enero fue el mes con más días de llu
via, aunque el más 1lvvioso fue febrero. 
La temperatura media fue de 21,4 grados. 

t 

T.a11zarote y · sus diablos 
• El espectacular· desarrollo turístico ha generado importantes problemas en su conservación 
,medioambiental • La falta de consenso impide adoptar medidas para regular el crecimiento 

Turistas tomando el sol en una de las playas de la isla de Lanzarote. 1 ADRIEL PERDOMO 

D. Rivero 
ARRECIFE 

"Si no se cambia el modelo de 
desarrollo actual, la isla de 
Lanzarote, al igual que todas 
las de Canarias, puede repre
sentar uno de los casos más -
emblemáticos en el mundo de 

. desari:ollo insostenible, hasta 
el punto que una crisis ener
gética, primero en forma de 
alza de precios y luego en for
ma de problemas de suminis
tros, puede reflejarse en una 
aguda e irreversible crisis eco
nómica y social generalizada. 
Ello sin contar con otras po
sibles crisis repentinas climá-

La Isla se 
debate entre 
la forma de 
combinar el 
desarrollo 
turístico y su .. , 
conservac1on 

ticas o marinas". Éste es el du
ro análisis que el propio Cabil
do de Lanzarote ha llevado a 
cabo para justificar la puesta 
en marcha en la isla de un Plan 
de Desarrollo Sostenible. 

La transformación social, 
cultural y económica experi
mentada por la denominada 
isla de los Voicanes en los úl
timos años ha sido espectacu
lar. La situación actual de 
Lanzarote se caracteriza por 
un paulatino crecimiento de
mográfico, hasta el punto que 
~ñ una década la población de 
derecho ha crecido en más de 
50.000 personas hasta supe-

rar ya los 130.000 habitantes. 
A lo que habría que sumar un 

. promedio de 49.000 turistas 
alojados en la isla durante sus 
vacaciones. 

Una economía desequilibra
da, centrada en el sector turís
tico y la construcción. El pasa
do año la afluencia turística 
llegó a 1.780.161 visitantes, 
convirtiéndose Lanzarote en 
mio de los destinos más cuali
ficados de nuestro país. El pe
so de la construcción e's tam
bién evidente, a pes.ar de un 
cierto enfriamient9 en la edi
ficación de nuevos establecí-

. mientos turfstfcos. Así, todo, 

la superficie visada por el Co
legio de Arquitectos en el 
2006 fue de algo más de 
600.000 metros cuadrados pa
ra viviendas de nueva planta y 
edificios. Unos proyectos que 
necesitaron el consumo de 
231.446 toneladas de cemento. , 

Este desequilibrio económi
co se acentúa si tenemos en 
cuenta el abandono del sector 
primario. Según el _Cent:t;o de 
Datos del Cabildo de Lanzaro
te la superficie cultivada en· 
la isla era el pasadq año de 
4.415 hectáreas, aunque con la 
particularidad de que una . 
gran parte de la misma se con-



104.494 toneladas de 
basuras en Zonz.amas . 
El vertedero insular de Zonzamas recogió 
en el 2006 un total de 104.493 toneladas 
de residtios sólidos urbanos. Por contra, la 
recogida selectiva de papel, envases y acei
tes sólo ascendió a las 4.346 toneladas, a las 
que se añade las 2,4 toneladas de vidrio 
recuperado por los ciudadanos. 

centra sólo en los viñedos de 
La Geria. El resto de los pro
ductos agrícolas ven como po
co a poco se quedan sin plan
tar como es el caso de las 
tradicionales cebollas y las pa
pas. El envejecimiento de los 

- agricultores, la poca renta
bilidad económica y la falta de 
ayudas son algunos de los fac
tores que provocan el abando-

. no del agro conejero. 
Una maquinaria económica 

que se sostiene por la abso
luta dependencia que tiene la 

. Isl'a de los combustibles fósi
les, acentuado por un desarro
llo minoritario de las energías 
renovables. 

Los datos hablan por sí so: 
los: en el año 2005 el consumo 
de hidrocarburos en Lanzaro
te fue de 303.720 toneladas, 
que contrasta con las 142.000 
toneladas que se consumían 
diez años antes en la Isla. 

Por contra, la producción de 
energía eólica se mantiene in
variable en los 16 millones de 
kilovatios hora, que apenas 
mantiene una parte de las ne
cesidades energéticas de las 
plantas desaladoras de la Is
la . 

El crecimiento demográfico 
ha traído consigo también el 
aumento en el consumo de 
agua p9table que generan las 

Desciende la 
superficie cultivada 
La superficie cultivada en Lanzarote ha co
menzado a descender de forma preoc,upan
te en los últimos tres años. La produc
ción de papas, cebollas y cereales se ha 
visto mermada por las escasas lluvias. En 
total se contabilizan 4.415 hectáreas, de la 
que sobresale el viñedo con unas 3.000. 

Obras en la urbanización turística de Costa Teguise. l JAVIER FUENTES 
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distintas potabilizadoras exis
tentes en Lanzarote. El pasado 
año el consumo superó los 14 
millones de metros cúbicos, 
cantidad dos veces superior 
a la que se necesitaba en el 
año 1996. 

Hasta ahora muchos han si
do los proyectos puestos en 
marcha por las instituciones 
de Canarias para promover el 
denominado~desarrollo.soste
nible de la Isla. Desde que en 
1993 Lanzarote obtuviera el tí
tulo de Reserva de la Biosfe
ra los análisis y los proyectos 
para alcanzar la sostenibilidad 
han ido formando una enorme 
biblioteca, pero hasta ahora 
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Consumo de energía 
eléctrica y eólica 
El consumo de energía eléctrica en Lan
zarote se ha disparado en los últimos años 
con un incremento del 40 % en una déca
da. En 2007, el consumo fue de 789.372 
mwh. En cuanto a la energía eólica pro
ducida por los dos parques (Montaña Mi
na y Los Valles) fue de 16.828.231 Kwh. 

sin visos de ejecutarse. 
El Plan de Desarrollo Lanza

rote Sostenible es el último de 
los programas que se quieren 
ejecutar y fue presentado en 
octubre de este año por el Ca
bildo. Entre las iniciativas que 
se proponen se encuentran la 
de lograr la máxima autosufi
ciencia energética de la Isla, 
mediante el ahorro energéti
co, el empleo masivo de ener-

gías renovables y el uso de dis
positivos eficientes. Entre los 
objetivos destaca la creación 
de la Agencia Insular de la 
Energía, que se quiere finan
ciar con fondos europeos'. 

El Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) elaboraba 
también en 2003 otro estudio 
con la finalidad de implantar 
en Lanzarote un modelo insu
lar de desarrollo medioam
biental para la isla, proyecto 
que cuatro años después sigu~ 
sin llevarse a cabo. 

Sin embargo, el ITC deja 
claro que tanto el potencial 
eólico como solar de Lanzaro
te "está infrautilizado". Ade
·más, el informe resalta que es 
"imprescindible acometer el 
desarrollo de planes de ges
tión de la demanda de la ener
gía eléctrica y la implantación 
de sistemas de ahorro energé
tico a fin de aminorar las ten
dencias actuales de consumo 

y reducir el impacto que oca
sionan las pautas actuales, las 
cuales muestran una' ten den- · 
cia divergente respecto al de
sarrollo sostenible". 

MORATORIA TURÍSTI
CA. El maná del turismo para 
Lanzarote, que propició desde 
principios de los años 70 del 
siglo pasado un considerable 
progreso económico para la 
Isla, ha derivado casi 40 años 
después en una especie de 
manzana envenenada. El frá-

Elparquede 
vehículos se acelera 
El crecimiento del parque de vehículos 
continúa imparable propiciado, en gran 
medida, por un deficiente transporte pú
blico. A finales de 2006 se contabilizaban 
100.608 vehículos. Las escasas líneas de 
guaguas urbanas en Arrecife transpor
taron 774.970 pasajeros el pasado año. 

gil-territorio insular se ha ido 
transformando por la necesi
dad de agasajar a un número 
cada vez mayor de turistas. 

Esta presión incontrolada 
en la que se sumió Lanzarote 
dio lugar a la tramitación en 
1998 por parte del Cabildo de 
fa denominada moratoria tu
rística, aprobada definitiva
mente en mayo de 2000. El ob
jetivo era moderar el 

crecimiento de camas turís
ticas en un p~riodo de diez 
años para poder ajustar las in-

. fraestructuras básicas a la rea
lidad de una isla que .empe
zaba a resquebrajarse. 

Y es que ~n el periodo de 
ocho años (1990-98) la llega
da de turistas se incrementó 
en un.rnillóp de visitantes. Y 
este salto cuantitativo trajo 
consigo una explosión demo
gráfica (mano de obra para 
atender los servicios) que de
mandó a su vez más colegios, 

Nadie cues
tiona que 
Lanza rote 
necesita dar 
un vuelco a 
su política 
ambiental . 

El maná que 
supuso el 
turismo para 
la Isla ha 
.derivado en 
una manzana 
envenenada 

centros de salud, carreteras ... 
Fueron también los años del 

bum de la construcción de 
nuevos establecimientos turís
ticos, amparadas en un Plan 
Insular de Ordenación Turís
tica (PIOT) que permitía la 
edificación de cientos de mi
les de camas turísticas. Una ci
fra que a la vista de los aconte
cimientos negativos se tornó 
necesario recortar drástica
mente en la revisión del PIOT 
aprobada en el 2000. 

Sin embargo, la batalla del 
crecimiento cero sigue abier
ta por la decisión de algunos 
ayuntamientos lanzaroteños 
de conceder nuevas licencias 
al amparo de los recovecos 
que siempre dejan las leyes. 
Desde que se aprobara la mo
ratoria se han seguido levan-

. tando hoteles y apartamentos 
lo que ha traído consigo una 
guerra en los tribunales entre 
ayuntamientos y Cabildo. 

EL FUTURO. Nadie pone en 
duda en estos momentos que 
Lanzarote necesita de forma 
urgente dar un vuelco a supo
lítica medioambiental. Admi
nistraciones públicas, partidos 
políticos, colectivos sociales, 
ciudadanos e incluso empre
sarios tienen claro ·que los 
nuevos tiempos demandan so
luciones encaminadas a salvar 
el frágil territorio insular. 

Sin embargo, el consenso 
políticoempresarial dista mu
cho de hacerse realidad. El 
tiempo avanza en contra de 
una isla que a duras penas 
mantiene todo aquello que hi
zo que la Unesco decidiera 
otorgarle el galardón de Re
serva de la Biosfera. 

El Cabildo en su nueva ho
ja de ruta basada en el Plan 
de Desarrollo Lanzarote Sos
tenible deja claro que "otro 
modelo de desarrollo para 
Lanzarote es posible, y, ade
más, puede y debe ser sosteni
ble". 

La primera corporación in
sular tiene en sus manos el fu
turo de Lanzarote. 
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Fuerteventura, en riesgo 
• La isla majorera se enfrenta a un futuro incierto ante el avance de la desertificación en su 
territorio • Las instituciones deben comenzar a corregir las emisiones de efecto invernadero 

Antonio Gallardo 
PUERTO DEL ROSARIO 

Hace ya dos años y ante la 
constatación de un invierno 
inesperadamente lluvioso pa
ra Fuerteventura, la aparición 
de la tormenta tropical Del
ta, episodios frecuentes de ca
limas frías en la isla y ante las 
preocupantes noticias de ca
tástrofes en Europa nos deci
dimos a incorporar a fa refle-

enf enta a 
etap de 

yores tem 
eraturas, 

calima y 
menos II via 
xión sobre la desertificación 
de la isla el estudio del cambio 
cJimático. 

El lugar elegido para esta in
corporación fue la Conferen
cia Atlántica de Medio am
biente de 2006. Estas 
conferencias son un foro de 
debate (ya han cumplido los 
siete años de existencia) que 

se caracteriza por " '-l. carác
ter multidisciplinar y a las qu." 
acuden científicos y exper
tos nacionales e internaciona
les de las diferentes ramas. Pa
ra ilustrarnos sobre el tema e 
introducir las bases de la dis
cusión invitamos a Luis Balai
ron, jefe del Servicio de Varia
bilidad y Predicción del Clima 
del Instituto Meteorológico 
Nacional, miembro del gru
po de Expertos en Cambio Cli
mático de Naciones Unidas 
(1989-2003) , uno de los ma
yores expertos de nuestro pa
ís en predicción de~ clima y 
excelente comunicador. 

La audiencia estaba consti
tuida por ornitólogos, botáni
cos, edafólogos, biólogos mari
nos y expertos de otras tantas 
ramas defsaber medioambien
tal. Nuestra sorpresa fue ma
yúscula cuando pudimos com
probar que era la primera vez 
que se hablaba del clima de una 
forma tan trasversal fuera de 
los congresos y reuniones de 
meteorólogos y desde tantos 
puntos de vista diferentes. Los • 
edafólogos nos hablaban de la 
importancia de los registros 
del ~uelo para estudiar el clima 

Nuestras instituciones, erGobierno, los cabildos y los ayun
tamientos, deben dar ejemplo de austeridad energética de 
forma práctica y no sólo con palabras, evitando despil
farros en el gasto de energía de forma práctica y no ~6lo 
con palabras. 

La importancia 
de informar a 
la población 
Se debería informar a lapo
blación de la importancia de 
no consumir determinados 
productos de PVC y envases 
de plástico cuya producción 
emite gases de efecto inver
nadero o evitar la contami
nación de los mares. 

prehistórico y por tanto de la 
importancia de Fuerteventura 
como uno de los mejores sitios 
para estudiarlos en el planeta, 
los ornitólogos nos hablaban 
de las nuevas conductas adap
tativas de ciertas aves migrato
rias, los biólogos marinos de 
los cambio~ que se estaban 
produciendo en el mar y su in
fluencia sobre los ballenas y ' 
tortugas y de la importancia de 
los fondos de algas marinas co
mo sumideros de carbono (lu
gares que retienen el C02 de la 
atmósfera y ayudan a limpiar
la), por lo que había que pre
servar los sebadales del mar de 
la isla por ser éstos de gran im
portancia en el archipiélago. 

De esta primera reunión sa
limos convencidos de dos co
sas: primero, que el tema del 
cambio climático no era sólo 
cosa de meteorólogos y, segun
do, que sabíamos tan poco que 
era necesario profundizar más 
sobre todos estos fenómenos. 
Nos emplazamos para una nue
va cita en abril de· 2007, para 
la cual le.pedimos a Luis Balai
ron que hiciera un éjercicio de 
ir de lo global a lo concreto y 
que intentara desvelarnos có-



mo iban a quedar las Islas Ca
narias en los distintos escena
rios de predicción. Desde el pe
or: no se corrige nada y las 
cosas empeoran, al mejor: se 
empiezan a corregir las emisio
nes de efecto invernadero. La 
propuesta no era ni es nada fá
cil, en su exhaustivo recuento 
descubrimos que somos invisi
bles en los modelos globales. 
Nuestras peculiaridades no se 
reflejan en estos modelos o por 
falta de datos o sencillamente 
porque no los hemos sistema
tizado suficientemente. 

En términos generales en to
dos los modelos y a falta de da
tos más precisos, Canarias en 
general y Fuerteventura en es
pecial se enfrentan a una etapa 
de mayores temperaturas, lo 
que traerá consigo menores 
precipitaciones y más olas de 
calor y calima frente a otras zo
nas como Centroeuropa, don- Una cabra y su cría en el Parque Natural de Jandía. [ CARLOS DE SAÁ 

de aumentarán las precipita
ciones, lo que no será óbice pa
ra que sufra inestabilidades 
más agudas en forma de fenó
menos meteorológicos extre
mos como el pasado fenómeno 
del Delta. Así mismo, el au
mento del nivel del mar (en
tre 9 y 88 cm) debido al deshie
lo de los polos puede afectar 
a nuestra principal fuente de 
ingresos, que son las playas, así 
como a la mayoría de nuestras 
ciudades costeras: Corralejo, 
Puerto del Rosario, El Casti
llo, Gran Tarajal, La La jita, Cos
ta Calma y Morro Jable. Todo 
esto siguiendo los modelos 
predictivos que establecen es
cenarios que llegan hasta 2090. 

La constatación de que el 
proceso puede verse acelera
do en los próximos años si no 
se toman medidas políticas, · 
económicas y sociales y so
bre todo la constatación de 
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que nuestra economía es cli
modependiente y que por tan
to tenemos que estar al día en 
estos asuntos, así como el he
cho gravísimo de que derro
chamos energía de forma in
consciente, nos debe hacer 

del nivel del 
1 ar pue e 
afectar a 
playas, p 
cipal fue te 
de ingresos 

as .. 1n-

reflexionar a todos. 
Las instituciones deberían 

esmerarse más en la potencia
ción de las energías renova
bles como la solar térmica y la 
eólica frente a los combusti
bles fósiles. -
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-Imagen de uno de los temporales que ·azotó el pueblo costero de Giniginamar. 1 CARLOS DE SAÁ 

Aprender 
del 
desierto 
E Fuerteventura podría albergar un 
Observatorio para el estudio de los 
procesos de desertificac~ón 

Antonio Cabrera 
GRAN TARAJAL 

Fuerteventura puede conver
tirse en la sede permanente del 
Observatorio para el estudio de 
los procesos de desertificación. 
Su frágil territorio contempla 
no sólo una fuerte degradación 
del suelo, sino una importan
te disminución de la calidad 
edáfica, un alto nivel de de-

sertificación y la pérdida de las 
funciones ecológicas de regu
lación del suelo, que son pro
cesos que, a nivel global, conti
núan intensificándose por 
factore_s socioeconómicos y 
climáticos. 

Éstos son algunos de los ar
- gumentos que contempla el 

Manifiesto de Fuerteventura, 
avalado por importantes cien-

Potenciar la formación 

!.l,..·: 'I;·-.. 
- -~ ~-~~~~ 
J., ' -~~~a- . _.. ~ 
;,, __ . _--~ =~ --,;;-::;;¡¡¡.,....-· 
Los científicos creen que hay que mejorar la percepción 
social del suelo y de sus funciones productivas y ecológi
cas y de la importancia y consecuencias de los procesos 
de su degradación. Por ello creen necesario potenciar los 
.contenídos didácticos sobre estos temas, para su adecuada 
transmisión en los distintos ciclos de enseñanza. 

La necesidad de 
una directiva 
europea 
Los investigadores apoyan el 
desarrollo de una directiya 
que aborde eficazmente la de
gradación del suelo_ en Euro
pa, incluyendo la adecuada 
atención a la problemática de 
los países europeos más afec
tados por la desertificación. 

Paisaje rural de Fuerteventura degradado por la sequía y la desertización. 1 GABRIEL FUSELLÍ 

; 

• 
1 

tíficos durante la celebración 
del III Simposio Nacional so
bre el control de la degrada
ción de suelos y la desertifi
cación, celebrado en la isla 
majorera apostando de forma 
decidida porque se albergue 
aquí el centro de observación 
de estos fenómenos. 

El documento contempla 
además que las Islas Canarias 
constituyen zonas especial
mente vulnerables y afectadas 
por dichos procesos y que el 
suelo constituye un importan
te regulador climático al actuar 
sobre el ciclo de los gases con 
efecto invernadero, sobre el ba
lance del flujo de radiaciones y 
por su contribución a la regu
lación del ciclo hidrológico. 
Las tendencias hacia un calen
tamiento global pueden incre
mentar los procesos de desei:
tificación y éstos a su vez 
incrementar las tendencias de 
cambio climático. 

También creen necesaria la 
restauración y conservación de 
los suelos como herramienta 
básica de lucha contra el de
terioro ambiental y de desarro
llo sostenible. 
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am 10 climático y me ·o ambiente 

JUAN-PEDRO n -E NICOLÁS I Catedráti~o ~e Ecología de la ULL 
El cambio climático es un hecho innegable, asegura Juan Pedro de Nicolás, catedrático de Ecología de la Universidad de La 
Laguna (ULL). De Nicolás considera, no obstante, que los verdaderos efectos de este calentamiento global van a ser sobre 
todo económicos y sociales. 

"El calentamiento puede ser 
tantbién ·una opo · dad" 
Natalia Vaquero 
LAS PAlMAS DE GRAN CANARIA 

Los efectos del cambio climá
tico "no tienen por qué ser úni
camente negativos", señala 
Juan Pedro de Nicolás, catedrá
tico de Ecología de la Univer
sidad de La Laguna (ULL). De 
Nicolás considera que al 
"afrontar este magnífico reto", 
la sociedad puede encontrar un 
aliciente para superar la crisis 
y buscar unas soluciones a es
te calentamiento global que, 
asegura, no serán fáciles. Ade
más, el ecólogo subraya qué los 
efectos de este cambio climáti
co repercutirán, sobre todo, en 
la economía. 

- lQué es el cambio climá
tico desde el punto ~e vista de 
un ecólogo? 

- El cambio climático es 
una obviedad y está relacio
nado con las variaciones de los 
parámetros del clima. Esas va
riaciones ocurren continua
mente. 

- lPor qué, entonces, ese 
interés ahora por este fenó
meno? 

_ Lo que pasa ahora es que El catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, Juan Pedro de Nicolás. 1 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

se ha tomado conciencia de los 
efectos que tienen estas varia
ciones en ámbitos como el so
cial, el económico y él cultural. 
No se insiste en el cambio cli
mático por su magnitud, sino 
por la repercusión que puede 
tener y va a tener en otros ám
bitos. Lo que tenemos que ha
cer ahora es aprovechar las 
oportunidades que nos ofrece 
este cambio. 

- lQué puede haber de po
sitivo en este calentamien
to? 

- Atendiendo a la historia 
de la '.fierra, con más de 4.000 
millones de años, vemos que 
ha habido muchas crisis que se 
han superado con imaginación 
y dando pasos siempre hacia 
adelante. Ahora estamos en 
uno de esos momentos para se
guir avanzando en la búsqueda 

la Ti e 

'

E 
pro ido 

'

. El protagonismo 
ue tiene ahor el 

cambio climático 
h rayado a veces 

muchas e isis que 
e h · superado 

siempre 

de soluciones a los problemas 
que nos rodean. 

- lHay que huir del alar
mismo al hablar del calenta
miento del planeta? 

- El alarmismo es po; los 
efectos no deseados de este 
cambio, pero podríamos corre
gir esos efectos adelantándo
nos en la búsqueda de solucio
nes. Eso va a ser difícil porque 
en los ambient~'s políticos se 
cree que asumir un problema 
es legislar y no es así. Para re-

solver las crisis hace falta un 
mayor desarrollo tecnológico 
y más .inversiones. Con el cam
bio climático, lo necesario es 
cambiar la forma de pensar y 
ver que tenemos un problema, 
un reto y una oportunidad. 

- lQué quiere decir cuan
do alude a cambiar la fonna de 
pensar? 

- Para resolver los proble
mas que plantea el cambio cli
mático hay que adoptar un co
nocimiento más global. Los 

la frivolidad 

problemas son complejos y 
asistimos a una globalización 
económica con un conflicto 
entre los grandes bloques ideo
lógicos, religiosos o culturales. 
Hay que atender a las migra
ciones o a algo tan importan
te como es la gestión de las ciu
dades. Todo esto lleva a añadir 
nuevas formas de pensamien
to. 

- lA qué cree que se debe 
el protagonismo que ha adqui
rido en los últimos años el 

cambio climático? 
- La verdad es que su prota

gonismo ha rayado en algunos 
momentos en la frivolidad. Ha 
habido un grupo que desde ha
ce años ha insistido en todo lo 
relacionado con este fenóme
no y al final se ha llevado el ga
to al agua tras· conseguir tocar 
a Al Gore. El panel interguber
namental de cambio climáti
co llevaba tiempo trabarando 
en este asunto, pero el Nobel 
de la Paz lo han conseguido 
gracias a Al Gore y a los Os
ear que recibió el documental 
del ex vicepresidente de Esta
do Unidos para concienciar so
bre este calentamiento. Los 
surfistas y hippies ya hablaban 
en 1960 de algo parecido al 
cambio climático. Aparece en 
esas fechas una preocupación 



ambiental que se escapaba de 
esa creencia de que la Tierra 
iba a abastecernos eternamen
te con sus recursos y de que iba 
a asimilar todos los recursos. 

- Plantea usted una revolu
ción para atajar los efectos de 
este fenómeno. 

- Exactamente. La revolu
ción no sólo tiene que produ
cirse en la Univ,ersidad, sino 
que tiene que ser similar a la . 
del siglo XVI con el desarro
llo de la ciencia. Ahora nos re
gimos por una ciencia analíti
ca y unidisciplinar que nos 
hace perder la visión del cqn- . 
junto. Está claro que siempre 
que se nos plantea un proble
ma aparece una oportunidad. 
La Universidad necesita com
plementar su esquema, aunque 
no creo que lo pueda hacer por 
su propia inercia. La historia 
demuestra que estas revolucio
nes surgirán de organismos pa-

. ralelos a las instituciones ya es
tablecidas. 

- Lo que es ya un paso ha
cia adelante es que existan 

cargos públicos dedicados al 
medio ambiente. 

- Es hora de pasar de las pa
labras a los hechos. El proble
ma'medioambiental no se ha 
entendido aún en su verdadera 
dimensión. Es cierto que cada 
vez hay más concejales de me
dio ambiente, pero no suelen 
ser los. más cualificados, a pe
sar de que éste es uno de nues
tro retos más importantes. A 
esto hay que añadir el hecho de 
que exista una incomunicación 
total de las ciencias, Tenemos 
que cambiar de paradigmas, 

- Le noto algo pesimista 
respecto al futuro de nues
tro planeta. 

- La vida no t,s una máqui
na, sino un fenómeno poco 
probable. La vida no hay mane
ra de echarla de ninguna parte. 
La Tierra tiene más de 4.300 · 
millones de años y ha estado 
totalmente helada en dos oca
siones. Después de los deshie
los siguieron apareciendo or
ganismos vivos. Con esto 
quiero decir que el cambio cli-

1 efecto en Canarias del 
alentamiento será 

que el a 
de ti os de i t ré 

~------= 
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mático actual es insignificante 
si se compara a esas transfor
maciones de hace millones de 
años. El impacto será más no
torio en el ámbito social y eco
nómico. 

- ¿y en Canarias tampoco 
se notará ese calentamien
to? 

- El efecto de cambio cli
mático en Canarias será mucho 
menor que una subida de los ti
pos de interés. 

- Afectarán, sin embargo, 
esos cambios sociales y eco
nómicos. 

- Tendremos que adaptar
nos a una nueva realidad. Si el 
resto de Europa es más cálido 
repercutirá en el sector turísti
co canario porque vendrá me
nos gente. Todo cambio está 
vinculado a un coste económi
co porque las inversiones se 
desajustarán. Peores conse
cuencias tendrá una crisis del 
petróleo, que veo más inpiedia
ta. Aún pensamos que siempre 
habrá alguien que nos suminis
tre petróleo. 

( 
El centro de todo 

• 
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El Hie~ro, 
totalmente 
renovable 

a 

Natalia Vaquero 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La isla del Meridiano será capaz en 2010 de 
autoabastecerse energéticamente • El sistema ideado 
para este fin combina los recursos eólicos e hidrológicos 

El Hierro se convertirá en 2010 
en la única isla del mundo ca
paz de autoabastecerse energé
ticamente gracias a: un proyt:c
to que combina las 
posibilidades eólicas e hidroló
gicas de este territorio. "Es una 
iniciativa pionera que· requie
re además de una apuesta muy 
fuerte por la ingeniería", resal
ta el director de I + D del Ins
tituto Tecnológico de Canarias, 
Gonzalo Piernavieja. 

El invento, a pesar .de su 
complejidad, puede ser expor
tado a inás de 10'0 islas de to
do el mundo para suplir la de
pendencia energética que estas 
áreas tienen del exterior. El pro
yecto cuenta con un presupues
to superior a los 54 millones 
de euros, que gestiona la em
presa. Gorona del Viento. Esta 
promotora de reciente consti
tución está participada por el 
Cabildo de El Hierro, Endesa 
y el propio Instituto Tecnológi
co de Canarias. 

' - ~ 

La Isla del Meridiano no de
ja de ser un enclave idóneo pa
ra poner a prueba este comple-
11s1mo sistema para el 
autoabastecimiento energético. 
Reserva Mundial de la Bios
fera desde 2001, El Hierro sur
ge de las aguas del océano 
Atlántico y alcanza los 1.500 
metros de altitud. A estas carac
terísticas se suma el viento que 
azota todo el año este territorio 
de 278 kilómetros cuadrados. 

El sistema ideado por el ln$
titutoTecnológico de Canarias 
incluye la creación de dos de
pósitos de agua. El inferior ten
drá una capacidad para 225.000 
metros cúbicos. El superior no 
tendrá que construirse. Una 
caldera volcánica natural servi
rá ·para almacenar medio mi-' 
llón de metros cúbicos de agua. 

La central hidroeólica de El Hierro aprovechará los recursos eólicos e hidrológicos de la isla. 1 LA PROV INCINDLP El parque eólico contará con 

Una isla idónea para 
este tipo de ·proyectos 
El Hierro es un lugar idóneo para probar 
este tipo de proyectos que promueven el 
uso de las energías renovables. Cuenta con 
un terreno de 268 kilómetros cuadrados y 
con una población de poco más de 10.000 
personas. Con estas cifras, la Isla se ha 
convertido en un espacio privilegiado pa
ra la innovación y los planes piloto. 

Los primeros pasos 
hacia la sostenibilidad 
El 22 d"'- enero de 2000, El Hierro fue de
clarada por la Unesco como Reserva de la 
Biosfera: Sin embargo, las autorida9-es 
insulares habían apostado ya desde 1997 
por un plan de desarrollo sostenible pa
ra la isla. Dentro de los criterios de este 
plan destacaba la necesidad de fomentar 
y proteger el sector primario. 

cinco aerogeneradores y se le
vantará una central hidroeléc
trica con un salto neto de 682 
metros y una central de bom
beo. El proyecto prevé el uso en 
casos de emergencia de u.na 
central ya existente de motores 
diésel. Este dispositivo sólo 
funcionará cuando no haya ni 
agua ni viento suficiente co
mo para cubrir las demandas 
energéticas de los poco más 
de 10.000 habitantes de El 
Hierro. 

"Llevamos más de 20 años 
apostando por un desarrollo 
sostenible de nuestra isla", re
salta el presidente del Cabildo 
herreño, Tomás Padrón, quien 
celebró el compromiso en fir
me del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero para finan
ciar parte de este proyecto. De 

ac 
idroeólica 
ostará 54,3 
iHones, de 

los que 3S 
procede án 

el Estado 
hecho, en los Presupuestos Ge
nerales del Estado aparecen 
partidas para esta central hi
droeólica por valor de 35 millo
nes de euros. Las transferencias 
se harán desde el Instituto para 
la Diversificación Ahorro de la 
Energía (IDAE). Durante el pre
sente ejercicio, Gorona del 
Viento ya ha recibido en sub
venciones 15 millones, a los que 
se sumarán, entre 2008 y 2009, 
20 millones. El presupuesto to
tal del proyecto supera los 54,3 
millones de euros. 

"Sin el apoyo público, este ti
po de apuestas por un desarro
llo sostenible son impensa
bles", insiste Tomás Padrón, 



quitn además considera que es
te proyecto traerá a la Isla a un 
turismo científico que ya ha 
puesto sus ojos en la inicia
tiva. 

"Ha pasado de ser una utopía -
a convertirse en una apuesta 
pionera en el murido", reitera, 
al tiempo que asegura que el . 
sistema ha provocado el interés 
en Corea, Alemania, Suiza y en 
la Isla de Pascua. 

Los beneficios de esta central 
hidroeólica son muchos. Según 
los promotores del proyecto, su 
entrada en funcionamiento evi-

s·s ema 
v·tar' ·el 

co s 
an al emás 
de 6. 00 
tone adasde 
diése 
tará el consumo anual de 6.000 
toneladas de diésel, lo que equi
vale a 40.000 barriles de pe
tróleo. Este crudo tendría ade
más que llegar importado a la 
Isla en barcos, lo que supondría 
un desembolso al año de 1,8 mi
llones de euros. Además, se de
jarán de emitir a la atmósfera 
18.700 toneladas al año de C02, 
principal causante del efecto in
vernadero. También se frena
rán en 100 toneladas anuales las 
emisiones de dióxido de azufre 

Esquema de funcionamiento 

Depósito 
Inferior 

Unea de agua 

Unea .eléctrica 

Grupo Diesel 

.Agua de Mar 

Unea de consumos eléctricos 

Desoladora 

~ ~---··· 
Puntos de Consumo 

La central hidroeólica transformará -la energía del viento en un suministro controlado de electricidad. 1 LP/DLP 

y de 400 toneladas de óxidos de El faro de Orchilla, en El Hierro. I LA PROVINCINDLP 

RENAULT 

aga menos por ser 
ecológico, desde hoy. 
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nitrógeno. 
Este innovador sistema hi

droeólico transformará una 
fuente de energía intermiten
te en un suministro controla
do y constante de electricidad. 
"Vamos a crear un almacena
miento masivo de energía reno
vable", subraya el direc~or de 
I+D del Instituto Tecnológico 
de Canarias, al tiempo que ce
lebra que este proyecto reduz
ca el consumo de combustibles 
fósiles al garantizar el aprove
chamiento de la energía eólica . 

La mayor parte de la ener
gía vertida a la red de distri-

# 

eJara e 
e itir al a-o 
1 .7 O to e-
adas e C02 

caus ntes 
del efect 
invernad o 
bución de la Isla provendrá de 
la central hidroeléctrica. La 
energía eólica servirá para ali
mentar el sistema de bombeo. 
De esta forma, el excedente de 
energía eólica queda almacena
do en forma de energía poten
cial en el depósito superior y 
garantiza así la estabilidad de la 
red de distribución. Este exce
dente se verterá a la red y ser
virá para la desalación de agua 
en las dos plantas que tiene la 
Isla. 

pa:°tÍ" de d~ e·-ar de 2".JOS todf"A k:ls COC.'le$ con bajas e.misk)niE;S pagar.h menos i.mp -e o de Matriculació 

EXPO 
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cambio limático y me te 

N REVISTA TOMÁS PADRÓN I Presidente del Cabildo de El Hierro 
El presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, nunca quiso un modelo de turismo para su isla basado en la 
masificación. "He ido siempre a contracorriente'',' reconoce Padrón, quien desde 1979, cuando se hizo por primera vez con 
el bastón de mando de la Corporación insular, defiende la necesidad de apostar por el sector primario y la sostenibilidad. 

Natalia Vaquero 
lA5 PAlMAS DE GRAN CANARJA 

- lQué reacciones encontraba 
en la década de 1980 cuando se 
negó a participar en el modelo 
de desarrollo turístico que im· 
pulsó Canarias? 

- El Hierro es la isla adminis
trativa más pequeña del Archi
piélago y en ella reside poca gen
te. La a·puesta desde que entré 
en el Cabildo, en 1979, pas~ba 
por huir de ese · modelo que 
planteaba ya el Gobierno de Ca
narias y que estaba centrado en 
el turismo masificado. 

"Los políticos no 
ven claro lo de la 
sostenibilidad" 

- lSe ve como un pionero 
del desarrollo sostenible? 

- No. Lo que vi claramen
te es que ese modelo no conve
nía a El Hierro porque tenía
mos todas las de perder. Esta 
Isla es la más alejada de todas 
y el turista que buscase ma
sificación iría a cualquier otra 
antes que a ésta, donde además 
tendría que abonar un precio 
de billete añadido. 

- Fue entonces cuando 
dirigió su mirada al sect or 
primario. 

- Sí y fue contra viento y ma
rea. Nos atrevimos entonces a 
defender el desarrollo del sector 
primario, sin olvidarnos de las 
dificultades que ha sufrido es
te sector por la presión de las 
multinacionales. La globaliza
ción y la necesidad de impor
tar casi todo también hizo mella 
en este sector tan desprotegi
do. El Gobierno tiene que lograr 

El presidente del Cabildo herreño, Tomás Padrón, siempre ha apostado por la sostenibilidad. 1 LA PROVINCIA / DLP 

· un pacto entre el sector turísti
co, que mueve a 12 millones de 
personas al año, y el primario 
para obligar a consumir un por
centaje mínimo de las explota
ciones agrarias isleñas. 

- lNo hubo quien pensó que 
era usted un iluso? 

Aquí siempre se 
habla mucho y se 
actúa poco y un. 
ejemplo son las 
directrices 

Una caldera volcánica 
para almacenamiento 

' 
El tiempo me· ha 
da o la razón. 
Otras i las no 
pueden dar ahora 
marcha atrás 

Apoyo de los Reyes a 
las medidas de ahorro 
Los Reyes de España respaldaron la apues
ta por las energías renovables de las auto
ridades herreñas. Aparte de impulsar la 

El sistema ideado para el autoabastecirnien
to energético de El Hierro por el Instituto 
Tecnológíco_de Canarias incluye la creación 
de dos depósitos de agua. El inferior tendrá 
una capacidad para 225.000 metros cúbicos. 
El superior no tendrá que construirse. Una 
caldera volcánica natural almacenará me
dio millón de metros cúbicos de agua. 

,.. ,, central hidroeólica de autoabastecimien
{ ~ .' - to energético, la Isla realiza campañas de 
~ ahorro entre la población , su bvenciona 

las placas solares y defiende el hidrógeno 
como propulsor del transporte público. 

- Ha costado mucho que los 
gobiernos entiendan nuestras 
ideas y cuando pedimos ayudas 
a las administraciones todo se 
complica. No entiendo por qué 
en ~anarias sólo se apuesta por 
un modelo de turismo. Lo que 
hace falta es más diversificación. 

- Parece que ahora es cuan
do el Gobierno se da cuenta de 
la necesidad de apostar por el 
desarrollo sostenible. 

- Aquí siempre se habla mu
cho y se actúa poco, un ejemº 
plo son las directrices. Se crea
ron, pero parece que su 
aplicación no es tan fácil como 
fue su redacción. En Canarias no 
se cree en lo que se legisla y e.l 
desarrollo sostenible no es posi
ble porque los políticos no lo 
ven claro al ser los resultados a 
largo plazo. Para un plan de re
forestación, por ejemplo, hacen 
falta más de los cuatro años de 
una legislatura. Un pino no cre
ce en cuatro años y no se pue
de ir a inaugurar o a cortar su 
cinta antes de las elecciones. 

- l No se ha planteado us· 
ted la posibilidad de que ha· 
ya frenado el desarrollo eco
nómico de su isla al no 
fomentar más el turismo? 

- Nosotros también aposta
mos por el turismo, pero adap
tado a nuestra realidad, que tie
ne como características la 
tranquilidad, la ecología y la cer
canía de la gente. 

- Vamos, que no se arre· 
piente de la apuesta que hi· 
zoen 1979. 

- En absoluto. El ti~mpo me 
ha dado la razón. Otrás islas aho
ra quieren dar marcha atrás y 
acabar con los desastres que se 
hicieron. En seis meses pode
mos llenar El Hierro de rascacie
los. Lo difícil es derribar. 
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Espectacular vista del glaciar del Cho Oyú (Tíbet, 8.201 metros). Se aprecia con claridad la desaparición del hielo, que pocos _años atrás cubría totalmente la cuenca._ .1 J. CRUZ 

La· agonía alpina 
11 El retroceso y desaparición de los glaciares que ~dornan los grandes macizos del planeta es ya 

un hecho tan galopante como innegable. Los montañeros lo padec~n con tristeza e impotencia 

Jav!erCruz 
lAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

Siempre hemos considerado a 
las montañas como la. obra de 
arte más poderosa que la·na
turaléza jamás haya creado. 
Desde hace unos veinte años, 
hemos tratado de conocerlas 
cada día un poco más, intentan
do introducimos en sus indes
cifrables misterios. Con sus so
brecogedoras siluetas nos 
muestran una primera imagen 
de cuerpo inerte, lugar inhóspi
to y a unos pocos, atracción in
controlable. Los que en ellas un 
día nos adentramos y a los que 
con su magnetismo hª11 hecho 
imposible que evitemos el re
greso, sabemos que tras esa fa
chada se esconde un mundo 
lleno de vida, de libertad, de na
turaleza en estado puro. Un 
mundo simple. Mientras más 
acudimos a ella, más insignifi
cante y vulnerable nos consi
deramos y después de vivir in 
situ algunos de sus naturales 
comportamientos, siempre he
mos pensado lo mismo: "El al
pinista y por consecuencia el 
ser humano, siempre estará a 
merced de semejante bestiali~ 
dad natural". 

RECESO DEL HIELO."Nunca 
supondremos la más mínima 
amenaza ante estas tempesta
des petrificadas. Estas maravl
llosas furias heladas". iQué 
equivocados estábamos! Du
rante estos.años hemos tenido 
la fortuna de poder disfrutar de 
ellas en las más dispares e im
ponentes cordilleras montaño
sas de nuestro pequeño y frágil 
planeta (Pirineos,·At1as, Alpes, 
Andes, Himalaya ... ), y a su vez 
hemos tenido la desgracia de 

E 1e o 
derretido en 
las altas 
cumbres se 
convertirá en · 
una bestia 
indomable 
poder comprobar la agonía en 
la que están inmersas en estos 
últimos tiempos. 

Estuvimos recientemente 
por las montañas bolivianas. 
Allá por el otro lado del mundo. 

Allá por el otro hemisferio. El 
espectáculo visual, paisajes ro
deados de cumbres, pueblos 
que habitan sus laderas es ma
ravilloso, como en otras cordi
lleras. La situación actual de las 
mismas, sin embargo, es preo
cupante, como en otros maci-

. zo:;. El retroceso de los glacia
res que las adornan es 
galopante, como·en otros paí
ses. Y es que las ~saciables an
sias de consumismo de la ma
yor de las lacras que puebla esta 
bola azul, esta termita huma
na en la que nos hemos conver
tido con las descabelladas talas 
en nuestros mayores bosques, 
con las descontroladas emisio
nes de COz a la atmósfera, real
mente están haciendo mella en 
nuestras cumbres. 

ERA VERDAD. Durante algún 
tiempo pensamos que toda es
ta parafernalia que se ha pues
to de moda con el asunto del ca
lentamiento global, no era más 
que una maniobra política con 
fines muy distintos a los que 
nos tratan de transmitir. Pensa
mos que el aumento d~ la tem
peratura sería tan pausado y de 
tan pocos grados, que las es-

\. 

pecies se adaptarían sin proble
mas. De hecho·, estamos total
mente convencidos de que mu
chos de los que nos gobiernan 

Los despren-
imientos de 

rocas recien
tes han cau
sadó la muer 
te a muchos 
alpinistas 
o aspiran a ello, aprovechando 
sin escrúpulos la sensibilidad 
del ciudadano, lo utilizan para 
adornar sus campañas electo
ralés con hipotéticas acciones 
que nunca se llevarán a cabo. 

LAS GRANDES MONTAÑAS. 
Esos gigantes dormidos que 

no sabemos muy bien para qué 
sirven. Ese punto de partida 
de donde nace tanta vida. Esas, 
las que desde niño siempre han 
poblado nuestros sueños, esas 
por las que cada año recorre
mos más de medio mundo. 
Ellas se desangran lentamen
te, derritiendo su alma helada 

en forma de glaciares. Incapa
ces de contener su creciente to
rrente de lágrimas que se pier
de valle abajo. Nos llega a 
asustar el analizar sus conse
cuencias ya tangibles. Tan só
lo se habla de los casquetes po
lares como la mayor de las 
amenazas, debido a la elevación 
del nivel de los océanos. Pero 
llegamos a la conclusión que 
el problema de las montañas es 
tan grave como éste y sus con
secuencias podrían ser tan de
vastadoras como las de los po
los. 

Los glaciares que albergan 
nuestras montañas constituyen 
la mayor de las reservas de agua 
dulc·e del planeta y durante la 
historia han sido el termómetro 
que ha marcado las pautas de la 
vida para la mayoría de las es
pecies, incluida la humanidad, 
emitiendo cantidades controla
das de líquido elemento en épo
cas de sequía y absorbiéndolo 
en periodos de precipitaciones. 
Hoy en día millones de perso
nas viven o dependen directa
mente de las montañas, ya que 
todas sus cosechas, sus ganados 
y en definitiva sus vidas, giran 
en tomo a riberas de ríos y va-



Javier Cruz Matías, testigo del 
deterioro desde las alturas 
El montañismo en Canarias está to
talmente vinculado al nombre de Ja
vier Cruz Matías (Las Palmas de Gran 
Canaria, 19 de mayo de 1971). Senderis
ta, primero, luego escalador y aven
turero del planeta, Cruz h_a podido 
comprobar en primera persona cómo 

se ha ido degradado el medio natural 
en la alta montaña. Se convirtió en el 
primer grancanario en hacer cima en 
el mítico Cho-Oyu, la Diosa Turque
sa de Nepal (8.201 metros d~ altitud), 
formando equipo junto al tinerfeño 
Juan Diego Amador en una titánica as-

lles frondosos, bañados por 
aguas que allá arriba, en su na
cimiento, partieron de los gla
ciares. P¡utieron de las monta
ñas. 

VÍCTIMAS EN PRIMERA Ú
NEA. 

Tanto en un extremo como 
en otro del planeta se repite el 
mismo caso y es que los habi
tantes de las grandes montañas 
suelen ser pueblos muy pobres 
y humildes: Perú, Bolivia, Ecua
dor, India, Tíbet, Nepal, Pakis
tán, etc., que además se han 
adaptado a unas condiciones de 
vida durísimas. 

Para muchas de estas "razas 
de altura" la supervivencia a las 
inclemencias de la naturaleza 
es su habitual forma de vida. No 
podemos dejar de pensar en esa 
noble gente de la que tanta hu
manidad hemos aprendido. Son 
los que más caro pagarán nues
tra avaricia. Los que más su
frirán nuestra indiferencia a es
te problema. Mientras nosotros 
giramos la cabeza hacia el la
do contrario, ellos están conde
nados a devastadores cambios. 

Esos glaciares se derretirán 
cada vez más rápido, con lo que 
se alterarán los depósitos natu
rales de agua a lo largo de los 
valles: Incluso se formarán nue
vos y gigantes lagos en las par
tes más altas (ya está ocurrien
do en la cordillera del 
Himalaya) que algún día no po
drán soportar la cantidad de 
agua acumulada y podrían re
ventar arrojando miles de me
tros cúbicos que arrasarían 
pueblos enteros, desaparecien
do para siempre. Si todo vaco
mo se pronostica, el peligro al
canzaría a las generaciones que 
tengan la suerte de contarlo 
que se enfrentarán posterior
mente al efecto contrario. A la 
desaparición de esos ríos con lo 
que su. única opción será la del 
desplazamiento a zonas don
de "la vida aún esté permitida". 
Por lo general en cotas más ba
jas. 

Quienes practicamos el mon-

táñismo, le damos mucha im
portancia a la convivencia con 
los lugareños. En nuestra últi
ma expedición, tenemos en re
cuerdo un atardecer imborra
ble en mitad de la -mayor 
extensión de sal que contiene 
este planeta: el Salar de Uyu
ni, en Los Andes. Mientras con
templábamos este espectácu
lo junto a un buen· amigo 
boliviano, comentó una frase 
que se nos quedó grabada: "Ya 
ni las nubes quieren parar 

aquí", dijo con tono resignado 
mientras unos altísimos cirros 
avanzaban lentamente rumbo 
al océano pacífico. Tenía razón. 

El aumento de la tempera
tura en nuestra atmósfera ha 
provocado que las capas de ai
re más frío, se encuentren aho
ra a mayor altitud que antes. 
Son estas capas las que hacen 
de "techo imaginario" para di
ferentes formaciones de nubes. 
Una de las consecuencias que 
tiene el que este.punto por el 

Arriba, el desplome reciente de una montaña en los Dolomitas. Se 
observa-su espectacular nube de polvo. En medio, una avalancha de nieve 
en la ascensión al Aconcagua. Debajo, un campamento de montañeros a 
las faldas del Everest. A mediados del siglo XX era una cuenca cubierta 
totalmente por la nieve que hoy ya no está. 1 LP/JC 
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censión a 25 grados bajo cero. Ambos 
atacaron también la cumbre el techo 
del Mundo, el Everest, para exhibir allí 
la bandera canaria por primera vez. 
Cruz quedó a trescientos metros de 
la cima tras t.i"n esfuerzo agotador. Pe
ro Javier también ha estado en la ci
ma · de Aconcagua (6.962), Sajama 
(6.542), Parinacota (6.391), Chacal
taya (5.400) y otros, superando el lis
tón desde los 3.000 a los 8.000 metros. 

que navegan las nubes se en
cuentre a mayor altura, es que 
ahora ya no chocan contra mu
chas de las cordilleras, sino que 
pasan por encima de ellas sin 
detenerse, con lo que no vier
ten sus precipitaciones sobre 
las montañas, evitando así que 
sus glaciares se alimenten, por 
lo que ahora pierden mucho 
inás de lo que absorben. 

Esto nos hace ver que son 
ciertas todas esas estadísticas a 
las que ya estamos tan acos
tumbrados que nos dicen que a 
este ritmo, éste o aquel glaciar 
en diez años ya no existirá, o 
lo que es peor, los que ya han 
dejado de existir. 

LA PESADILLA. El calenta
miento global ha hecho que el 
vocabulario del alpinista au
mente en al menos un término. 
Permafrost. Esta palabra 
define a la mezcla de tierra 
y agua o especie de barro que 
se encuentra entre las grietas 
o fisuras existentes en las zo
nas rocosas de las montañas. 
Esta mezcla, perennemente -

· helada, actúa como soldadura 
entre los grandes bloques roco

. sos que forman las aristas, co
ronas rocosas, etc. y que suelen 
ser pasos obligatorios para mu
chos de los que habitualmente 
aspiramos a encaramarnos por 
unos segundos a lo más alto de 
ellas. 

En los cinco últimos años 
se ha incrementado el número 
de accidentes mortales en 
las montañas. Hasta ahora los. 
considerados "por causas natu
rales" habían sido por despren
dimientos de masas de nieve, 
lo que conocemos por avalan
chas o aludes, pero en estos 
años se han repetido con 
frecuencia. los producidos por 
desprendimientos de grandes 
bloqu_es de roca o avalanchas 
de piedras, incluso en zo
nas consideradas como bastan
te seguras. Esto ha hecho 
que las investigaciones conclu
yan en que la principal causa 
· sea el aumento de la tempera-

tura media incluso en las zo
nas más altas, con lo que es
te hielo que hasta ahora ha ac
tuado de perfecto soldador, 
pierda consistencia y permita 
la caída de esas rocas. Monta
ñas míticas como el Eiger en 
Suiza, el Petit Dru en Francia 
o el deseado Cervino, han sufri
do impresionantes desprendi
mientos de roca recientemen
te, que han desfigurado para 
siempre sus hasta ahora cono
cidas caras, llevándose consigo 

• 

-ne-
• hora, el 

eor enemigo 
parte de la historia del alpinis
mo. 

Y no hay que irse a _los leja
nos Himalayas o montañas 
andinas para detectar este fenó
meno. En nuestros cercanos 
Picos de Europa, en nuestros 
Pirineos, en nuestras montañas, 
recientemente han perdido 
la vida ya demasiadas perso
nas debido a este preocupan
te, nuevo y silencioso enemi
go. 

Sabemos sobradamente que 
las posibles soluciones.a este 
problema escapan de nuestras 
manos, de las manos del ciuda
dano de a pie. Se imponen 
urgentes y tajantes medidas 
gubernamentales. Aún así, creo 
que existen sencillas medidas 
a nuestro alcance que todos 
deberíamos asumir coino ruti
na diaria, como por ejemplo: 
Reciclar, evitar innecesarios 
consumos eléctricos, uso 
razonado de agua, utiliza
ción de los transportes públi
cos en detrimento de vehículos 
particulares ... 

Es hora de que el ser huma
no también empiece a cam
biar. 
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Con vistas al mar 
El viejo centro pesquero de Taliarte es uno de los núcleos de investigación más interesantes de 

Canarias • El actual Instituto de Ciencias Marinas se embarca ahora en la Plataforma Oceánica 

El director del Instituto Canario de Ciencias Marinas, Octavio Uinás, en uno de los despachos de la sede del centro en Taliarte, en el municipio grancanario de Telde. 1 JUAN GREGORIO 

Antonio Cacereño 
l.A PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los grupos de investigación 
aplicada que.en la actualidad 
se aglutinan en torno al Ins
tituto Canario de Ciencias 
Marinas se perfilan como uno 
de los más interesantes del Ar
chipiélago. El centro funciona 
en la práctica como una plata
forma integradora de investi
gadores del medio marino en 
la que se dan cita profesiona
les del ICC!v,l y de universi
dade~ -fundamentalmente de 
la de Las Palmas de Gran Ca
naria y de La Laguna- y orga
nismos, no sólo canarios, sino 

La in1c1a iva 
.-crear un 
ntro de 

ecnología 
esquera 
urgió en lo 
ños sesenta 

Las pesquerías de 
camarones profundos 
La actividad sobre la pesquería de camaro
nes profundos ha permitido cuantificar los 
recursos y desarrollar una metodología 
de pesca selectiva -una nasa sólo para ca
marones-. El conocimiento se ha trans
ferido a la flota artesanal. Se ha hallado 
un recurso nuevo y se han dado todos los 
pasos hasta su puesta en el mercado. 

también de ámbito nacional 
e internacional. Tal vez es esa 
concepción del Instituto Ca
nario de Ciencias Marinas co
mo centro abierto una de las 
principales causas del impor
tante desarrollo que ha regis
trado el viejo Centro Tecnoló
gico Pesquero de Taliarte, 
ubicado en el municipio gran
canario de Telde. 

La iniciativa de contar con 
un núcleo de tecnología pes
quera en Gran Canaria surgió 
a comienzos de los años sesen
ta y no fue hasta finales de esa 
década cuando se terminaron 
de construir sus instalaciones. 

La idea había partido del Con
sejo Superior de Investigacio
nes Científicas y del Cabildo 
de Gran Canaria, que a la pos-

. tre tendría que asumir en so
litario el proyecto. Era un tiem
po en el que España explotaba 
el banco pesquero canario-sa
hariano, uno de los principales 
del mundo, y el objetivo del 
por entonces nuevo estableci
miento no era otro que el de 
prestar apoyo a la importante 
actividad pesquera que en esa 
zona se desarrollaba. 

Pero el proceso de desco
lonización del Sabara y el 
abandono del banco pesquero 

La reproducción 
de los sebadales 
Se reproducen los sebadales de forma efi
ciente y con un tecnología muy depurada 
hecha por investjgadores del Instituto de 
Ciencias Marinas y de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Se recogen las 
semillas en el mar, se siembran, se repro
ducen y se sacan adelante. Ya se está en
sayando la posibilidad de reintroducirlos. 

pone en cuestión el enfoque 
que se había pretendido darle. 
Eso, sumado al hecho de que 
el Consejo Superior no pudo 
atender sus compromisos fi
nancieros por la crisis presu
puestaria que le supuso la de
saparición de los planes de 
desarrollo, provocó que la ins
titución insular redefiniera 
la orientación del Centro Tec
nológico Pesquero de Taliarte 
hacia la pesca artesanal, la 
acuicultura de aguas templa
das y el medio marino del en
torno de Canarias. 

Con el paso del tiempo, en 
el transcurso de la década de 
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A la izquierda, el Instituto de Ciencias marinas ha logrado reproducir en cautividad caballitos de mar. A la derecha, el programa de recuperación de las tortugas bobas. 1 SANTI BLANCO 

los ochenta, se pone de ma- rinas, el centro se ha dedicado cangrejos de profundidad, que Al diversificar rio de Ciencias Marinas ya re-
nifiesto cierta sobredimen- fundamentalmente a dar so- se han convertido en un nuevo 

y .dar valor a 
produce en cautividad anima-

sión para lo que son las estric- porte a las necesidades isleñas recurso para las pesquerías ca- les y vegetales en peligro de ex-
tas necesidades de la isla de sobre pesca, costas, acuicultu- narias. En definitiva, se han de- as nuevas tinción como la oreja de mar, 
Gran Canaria. Los estudios y ra y fondos marinos. sarrollado lineas de trabajo p uras baja 

los caballitos de mar, los boci-
trabajos que se llévan a cabo, En materia de pesca, y ya que destinadas a diversificar la pes- negros y los sebadales. El obje-
en realidad, sirven para el con- las aguas canarias no tienen ca para reducir su impacto so- la 

. , 
tivo es introducirlos luego en res1on a 

junto del Archipiélago, de ma- la misma productividad que las bre las especies tradicionales y 
las espec· es 

su hábitat natural, un trabajo 
nera que el ámbito de la acti- del caladero canario-sahariano, ·a dar valor a las nuevas captu- que se está comenzando a 
vidad supera ya al que se la actividad del centro se ha ras propiciando que lo que se tradicionales abordar en la actualidad. 
pretendía para el Centro Tec- volcado en la búsque<;ia de obtiene del mar tenga un ma- Otro bloque importante de 
nológico Pesquero de Taliar- oportunidades para los arte - ydr aprecio entre los potencia- trabajo es el de·la acuicultura, 
te. Por ello, se transfiere a mi- sanales. Por un lado, tratando les consumidores. Además, e·s- dad hacia el mar e impulsar · que se ha desarrolla~o en el Ar- . 
tad de los años noventa al de racionalizar las capturas pa- tas actividades, con el apoyo de actuaciones para resolverlas. chipiélago de forma importan-
Gobierno de Canarias, bajo ra garantizar el desarrollo de la UE, se están trasladando en Con el objeto de propiciar una te. A esta tarea el centro ha 
cuya tutela se encuentra en es- una pesca sostenible, esto es, los últimos años al ámbito de la gestión integrada de las zonas contribuido de forma significa-
tos momentos, integrado aho- ajustar las cantidades que se Macaronesia: Madeira, Azores costeras se busca aportar cono- tiva. La producción isleña ron-
ra en la recién creada Agencia cogen a las que el _ecosistema y Cabo Verde. cimiento científico para que se dará este año las 10.000 tonela-
Canaria de Investigación, In- puede soportar. Por otro, inten- En lo que se refiere al me- tenga en cuenta lo que sucede das y esa cifra son muchos 
novación y Sociedad de la In- tando poner en valor recursos dio costero, el centro impulsa en el medio marino y desarro- peces y, además, con un valor 
formación. pesqueros tradicionalmente varias líneas de trabajo encarni- llar actuaciones .para su recu- importante en el mercado. Se 

Desde 1996, ya como Insti- poco o nada explotados. Es el nadas a intentar entender y va- peración o reparación en caso trata de una actividad econó-
tuto Canario de Ciencias Ma- caso de los camarones y los !orar las presiones de la socie- de deterioro. El Instituto Cana- mica creciente y sostenible. Pa-
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Aspecto de la Plataforma Oceánica de Canarias, que se ubicará cerca de Taliarte. 1 LP/ DLP 

ra s u desarrollo, se investiga so
bre nuevas especies, dietas pa
ra que engorden sanos y en 
condiciones adecuadas, nuevas 
técnicas de cultivo ... 

OCEANOGRAFÍA. En lo que 
tiene que ver con el medio ma-

rino, esto es, la oceanografía, el 
entendimiento del océano co
mo un todo, se comenzó con la 
oceanografía descriptiva : el 
acercamiento a los fenómenos 
del entorno: las características 
de las aguas, cuáles son sus va
riaciones, por qué varían ... -y se 

La acuicultura como 
actividad sostenible 
En colaboración con la empresa privada se 
logró confirmar que las jaulas para acuicul
tura eran utilizables en Canarias y se ve
rificó que el diferencial de crecimiento 
de las especies en las islas hace de la acui
cultura una actividad sostenible: la dis
tancia con los mercados se ~e compen
sada porque los peces crecen más deprisa. 

,ha pasado ya a la oceanogra
fía operacional. Se trata de me
dir en tiempo casi real lo que 
sucede en el océano para poder 
predecir y tomar decisiones 
respecto a lo que pasa. En es
ta línea de trabajo ·se han rea-_ 
lizado desarrollos tecnológicos 

muy importantes, ya que para 
llevar a cabo la tarea son ne
cesarios instrumentos comple
jos. El Instituto Canario de 
Ciencias Marinas ha construi
do instrumentos propios que 
incluso se han patentado y es
tán en explotación. 

Se ha desarrollado una red de observa
ción en tieinpo real formada por instru
mentos _que están en el océano y por saté
lites. Se pude seguir la temperatura, la 
dirección de las corrientes, los vientos ... To
do en tiempo prácticamente real, no a tiem
po pasado. Es una visión que nunca se ha
bía tenido en Canarias. 

En los próximos años el cen
tro pretende convertirse en un 
lugar en el que la ciencia ma
rina tome valor. Esto quiere de
cir que el compromiso del Ins
tituto Canario de Ciencias 
Marinas es el de hacer inves
tigación de la mayor calidad 
posible sin perder de vista que 
sus trabajos tengan efectos so
cioeconórnicos para Canarias. 
Se trata de que la actividad 
científica genere valor. 

Ahora, el centro está impli
cado en un nuevo reto que tié
ne .que ver con el acuerdo en
tre el Estado y las 
comunidades autónomas para 

La Plataforma 
impulsará 
desarrollos 
ecnológicos 

para las 
ctiv·dades 

en el océano 
crear infraestructuras cien
tífico-tecnológicas singulares. · 
En la práctica un plan para 
crear equipamientos especia
les. Se trata de paliar la situa
ción actual de España, que se 
caracteriza por tener mucha 
investigación de pequeño y . 
mediano tamaño y poca que 
mueva grandes recursos. El 
proyecto del Instituto de Cien
cias Marinas, ,que ha sido se
leccionado y es uno de los que 
van más avanzados, es el de 
Plataforma Oceánica. 

Para los próximos años 
cuenta ya con más de 40 millo
nes de euros y se espera que se 
puedan incorporar en el futuro 
inversiones europeas y empre
sariales por un importe similar. 
Es un proyecto que está liga
do a la necesidad de impulsar 
desarrollos tecnológicos para 
actividades en el océano. 



planificación y asesoramiento en seguridad O 

servicios de vigilancia y seguridad o 

servido de escoltas privados o 

servicio de patrullas o 

guardas particulares del campo o 

transporte de fondos y valores o 

custodia, dasificaéión y recuento de valores o 

c:entral rec:eptora de alarmas o 

custodia de llaves y acuda de alarmas o 

alormas para hogar/negocio o 

circuito cerrado de televisión o 

centro de formación o 

DIVISIÓN LIMPIEZA 
• Edificios y Locales 
- Industrial 
- Hospitalaria 

INSTALACIÓN 
GRATUITA 
PANEL DE CONTROL>> 
Comunicación directa con la 
central receptora 
Módulo de comunicación 
Teclado 
Display LCD, h a bla/es cucha 
Centro familiar de mensajes de voz 
Protección antisabotaje 

DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS AUXILIARES 

· - Atención e infonnación al usuario en aeropuertos 
estaciones, etc 
- Recepcionistas y telefonistas 
-Azafatas, auxiliares y conserjes 

24H A SU SERVICIO 902 226 047 
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NTREVIS 'A MELCHOR-GONZÁLEZ DÁ VILA I Catedrático y profesor de Ciencias del Mar 
El catedrático de Química'. y .profeso.r: titular de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria Melchor González Dávila forma parte del Grupo de Química Marina ( Quima) de esta institución 
académica, un grupo que estudia el impacto de las emisiones de dióxido de carbono en el océano Atlántico. 

"El océano de 
Canarias actúa de 
st11nidero de 
dióxido de carbono" 

El catedrático de Química Melchor González Dávila, durante la entrevista. 1 SANTI BLANCO 

Antonio Cacereño 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

-¿Estamos ante aconteci
mientos que propician lo que 
se llama cambio climático? 

- Lo que está claro es que 
las emi-siones de·dióxid·o de 
c.arbono, entre otros gases de 
efecto invernadero, están au
mentando en la atmósfera y ese 
incremento está· relacionado 
con el aumento en la tempe
ratura de la atmósfera y del 
océano. Existen series bastan
te l¡i.rgas de años con registros 
que se realizan en el hielo que 
demuestran que a lo largo del 
tiempo ha habido cambios en 
la temperatura. Lo que ocurre 
es que en los últimos años ese 
cambio se está produciendo a 
una velocidad mucho mayor. 

- En el caso del mar, ¿cómo 
se detectan estos cambios? 
~ Existen series en las que 

se ha. seguido desde hace 40 ó 
50 años la evolución de la tem
peratura del agua, pero tam
bién se siguen registros en de
terminados org_anismos cuyos 
huesos (otolitos) tienen unas 
características que están rela
cionadas con la temperatura en 
la que se desarrollaron. Sabien
do las características de esos 
huesos, actúan como termó
metros y se puede saber así có
mo ha sido la evolución de la 
temperatura del océano. 

- ¿y qué pasa en el mar por 
el incremento de las emisio
nes de dióxido de carbono? 

- Estamos emitiendo im
portantes cantidades de dió
xido de carbono a ·la atmós
fera por el crecimiento de la 
actividad industrial y humana 
en general. Y ese dióxido de 
carbono que está en la atmós
fera atraviesa el océano y es 
capturado y entra a formar par
te de un equilibrio, el equilibrio 
del carbonato, y como conse
cuencia aumenta su concentra
ción y produce una disminu
ción en el pH. Así, además de 
los procesos de incremento de 
las temperaturas superficiales 
o la disminución del contenido 
salino en unas regiones y el au
mento en otras, desde el punto 
de vista químico el incremen
to de los gases produce en el 

océano un proceso por el que 
éste ~e acidifica y, como conse
cuencia, el carbonato_cálcico se 
disuelve. Y el carbonato cál
cico es la base de los caparazo
nes de tod?s los crustáceos, 
es la base de la formación de 
corales; .. Una de las conse
cuencias del calentamiento 
global es lo que hemos deno
minado la acidificación océa
nica, que preocupa a la comu
nidad científica internacional 
y, en particular, a la europea. 

- ¿se sabe qué impactos 
socioeconómicos está produ
ciendo ese fenómeno? 

- A nivel turístico.imagíne
se el impacto sobre los campos 
de corales, ya no sólo por la 
contaminación, por la falta de 

. luminosidad o de claridad en 
las aguas, sino porque, si ade
más esas aguas son más ácidas, 
los corales se resentirán y eso 
afectará al turismo que se mue
ve en torno a ellos. Desde el 
punto de vista de la pesca pue
de afectar porque tal vez haya 
e.species que no se puedan 
adaptar a cambios de pH im~ . 
portantes en periodos de tiem
po no muy largos. Todo es 
cuestión de estudiar la adapta
bilidad ante esos cambios, y ya 
se está empezando a hacer. 

· - ¿Qué estudios aporta Ca
narias al conocimiento de to
do esto? 

- Tenemos una estación de 
series temporales en Canarias 
que trabaja junto a otras dos 
-una en Hawai y otra en Ber
mudas- y hemos detectado que 
lo que aumenta el dióxido de 
carbono en la atmósfera au
menta también en el agua por
que se alcanza con el tiempo 
un equilibrio. A nivel global 
el incrementó del dióxido de 
carbono en el agua es de 1,5 a 
1,6 microatmósferas al año. Y 
eso lleva consigo una disminu
ción en el pH de cerca de dos 
milésimas por año. Eso no se 
debe considerar poco, ya que 
en una década son dos centési
mas. Y nosotros hemos encon
trado esa disminución eri las 
aguas canarias. Dos centésimas 
en una década. Si esta veloci
dad se mantiene hasta finales 
de siglo estaríamos hablando 



de dos décimas. Pero está cla
ro que el contenido de dióxido 
de carbono que hay en la at
mósfera va a seguir incremen
tándose. Si sigue como ahora, 
puede disminuir el pH del 
Atlántico y el Pacífico un míni
mo de dos décimas. Y los orga
nismos tienen que adaptarse 
a ese nivel. ¿se podrán adaptar? 
En eso queremos profundizar. 

- lQué más se hace? 
....:.... Estamos haciendo esas 

mediciones de los niveles de 
dióxido de carbono en un pun
to del océano, por un lado, y, 
por otro, estamos utilizando 
barcos portacontenedores que 
surcan el océano e incluyen
do en ellos aparatos de medi
das. De esa forma, con el tiem
po, tendremos evoluciones de 
los valores de dióxido de car
bono en las aguas superficiales 
en distintos puntos del océano, 
porque hasta ahora una de las 
críticas es: ¿qué representa
tivo es ese punto que yo he me
dido del océano con respecto a 
lo que ocurre en todo el océa-

--
/ 

/ 

Melchor González Dávila, en uno cJe los laboratorios de la Facultad de Ciencias del Mar. 1 SANTI BLANCO 

etectamos que el 
ióxido de carbono 

aumenta lo mismo 
en la atmósfera 
que en el agua 

stamos ha ·· iendo 
ediciones en un 

unto del Atlántico 
y con barcos 
portacontenedores 
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no? Por eso son necesarios es
tudios con mayor resolución 
para ver la evolución día a día, 
mes a mes, estación a estación, 
año a año y década a década. 

- lCómo concluiría? 
- El océano es el sumidero 

del dióxido de carbono de la at
mósfera a escala global. A lo 
largo del año, en unos meses 
actúa como fuente y en otros 
com9 sumidero, pero el océa
no incorpora dos gigatoneladas 
de dióxido de carbono al año. 
En el caso de Canarias nuestro 
océano actúa como un ligero 
sumidero, tomando una peque
ña parte de ese total. Todo el 
dióxido de carbono entrará en 
el océano, pero es un proceso 
muy lento y por mucho que 
cortemos ahora las emisiones 
hay una respuesta retardada. 
Debemos eliminarlo de la at
mósfera y no acelerar su incor
poración (estudios de adición 
de hierro al mar). Por eso hay 
que empezar á reducir las emi
siones y su eliminación de la 
atmósfera desde ya . 

• 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 

. 

LA MARINA DE ARRECIFE 
POR LA CONSERVACIÓN DE UNA 8100 VERS1DA0 ÚNICA 

Detengamos el cambio climático 

Concejalía de medio ambiente www.arrecife~ es . .. · .... 
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A la espera de un 
cambio de rumbo 
La creación por el Gobierno canario (CC-PP) 
de la Agencia Canaria por el Desarrollo Sos
tenible y contra el Cambio Climático, así 
como la de una Concejalía de Desarrollo Sos
tenible por parte del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (PSOE), parece in
dicar un cambio de rumbo. Todo está por ver. 

ymedi 

Disuasión fiscal del uso 
del vehículo privado 
Sin una clara disuasión fiscal del uso del 
vehículo privado, un freno a las grandes in
fraestructuras viarias y una gran transfe
rencia de recursos a los sistemas conven
cionales o bien alternativos· de transporte 
público, cualquier política de desarrollo 
sostenible pinchará en hueso en Canarias. 

ent 

Dependencia energética 
Canarias consume siete millones de toneladas de combustible importado, del cual el 95 por ciento 

son derivados del petróleo • El modelo energéticamente intensivo de las Islas es hoy insostenible 

Depósitos de querosen~ en el aeropuerto de Fuerteventura. 1 MONCHO GIL 

Antonio G. González 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Siete millones de toneladas de 
combustibles fósiles consume 
Canarias al año. Es una cifra 
muy alta, para una población 
que no llega a los dos millones 
de habitantes, incluyendo la 
rotación media de los casi do
ce rnillone.s de turistas. Y de 
esos siete millones de tone
ladas, los distintos derivados 
del petróleo representan .l).ada 
menos que el noventa y cin
co por ciento. Es decir, todo 
petróleo, lo que eleva a su má
ximo umbral los índices de la 
dependencia energética de 

Canarias. Con todo, no se tra
ta sólo de que sea mucho com
bustible para una región que 
tiene que importarlo todo, 
pues Aleman_ia, por ejemplo, 
superó con creces las ratios de 
consumo de combustibles por 
habitante en los años sesen
ta, la década de su gran despe
gue económico. Sino de que 
hoy en día, casi medio siglo 
después, el escenario es muy 
distinto, es radicalmente otro, 
hasta el punto de que se han 
vuelto completamente insos
tenibles los modelos económi
cos y estrategias de desarrollo 
energéticam ente intensivos, 

basados en una preponderan
cia radical de lo cuantitativo 
(en la construcción urbana y . 
turística y en las infraestruc
turas) sobre lo cualitativo, co
mo ha sido el caso de las Islas. 

EL FIN DE UNA ERA. La era 
de petróleo barato, que ha du
rado casi cien años, está to
cando a su fin. Y, aun así, no es 
sólo una cuestión de precios. 
El petróleo se ha vuelto hoy en 
día sinónimo inevitable de 

. inestabilidad geopolítica. Y de 
hecho, a la vista están los efec
tos devastadores sobre la se
guridad internacional que ha 

representado desde los años 
noventa la pugna por el con
trol de los yacimientos de cru
do en Oriente Medio, cuya ex
presión más desquiciada es 
evidentemente el actual Irak. 
Siendo así, obviamente las 
nuevas zonas extractivas, en 
particular, África Occidental, 
han adquirido nuevos auges, 
en ningún caso podrán mejo
rar más que quizás coyuntu

. ralmente las condiciones ex-
tremadamente negativas que 
a todos los efectos ha pasado 
a suponer la dependencia del 
petróleo. Y, a todo ello hay 
que añadir el gravísimo pro-



La música de un doble 
discurso en los hechos 
El Plan Energético de Canarias prevé un 
ambicioso objetivo: que el 25 % de la ge-

. neración de electricidad sea a través de 
fuentes renovables en 2015. Sin embargo, 
Unelco tiene ya concedido un aumento de 
1.000 megavatios de potencia eléctrica (un 
55 % más) para sus centrales térmicas. 

blema de contaminación at
mosférica (calentamiento glo
bal, cambio climático) que su
pone la liberación de dióxido 
de carbono a la atmósfera en 
los procesos de quema de 
combustibles fósiles para pro
ducción eléctrica, transpor
te (aéreo, marítimo y terres
tre) o la desalación de agua. 

En este contexto, el desglo
se básico del consumo de las 
Islas da buena cuenta de la in
sostenibilidad energética del 
modelo canario. De los siete 
millones de toneladas consu
midas, aproximadamente la 
mitad lo consumen los avio
nes y barcos en tránsito. Esto 

www.asepeyo.es 

Volver a producir lo 
más cerca posible 
Primar la producción de bienes y servicios 
que incorporen el menor gasto de trans
porte en el recorrido producción-consumo 
es una medida en consonancia con las más re
cientes orientaciones europeas en materia 
energética, que tienen en la primera página 
de la agenda producir lo más cerca posible. 

.- - .. "'"-
. ---·--

@ Servicio de Aten-ción 
ar Usuario 
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da cuenta de tres claves de la 
,Canarias actual: el primero es 
su papel como hub de la re
distribución internacional ma
rí tiÍna de mercancías en el 
Atlántico Oriental; el segundo 
es su condición de nodo de la 
malla turística global (activi
dad -el turismo- por lo demás 
muy intensiva en combusti
bles también). Y, en tercer lu
gar, está su rol como estación 
de consumo intensamente im
portadora de una producción 
globalizada (y muy contami
nante por el inmenso consu
mo de transporte que supone 
el juego de productos de todos 
lados, ensamblados en otros y 

~ Urgencias 24h 

~lt•t•i tii+t·• 
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·Mezcla de pasividad e 
iniciativas brillantes 
Mientras Canarias ha eludido hasta ahora 
afrontar en serio el desafío del ahorro ener
gético (el principal frente de lucha contra la 
dependencia energética y el cambio climá
tico), pone en marcha hitos ambientales dise
minados como la central hidroeólica de El 
Hierro, que puede ser una referencia mundial. 

-colocados en todos lados). inmensa mayoría) que aumen-
ta desbocadamente a lomos de 

AGUA, ENERGÍA, COCHES: un constante incremento de 
La otra mitad es el consumo infraestructuras de carrete-
interior de la población resi- ras que se han vuelto un pa-
dente al que, si se le suma una radigma de ineficiencia en un 
rotación de 300.000 turistas de escenario de ahorro"y reduc-
media diaria (que duplican ción de la dependencia erier-
además, el consumo de un re- gética al que obliga el estado 
sidente), se estaría hablando · del mundo. Son, en fin, trazos 
de hecho de una población de de ese modelo de crecimiento 
2,6 millones. Pues bien, de es- económico intensivo diseñado 

Tecnologías propias 
para ser exportadas 
El desarrollo de un campo tecnológico pro
pio en el marco de las energías renovables, 
como es su producción y almacenaje en sis
temas aislados, tiene enorme potencial co
mo exportación tanto a otros sistemas in
sulares como a África Occidental, siendo 
alternativa a la electrificación convencional . 

. 
Es aquí donde Canarias hasta a opción del 
ahora falla estrepitosamente 
(como falla España en su con- ~s, un 30 po.r 
junto). Con unas tasas de ere- ciento menos 
cimiento interanual de consu-

contaminante, mo de energía desbocadas (en 
algunas islas del nueve por ha estado 
ciento cuando la media euro-

bloqueada por pea no rebasa el IPC), una ca-
si nula política de ahorro fren- un lío político 
te a la intensidad extrema del 
primer sector económico, la 

Molinos de viento en el Polígono industrial de Arinaga (Gran Canaria) 1 YAIZA SOCORRO 

ta cifra de consumo interior 
(3,5 millones de toneladas) la 
mitad lo consume la genera
ción de energía y agua: las cen
trales eléctricas convenciona
les y unas desaladoras 
movidas por combustibles fó
siles que ya producen más de 
la mitad del consumo de agua 
local son ingentes consumido
ras de carburantes (y también 
contaminadoras). Y otro cua
renta por ciento se lo lleva el 
consumo de un transporte via0 

rio (vehículos .privados, en su 

a finales de los años 80 como es
trategia de encaje en la econo
mía global bajo la premisa (en 
aquel entonces relativamente 
clara) de un escenario de esta
bilidad en los precios de los car
buran tes para los próximos 
treinta años. Pero la realidad la 
está impugnando velozmente 
desde que la geopolítica del pe
tróleo se dislocase en Oriente 
Medio, y el cambio climático 
emergiese como evidencia cien
tífica y esté expandiéndose en la 
conciencia social mundial. 

electrificación avanzada de los 
hogares con todo tipo de nue
vos dispositivos consumidores 
y, en definitiva, una intensidad 
energética (energía produci
da por unidad de producto in
terior bruto), Canaria·s se halla 
hoy recorriendo el camino (as
cendente) contrario al que 
apunta una mínima prudencia. 

DIVERSAS ALTERNATIVAS. 
La introducción del gas (un 
treinta por ciento menos con
taminante que el petróleo) P<!-

Las energías 
limpias tienen 
inmensas pers
pectivas; Las 
Islas podrían
ser referencia 
internacional 

ra poder producir en ciclos 
combinados (gas/ fuel) energía 
y desalar agua ha estado blo-
queada por una disputa po-
lítica de órdago en los últimos 
años a causa del interés del 
Gobierno canario por colocar 
en el puerto de Arinaga la 
planta regasificadora. El últi-
mo episodio ha sido la deci-
sión del Cabildo de ubicarla 
mar adentro, a dos kilómetros 

de la costa en un lugar por de
terminar. Las energías renova
bles (eólica, solar y fotovol
taica) son la otra alternativa 
partiendo de que su umbral téc
nico está aún en un cuarenta por 
ciento del consumo energético. 
Se trata de producir una red te
rritorial de cestas variables de 
fuentes energéticas frente almo
<;Ielo centralizado. Es más, Cana
rias tiene condiciones para que 
su producción intensiva se con
vierta incluso en una referencia 
internacional. 
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Pritnera instalación con módulos 
fotovoltaicos de Siliken en Canarias 

a resa va enciana de 
lanta de ód os en Ten 

, 
ne g1as r 

rif · 
no a 1 s abrir' una 

Instalación doméstica integrada. 

La primera instalación de ener
gía solar fotovoltaica realizada 
con módulos de la empresa va
lenciana de energías renovables 
Siliken se ha puesto en marcha 
en Los Realejos (Tenerife) re
cientemente. 

La instalación se ha realiza
do sobre una estación de servi
cio. Está compuesta por 24- mó
dulos fotovoltaicos Siliken de 
221 Wp y se ha conectado a la 
red para vender la energía pro
ducida a la empresa Unelco. 
Ofrece una potencia de 5 kwn 
y cuenta con un sistema com
pleto de monitorización para 
contabilizar parámetros tales 
como producciones y rendi
mientos de la instalación, radia
ción solar incidente , tempera
tura, vien.to, etc, pues se trata 
también de una planta experi
mental que permitirá a la em
presa donde se ubica evaluar la 

· posibilidad de instalar más ins
talaciones similares en otras es
taciones de servicio. 

Por su potencia, en un año se
rá capaz de ahorrar 7 toneladas 
de emisiones de C02 a la átmós-
f era y de producir unos 9.000 
kw/h, que se conectarán a la red 

y que a la tarifa actual supon
drían unos 3.800 euros al año. 
De esta manera, además de pro
ducir energía eléctrica limpia 
que se inyecta en la red, la insta- · 
ladón fotovoltaica se amortiza 
con la producción.que genera 
y después se obtienen benefi
.cios. Este tipo de instalaciones 
con módulos estándar para cu
biertas y huertos solares son ca
da vez más habituales, aunque 
además Siliken fabrica módulos 
vidrio-vidrio que se utilizan pa
ra integración arquitectónica en 
fachadas, terrazas y lucerna
rios de edificios de todo tipo. 

Esta instalación se ha reali
zado sobre la cubierta de una es
tación de servicio de la cadena 
Pean -Petrolera Canaria-, ubica
da en la carretera general Los 
Barros. Toda la instalación y co
nexión de los módulos y resto 
de equipos la ha realizado Luis 
González , de la empresa EOSS 
Instalaciones Eléctricas Solares, 
cliente de Siliken. 

PLANTA DE FABRICACIÓN EN TE
NERIFE. Esta instalación es la 
primera que se realiza en Ca
narias con módulos Siliken, don-

Instalación solar fotovoltaica en la cubierta de un edificio. 

A la izquierda, primera instalación con módulos Siliken, realizada sobre la cubierta de una estación de servicio. 

de la empresa valenciana pon
drá en marcha próximamente 
una planta de fabricaci_ón de 
módulos fotovoltaicos, concre
tamente en Tenerife. Cuando se 
inaugure esta planta en enero 
del próximo año, será la prime
ra fábrica de estas caract~rísti-

cas en Canarias, mercado en el 
que la empresa de energías re
novables, especializada en ener
gía solar, es optimista con res
pecto a su potencial y 
posibilidades de desarrollo. 

Según los estudios de mer
cado realizados por Siliken, las 

Premios a la mejor iniciativa 
y trayectoria empresarial 
Siliken (www.siliken.com) es un grupo de empresas dedica
do al sector de las energías renovables cuya actividad princi
pal es la fabricación de módulos solares fotovoltaicos e in
versores para instalaciones autónomas o de conexión a la 
red. 

Constituido en 2001, proporciona empleo directo a más 
de 500 personas y su plantilla crece constantemente. Por sus 
logros Siliken ha sido galardonada varias veces: el reconoci
miento más importante han sido los dos premios Impiva-CEEI 
Valencia a la Mejor Iniciativa Empresarial de 2001, los ga
lardones a la Mejor Trayectoria Empresarial de Valencia en 
2004 y de la Comunidad Valenciana en 2005 y el premio 
nacional Anees a la mejor trayectoria empresarial de EIBT 
en2007. · 

El equipo de Siliken apuesta por plantas. de producción sin 
contaminación para el medio ambiente y por la perseverante 
inversión en calidad y en I+D para desarrollar nuevos pro
ductos en el secto~ de las energías renovables. 

Islas Canarias albergan un mer
cado con excelentes expectati
vas, debido entre otros motivos, 
a que el archipiélago se encuen
tra en una zona 5 de radiación 
(sobre una clasificación del 1 al 
5 en el mapa de irradiación con
feccionado por el IDAE), r goza 
a su vez de una latitud más favo
rable que la península, lo que 
permite un mayor aprovecha
miento de las superficies en las 
instalaciones fotovoltaicas. Asi
mismo, debido a \os vientos ca
racterísticos de esta zona, los 
módulos no alcanzan t~mpe
raturas elevadas, lo que se tra
duce en una mayor eficiencia de 
las instalaciones. Pese a que se 
trata todavía de un mercado in
cipiente, su enorme potencia
lidad ha animado a Siliken -que 
ya suministraba módulos a dife
rentes empresas instaladoras de 
energía solar de_ las Islas- a abrir 
nuevas líneas de producción en 
el Archipiélago, donde espera 
aumentar su volumen de ne
gocio manteniendo su política 
comercial de venta directa a los 
profesionales del sector y su 
servicio de asesoramiento téc
nico e ingeniería. 
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Los alisios se 
convierten en 

Raúl Gil 
U\S PALMAS DE GRAN CANARlA 

Junto con el sol, el viento es otro 
de los recursos naturales de los 
que disponen en abundancia las 
Islas Canarias, y desde hace 20 
años se le saca provecho por 
medio de los aerogeneradores, 
que convierten ese viento en 
energía eléctrica. De hecho, el 
Archipiélago está considerado 
uno de los mejores lugares del 
mundo en aprovechamiento eó
lico ya que los vientos alisios, 
por su constancia y potencia, se 
convierten en el mejor motor de 
los aerogeneradores. 

· electricidad 
• Canarias, por sus vientos, es una zona privilegiada a 
nivel mundial para los parques eólicos • La inestabilidad 
política, ha retrasado la ampliación de esta industria 

Según recoge la web Fisica
net.com, dedicada a la divulga
ción de conocimientos cientí
ficos, la utilización de la energía 
eólica para la generación de 
electricidad presenta nula inci
dencia sobre las características 
fisicoquímicas del suelo o su 
erosionabilidad, ya que no se 
produce ningún contaminante 
que incida sobre este medio, ni 
tampoco vertidos o grandes mo
vimientos de tierras. Al contra
rio de lo que puede ocurrir con 
las energías convencionales, la 
energía eólica no produce nin
gún tipo de alteración sobre los 
acuíferos ni por consumo, ni por 
contaminación por residuos o 
vertidos. 

LIMPIA. La generación de elec
'tricidad a partir del viento no 
produce gases tóxicos, ni contri
buye al efecto invernadero, ni 
a la lluvia ácida. No origina pro- . 
duetos secundarios peligrosos 
ni residuos contaminantes. En 
Canarias, sólo el 4% de la ener
gía eléctrica que se produce pro
viene de aerogeneradores, el 
resto se ha de generar eh las cen
trales que consumen enormes 
cantidades de petróleo, con la 
consiguiente polución que eso 
conlleva. 

Instalación de aerogeneradores en la urbanización industrial de Arinaga (Gran Canaria). 1 YAIZA SOCORRO Según los datos de Fisicanet. 

Los primeros 
aerogeneradores 
Los primeros aerogeneradores modernos 
instalados en Canarias fueron dos GA-145, 
de 55 Kw, uno instalado en Tenerife y otro 
en Gran Canaria. El instalado en Gran Ca
naria (en la imagen de la,derecha), en la 
granja experimental de los Moriscos, fue 
acoplado en 1984 a una planta desaladora 
por electrodiálisis. 

De cómo el viento 
pasa a ser energía 
Los rotores de los aerogeneradores trans
forman la energía del viento en energía me
cánica de rotación que es a su vez transfor
mada en energía eléctrica por medio de los 
generadores que llevan acoplados. La ener
gía eléctrica es generada a una tensión de 
690 V. Esta tensión se incrementa hasta 
~O Kv gracias.a transformadores 0.69/20 Kv. 

com, cada kilovatio (Kw) por 
hora de electricidad, generada 
por energía eólica en lugar de 
carbón, otra de las modalidades 
más habituales en las centrales 
eléctricas, evita verter a la at
mósfera 0,6 kilos de dióxido de 
carbono, 1,33 gramos de dióxido 
de azufre y 1,67 gramos de óxi
do de nitrógeno. 

La electricidad producida por 
un aerogenerador e_vita que se 
quemen diariament.e miles de 
kilogramos de lignito negro en 
una central térmica. Ese mis
mo generador produce idén
tica cantidad de energía _que la 
obtenida por quemar diaria
mente 1.000 litros de petróleo. 
Al no quemarse esos litros de . 
petróleo, se evita la emisión de 
4.109 kilos de dióxido de car
bono, lográndose un efecto si-

r an e 
ólica de 10 

Mwgenera la .. misma ener-
ía que 2. 47 

toneladas de 
petróleo 
milar al producido por 200 ár
boles. Se impide la emisión de 
66 kilos de dióxido de azufre y 
de 10 kilos de óxido de nitróge
no, principales causantes de la 
lluvia ácida. 

Entre otras ventajas, un par
que de 10 megavatios (Mw) evi
ta soltar a la atmósfera 28.480 to
neladas de dióxido de carbono · 
al año, sustituye las 2.447 tone
ladas de petróleo que harían fal
ta para generar la misma electri
cidad, y proporciona energía 
eléctrica para 11.000 familias. 

Canarias tiene ante sí un gran 
potencial energético que actual
mente explota a menos de la mi
tad de su capacidad. Para au-



Parque eólico de Granadilla, en '.fenerife, uno de los primeros que se instalaron en Canarias, a mediados de los años 80. 1 LA OPINIÓN DE TENERIFE 

mentar los rendimientos de la 
energía eólica en todas las Islas, 
el Gobierno canario ha sacado a 
concurso la asignación de po
tencias en nuevos parques eó
licos. Con ello, se pretende tri
plicar la producción de energía 
eléctrica mediante este.sistema, 
pasando de los 140 Mw por año 
actuales, a 440 Mw en los próxi
mos dos años, casi un 12% de 
la producción eléctrica total. "El 
objetivo para el año 2015 es muy 
ambicioso y se pretende que los 
parques eólicos de Canarias 
produzcan hasta 1.025 Mw, es 
decir, que el 25% de la energía 
eléctrica que se consuma en las 
Islas provenga de los aeroge
neradores", explica Gonzalo 
Piernavieja, director de la Di
visión de Investigación y De
sarrollo Tecnológico del Ins
tituto Tecnológico de Canarias_ 
(ITC). 

RETRASO. Con este concurso, 
Canarias quiere ponerse al día 
en cuanto a producción eólica, 
ya que acumula un retraso de 
casi diez años, cuando se convo
có el anterior concurso de par
ques eólicos. La inestabilidad 

política de la última década en 
la Consejería de Industria, uni
do a algunos casos sonados que 
han acabado en los juzgados, 
han retrasado la puesta en mar
cha de una red de parques eó
licos de más capacidad y más 
moderna. "Es upa pena desper
diciar nuestro potencial porque 
Canarias está considerado uno 
de los mejores parques del mun
do gracias a los vientos alisios", 
explica Piernavieja, "los alisios 
son unos vientos constantes, po
tentes y poco racheados, con
diciones ideales para el funcio
namiento y mantenimiento de 
los aerogeneradores". 

Los mejores meses para gene
rar energía eólica en las Islas son 
los éo"mprendidos entre abril y 
octubre, cuando más pegan los 
alisios. Por zonas geográficas, el 
sureste y noreste de Gran Cana
ria, el sureste de Tenerife, el es
te y oeste de La Gomera, el sur y 
noreste de La Palma, o la cara 
oriental de El Hierro, ofrecen 
condiciones inmejorables por la 
fuerza con la que sopla el vien
to. En menor medida, Lanzaro
te y Fuerteventura son benefi
ciadas por lós alisios, como 

Parques eólicos en 
medio del mar 
La falta de suelo y la gran envergadura de 
los nuevos aerogeneradores han llevado a 
algunos países a crear parques en medio del 
mar. Por ahora sólo se ha puesto en marcha 
en el Mar del Norte (imagen), donde hay 
una plataforma marina poco profunda. En 
Canarias aún es pronto, ya que los fondos 
marinos son mucho más abruptos. 

muestra el mapa de recursos eó
licos de Canarias elaborado por 

. elITC. 
Las nuevas tecnologías per

mitirán que el incremento de 
producción de energía eólica 
previsto con el nuevo concur
so no se traduzca en una inva
sión de hélices en cualquier des
campado de las Islas. "Se tiende 
a que los nuevos parques-eó
licos cuenten con máquinas mu
cho más potentes, capaces de 
generar 2 Mw cada una; actual
mente, los aerogeneradores ins
talados en la~ Islas tienen ca
pacidad para producir entre 0,2 
y 0,8 Mw cada uno,_ aunque de 
estos últimos hay muy pocos", 
afirma Piernavieja. El impacto 
visual de los aerogeneradores es 
uno de los inconvenientes que 
tiene esta forma de energía, co
mo se puede comprobar en par
ques superpoblados como el de 
Arinaga ( Gran Canaria) o Gra
nadilla (Tenerife). Los grandes 
espacios que necesitan estas 
máquinas sup0nen también un 
grave problema que los países 
nórdicos están solventando ya 
instalando aerogeneradores en 
el mar, pero cerca de la costa. 

Gob· r 
tendeq e 
20 
Yó 
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ISLAS. Los diez años de parón 
de adjudicaciones de parques 
eólicos han causado que algunas 
de las Islas se hayan estancado 
en la producción de esta ener
gJa. Así, La Gomera (con 360 
Kw/año), El Hierro (280) y Fuer
teventura (11.385) producen ac
tualmente lo mismo que en 1998. 

El Hierro, campo de 
pruebas energético 
En los futuros planes de ampliación eóli
ca queda fuera El Hierro porque para _esta 
isla se ha diseñado un proyecto singular. Se 
quiere probar en la isla der meridiano que 

· es perfectamente capaz de ser autosuficien
te con energías limpias, de ahí que se cree 
un complejo hidroeólico, que combinará 
viento y agua para producir electricidad. 

79 

' La Palma (5.880) y Lanzarote 
(14.055) han doblado su produc
ción. Los aumentos más espec
taculares se han registrado en 
las dos islas capitalinas. Gran 
Canaria pasó de generar 33.100 
Kw en 1998 a 76.895 en 2007, 
mientras que Tenerife, en el mis
mo periodo, triplicó su produc
ción, pasando de 12.730 a 36.980 
Kwanuales. 

Las enormes diferencias en
tre Gran Canaria y Tenerife y el 
resto de Islas se explican en 
cuanto· a que sus infraestruc
turas eléctricas son más poten
tes que las de las islas no ca
pitalinas. "No es un criterio 
demográfico ni de potencia del 
viento lo que causa esta diferen
cia, lo que pasa es que es nece
sario que las lineas sean más ro
bus tas para soportar una 
posible sobrecarga por sobre
producción de electricidad de · 
la energía eólica, por eso los cu
pos en Gran Canaria y Teneri
f~ son mayores que en el resto", 
señala el director de Investiga
ción del ITC. 

Toda esta energía eléctrica 
que se produce actualmente en 
Canarias, y la que se producirá 
con el nuevo concurso, se ven
de a la red eléctrica convencio
nal que en el caso de las Islas de
pende de Unelco. Esta 
compañía está obligada a com
prar esa energía gracias a una 
política de primas que rentabi
lizan la producción eólica. De 
hecho, una pequeña parte de la 
factura de la luz que pagan los 
ciudadanos cada dos meses a 
Unelco se destina a amortizar la 
compra de esta energía limpia. 

Con la potenciación de la 
energía eólica, y de otros com
bustibles limpios, se pretende 
reducir la dependencia ener
gética exterior del Archipiélago, 
que actualmente depende del 
petróleo que llega en barco a las 
Islas. 



80 IA PROVINCIA/LA OPINION DE TENERIFE 
Miércoles, 19 de diciembre de 2007 

cam cli- áti o _y.me • 10am ,iente 

La energía ilimitada 
Canarias goza de unas condiciones naturales óptimas para convertirse en una potencia mundial 

en la producción solar • Casi una quinta parte de la población tendrá en 2015 luz de los paneles 

Un hombre asoma la cabeza entre los paneles solares instalados por una empresa en California, Estados Unidos. 1 REUTERS 

Javier Bolaños 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La principal fuente económica 
de Canarias es el turismo. Y 
el Ar.chipiélago es uno de los 
principales destinos turísti
cos mundiales de sol y playa. 
Teniendo en cuenta ambas pre
misas, las Islas deben estar en 
disposición de convertirse en 
una gran central generadora de 
energía aprovechando las ra-

as ~ as mul
tiplicarán su 
prod cción 
térmica 
fotovoltaica 
con los planes 
yaen marcha 
diaciones solares. Las condi
ciones no le faltan, aunque aún 
requiere el empujón que nece
sita para ocupar el escalón in
ternacional que le sugieren sus 
características naturales. 

El director de la División de 
Investigación y Desarrollo . 
(I+D) Tecnológico del Institu
to Tecnológico de Canarias 

(ITC), Gonzalo Piernavieja, 
prevé que la nueva legislación 
de reciente aprobación per
mitirá en el marc·o del año 2015 
multiplicar casi por cinco la su
perficie de instalaciones sola
res térmicas para calentar el 
agua en las viviendas e indus
trias, así como la colocación de 
unos 160 megavatios de pane
les solares que abastecerá de 
energía a cerca de 160.000 per
sonas, lo que supone casi a un 
15% de la población residente y 
de turistas. 

Pero, de forma práctica, ¿qué 
aplicaciones· se pueden obtener 
con la energía solar? Recogien~ 
do de forma adecuada la radia
ción solar, podemos obtener ca
lor y electricidad. 

Por un lado, el calor se ob
tiene mediante colectores tér
micos. Y, por otro, la electrici
dad a través de los módulos 
fotovoltaicos. Ambos procesos 
nada tienen que ver entre sí, pe
ro ambos se aprovechan de la 
misma fuente energética, esto 
es, el Sol. 

La nueva legislación que afec
ta a la construcción y rehabili
tación de viviendas (a través del 
Código Técnico de la Edifica-

Hecho en Canarias 

Canarias cuenta ya con tres empresas que fabrican placas 
solares para calentar el agua. La más antigua está en Te
nerife, y recieºntemente se han abierto otras dos, una de ellas 
en Gran Canaria y la otra en Tenerife. Estas empresas apor
tan tecnología propia y valor añadido a la industria local. 

Múltiples 
aplicaciones 
prácticas 
La energía solar tiene múlti
ples aplicaciones prácticas. 
Una de ellas es el desarrollo 
de vehículos que se ~limen
tan de esta fuente energéti
ca para su movilidad. Muchos 
países han puesto mucho em
peño en su progreso. 

ción) supondrá un gran avan
ce para la energía solar térmica, 
y para el aprovechamiento del 
Sol para el calentamiento do
méstico e industrial del agua. Si 
bien hasta ahora eran obligato
rias las preinstalaciones en los 
inmuebles, ahora se exige su 
completa colocación. 

Gonzalo Piernavieja apunta 
que el Plan Energético de Cana.
rías (Pecan), el documento re
ciente aprobado que plqnifica 
la energía en las Islas, estima 
que en 2015 se habrá instalado 
una superficie aproximada de 
460.000 metros cuadrados de 
colectores solares térmicos, te
niendo en cuenta su nueva obli
gatoriedad. Aunque ahora se 
desconoce realmente el espacio 
público y ·privado colocado, 
Piernavieja calcula que puede 
estar rondando los 100.000 me
tros cuadrados. 

Los datos sobre la previsi
ble.evolución de los sistemas 
térmicos suponen casi multipli
car por cinco la superficie ins
talada en los próximos ocho 
años. Aun así, son datos a la ba
ja, ya que se espera que las can
tidades sean más importantes. 

"Éste es un reto", admite-el 



responsable de Investigación y 
Desarrollo del ITC, la empresa 
pública dependiente de la Con
sejería de Industria del Gobier
no de Canarias encargada de in
vestigar y aplicar las nuevas 
alternativas. 

/ 

Un elemento específico de la : · 
energía solar témiica que la di
ferencia de otras fuentes de 
energía tanto convencionales 
como renovables, es que se ge
nera directamente en los pun
tos de consumo, por lo que no 
requiere transporte ni creación 
de infraestructuras. Piemavieja 
valora que la nueva normativa 
estatal sobre construcciones 
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permitirá que la instalación de Vista del primer árbol solar, un cuerpo lumínico con forma vegetal que funciona con placas fotovoltaicas junto al MAK de Viena. 1 EFE 

estos sistemas pas~ de ser "una 
cosa rara a ser algo cotidiano", 
y que la energía renovable se 
transforme en una fuente diaria. 

En estos momentos, entre 0,7 
y 1 metros cuadrados de super
ficie es suficiente para abaste
cer la demanda de agua calien
te de un individuo medio. Es 
decir, si se cumplen las expecta
tivas, una quinta parte ~e la po
blación local y turística reci
birá agua calentada por energía 
solar a mediados de la próxi
ma década. 

"Hay mucho camino por de
lante, pero ahora está en ebu
llición por el debate sobre el 
cambio climático", añade el ex
perto, que resalta el creciente 
grado de sensibilización mos
trado por los hoteleros, que se 
han dado cuenta de las enormes 
ventajas que su aprovechamien
to genera en la propia contabi
lidad de la empresa. 

Hasta el momento, el Proca
sol había sido el plan de ayuda 
institucional de Canarias para 

. incentivar su instalación en las 
viviendas de las Islas, aunque su 
continuidad tiene los días con
tados, ya que este año conclu
yen sus .aportaciones. De mo
mento se está a la espera de una 

, nue.va línea de ayudas para pro
yectos de grandes dimensiones 
en colaboración con el Institu
to para la Diversificación y Aho
rro de la Energía (IDAE) y co
financiado por el Gobierno de 
Canarias. A pesar de todo, aún 
se desconoce de qué forma pue
de tener continuidad. 

Mientras, dentro de este cam
po se están estudiando nuevas 
aplicaciones, como son las ins
talaciones frías con energía so-

Cartel de tráfico que se abastece de energía solar en Lanzarote. 1 HERNÁNDEZ 

lar térmica, que está en una fa
se precomercial. 

EUROPA. Si tomamos una vi
sión más amplia, España es el 
cuarto país europeo en el apro
vechamiento de la energía solar 
térmica, por delante de países 
como Italia, Francia o Gran Bre
taña, según datos del Ministerio 
de Industria, con un 6% del to
tal del mercado europeo, nues
tro país ha alcanzado la madu-

rez tecnológica y comercial tras 
más de 20 años de experiencia, 
señaja el mismo informe. 

Por otro lado, España es, jun
to a Alemania, una las grandes 
poten~ias europeas en el cam
po de la energía fotovoltaica, 
esto es, los paneles solares des
tinados a la producción de ener
gía con la que se abastece la red 
eléctrica 

Hasta el momento, este siste
ma de producción energética ha 

estado ligado especialmente al 
sistema de primas, esto e~, las 
compañías eléctricas se ven 
obligadas a comprar la totalidad 
de la energía que se genera a un 
precio superior al de las tarifas 
que se exigen por el consumo 
eléctrico por tener las luces en
tendidas o por el uso de la ne
vera y la lavadora. Esta medida 
ha tratado de incentivar su ins
talación, ya que económica
mente resulta rentable. 

Si bien en sus comienzos su 

n 
ser 

en 
d s 

aplicación se centró en el abas
tecimiento de luz para las zo
na aisladas, ap_rovechando pa
ra ello las pequeñas baterías, 
ahora se han desarrollado nue
vos sistemas para la producción 
energética solar. Las previsio
nes del Pecan hablan de que en 
el año 2015 se habrán instalado 
unos 160 megavatios, aunque se 
espera incrementarlo. 

Uno de los problemas que de
berá sortear es el retraso que su
fren los planes territoriales de 
los cabildos insulares para fi
jar el suelo rústico susceptible 
para la instalación de los llama
dos huertos solares, que permi- · 
tirá colocar paneles solares en 
fincas agrícolas. Gonzalo Pier
navieja resalta que ya se han 

aprobado una serie de grandes 
proyectos de huertos solares en 
las Islas. En el caso de Gran Ca
naria se localizarán en el norte 
y en el sureste, y en Tenerife, 
que son los más importantes, en 
el sureste. 

Si se cumplen esas expectati
vas de planificación energéti
ca pára 2015, Canarias deberá 
tener capacidad para garantizar 
el suministro eléctrico a través 
de la energía solar a unas 
160.000 personas. Mientras tan
to, se desconoce si la Adminis
tración mantendrá el sistema de 
primas señalado con anteriori
dad, ya que todo dependerá 
también del grado de produc
ción y abastecimiento. 

Las perspectivas de creci
miento van en paralelo a las 
condiciones naturales de Anda
lucía y Canarias, que son las co
munidades españolas con ma
yor número de horas de sol 
anuales, cifrada entre 2100 y ca
si 2900 en ambas provincias, se
gún datos del IDAE, aunque su 
aprovechamiento sigue siendo 
muy escaso en relación a las 
condiciones naturales, por lo 
cual las perspectivas de creci
miento son notables. 

Corno curiosidad, los valores 
máximos de radiación solar en 
el mundo, esto es, la zona de 
nuestro planeta donde es posi
ble sacar mayor provecho de 
la energía térmica es el desierto 
del Sahara, el desierto arábigo y 
el de California. En ambas re
giones se obtienen valores de 
soleamiento en tomo a las 4.000 
horas de sol al año y una inci
dencia de los rayos del Sol espe
cialmente intensa. 
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Teresa García 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿se imaginan un mundo en el 
que los coches se alimenten de 
hidrógeno y ~n lugar de COz 
y otros gases contaminantes 
expulsaran vapor de agua? Pa
rece ciencia ficción, pero los 
expertos calculan que entre 
2015 y 2020 aterrizará en el 
mercado la primera generación 
de vehículos propulsados por 
hidrógeno. 

La revolución 
del hidrógeno 
verde ava11za 

El hidrógeno se perfila ca
da vez más como una de las 
grandes alternativas energéti
cas a los combustibles fósiles. 
Las posibilidades de este ele
mento son conocidas desde 
hace un siglo, pero la inves
tigación no se aceleró hasta 
principios de esta centuria. 
Los expertos se refieren a él 
como el gran combustible del 
futuro por dos razones: no 
contamina y no se agota. Es el 
elemento que más abunda en 

11 Este elemento se perfila e.orno una de las grandes 
alternatiyas energéticas al petróleo• Obtenido con 
energías alternativas, no contamina y es inagotable 
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nuestro planeta. En la balanza 
de los inconvenientes pesa to
davía mucho el gran coste 
económico que genera su 
conversión en combustible. 
Hoy por hoy, la mayor parte 
de las investigacione¿ están 
enfocadas a su utilización en 
el transporte. 

Canarias no se ha .quedado, 
por esta vez, al margen de la in
vestigación que se está reali
zando en todo el mundo y es
tá desarrollando desde hace 
varios años proyectos punteros Placas fotovoltaicas del prototipo Hydrohybrid, en las instalaciones de Pozo Izquierdo. l 1Tc 

La transformación 
del hidrógeno 
El hidrógeno se transforma en combusti
ble a través de un proceso que se deno
mina electrólisis del agua, que consiste en 
separar el hidrógeno (Hz) del oxígeno (O) 
en la molécula de agua, mediante la elec
tricidad producida por la energía solar o eó
lica. El exceso de energía de los parques eó
licos se puede usar para producir hidrógeno. 

50 mi11ones de 
toneladas al afio 
La producción mundial de Hz está en tor
no a 0,55 billones de Nm3Hz/año (aproxi
madamente 50 millones de toneladas). Ac
tualmente la mayor parte se produce a 
partir de .reformado de gas natural y su apli
cación está orientada a la industria. Se 
utiliza para refrigerar procesos en la indus
tria petroquímica y producir fertilizantes. 

en relación con la obtención 
del hidrógeno a partir de las 
energías limpias. 

El Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) lidera desde 
el año 2000, en colaboración 
con la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria 
(ULPGC), una serie de traba
jos que están centrados en la 
producción de este combusti
ble en combinación con las 
energías solar y eólica. 

Las jornadas que tuvieron lu
gar a finales de octubre, a las 
que asistieron más de 60 ex
pertos de todo el mundo y en 
las que se ináuguraron las pri
meras plantas de almacena
miento de hidrógeno verde, re
flejan el alto nivel de las 
investigaciones que se están 
desarrollando en Canarias y 
que sitúan a esta región a la 
vanguardia científica. "Preten
demos investigar y desarro
llar nosotros nuestra propia 
tecnología aplicada a nuestras 
características insulares, en lu
gar de esperar a que vengan a 
vendérnosla en un futuro de 
fuera", explica Gonzalo Piema
vieja, director de división de 
l+D del Departamento de 
Energías Renovables del ITC. 

PROCESO LIMPIO. Las singu
lares características del hidró
geno explican que haya tarda
do tanto la investigación de su 
desarrollo como combustible. 
Y es que el hidrógeno no es 
una fuente de energía en sí 
mismo. Se trata de un vector 
y es preciso invertir energía 
para transformarlo en com
bustible. Se puede obtener a 
través de combustibles fósi
les (petróle~, carbón y gas na
tural) o de las energías del sol 
y del viento. El ITC ha apos-
tado por las energías solar y 
eólica porque son inagotables, 
son limpias (no se produce 



contaminación en ninguna 
parte del proceso de produc
ción) y están disponibles en 
grandes cantidades en el Ar
chipiélago. Para transformar el 
hidrógeno en combustible só
lo se necesita una de estas 
energías renovables y agua. 

Las investigaciones desarro
lladas por el ITC hasta ahora se 
han centrado en desarrollar la 
enorme capacidad para alma
cenar energías renovables que 
presenta el hidrógeno. "Hay 
momentos del día", · explica 
Piernavieja, "en que la oferta 
de energías renovables no 
coincide con la demanda. El hi
drógeno nos permite almace
nar esa energía cuando se pro
duce un exceso y aprovecharla 
luego en un sistema de produc
ción de electricidad (para ha
cer frente a un pico de deman
da en una hora punta, por 
ejemplo) o para alimentar un 
vehículo". 

El almacenamiento del hi
drógeno en pilas tiene un gran 
interés para su aplicación al 
transporte, sobre todo en Ca
narias, donde la dependencia 
del vehículo es muy fuerte y 
constituye una de las mayores 
fuentes de contaminación. 

La sustitución de los com
bustibles fósiles por el hidróge
no en los coches contribúiría en 
gran manera a la sostenibilidad 
porque reduciría muchísimo la 
contaminación. 

de hidrógeno] y la industria y 
los gobiernos no se pongan de 
acuerdo. Un hipotético dispa
ro de los precios del petróleo", 
señala el técnico del ITC, "po
dría contribuir a acelerar la in
vestigación". 

En c"ualquier caso, hasta 2015 
no se prevé que lleguen al mer
cado los primeros coches de 
hidrógeno. 

Las investigaciones del ITC 
sobre el hidrógeno sé iniciaron 

lidad técnica y económica de la 
utilización del combustible en 
el transporte público. El pro
yecto contempla el diseño de 
las infraestructuras necesarias 
para producir hidrógeno, la 
instalación de hidrogeneras y 
la compra de las guaguas. El 
centro está en conversaciones 
con una empresa para que fa
brique el vehículo y concluir la 
última fase del experimento. 

El segundo proyecto en el 

Los expertos 
calculan que 

partir de 
2015 llegarán 
al mercado 

• os primeros 
autos con H2 

Piernavieja calcula que pri
mero se produciría una tran
sición hacia el gas natural y el 
biodiésel y admite que los cam
bios se~án lentos porque "los 
sistemas energéticos tienen 
unas inercias ep.ormes. Se han 
tenido que producir crisis 
energéticas para que los go
biernos impulsen las energías 
alternativas". 

Plantas de hidrógeno del proyecto RE2H2. l 1rc 

"No habrá coches en el mer
cado que funcionen con hidró
geno hasta que haya hidroge
neras [plantas de producción, 
almacenamiento y distribución 

en 2000 con simulaciones, 
prospecciones y estudios de 
sistemas eléctricos insulares. 
Actualmente están en marcha 
tres proyectos, que se comple
mentan entre sí. 

GUAGUAS DE HIDRÓGENO. 
En 2003, el instituto entró en el 
proyecto europeo Hydrobus, 
en el que se investigó la viabi-

Guaguas qtie echan 
vapor de agua 
En Barcelona y Madrid funcionan ya gua
guas con hidrógeno. Hydrobus pondrán en 
marcha dentro de poco varias guaguas 
en Tenerife, El Hiérro y Gran Canaria. Con 
la potencia eólica prevista en 2015, el Ar
chipiélago podría producir hidrógeno, con 
la energía sobrante, para alimentar una flo
ta de cien guaguas o 5.000 coches. 

que se trabaja en las instalacio
nes de Pozo Izquierdo se deno
mina Hydrohybrid. Consiste 
en el diseño y instalación de un 
sistema de producción de hi
drógeno a pequeña escala, pa
ra su posterior utilización co
mo combustible de 
automoción y generar energía 
eléctrica. El sistema consta de 
un aerogenerador de 10 kilova-

tios y un campo fotovoltaico de 
tres kilovatios, que alimentan 
un electrolizador. Los técnicos 
pretenden producir dos kilos 
de hidrógeno al día. El siste
ma está instalado desde hace 
tres años y ya produce hidró
geno. Ahora sólo falta que lle
gue la guagua para alimentarla 
con hidrógeno. 

El tercer proyecto se deno-

Continuar la vida 
más allá del petróleo 
Los proyectos Hydrohybrid y RES2H2 son 
los primeros pasos para producir ener
gía en un horizonte en el que el petróleo 
ya no esté. Ello permitirán abordar en el 
futuro la introducción en Canarias de un 
transporte público basado en hidrógeno 
producido a partir de los excedentes-eóli
cos. A la derechá, pilas de hidrógeno. 
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mina RE2H2 y en él partici
pan la ULPGC, Unelco-Ende
sa, el INTA, Gasean y otras 
ocho entidades europeas. Tie
ne como finalidad comprobar 
la viabilidad de la producción 
industrial de hidrógeno a tra
vés de la energía del viento en 
una planta a gran escala. El 
proyecto integra además un 
sistema de desalación y trata 
de ofrecer una solución global 
a los problemas de suministro 

energético y d~ agua en co
munidades ai'sladas como el 
Archipiélago Canario. El sis
tema consta de un gran aero
generador, un electrolizador 
que producirá diez veces 
m.is hi<li;ógeno que el del 
Hydrohybrid y una planta de
saladora que puede producir 
hasta 115 metros cúbicos de 
agua al día. 
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l. Una extensión de 
tierras suficiente 
El negocio de los agrocombustibles está en
focándose hacia el consumo masivo. Por lo 
tanto, las empresas productoras habrán 
de disponer de unas grandes extensiones 
de tierra fértil para convertir los productos 
de la hu<:;rta en gasolina para los motores 
de nuestros vehículos. 

2. El momento de 
recoger la cosecha 
Como en cualquier proceso agrícola, lo 
principal es que la cosecha salga como es
taba previsto en número y calidad. Las 
plantaciones de remolacha y trigo (en las 
imágenes) ofrecen posibilidades como ma
teria prima que luego habrá de utilizarse 
para la creación de agroenergía. 

en 

El negocio que viene 
Los agrocombustibles se posicionan hoy en día como una de las apuestas de mayor auge dentro 

de la industria energética • Se presentan como una alternativa 'verde' a los hidrocarburos 

Ejemplo de alianza económica norte-sur: Lula da Silva, presidente de Brasil, y George Bush, de EE UU, visitan la tenninal de Petrobras dedicada a la producción de biodiésel y etanol. 1 LP / DLP 

Carlos Guerra Soria 
lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El pasado mes de mayo, la Or
ganización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (F¡\O) publicó 
un amplio estudio sobre agro
combustibles, elaborado por un 
amplio grupo de expertos de 
diferentes organizaciones y 
programas de la ONU. 

"No es ni una panacea ni un 
diablo, es algo que, depende 
de dónde y cuándo, puede dar 
beneficios enormes. Pero hay 
que tener cuidado que no vayan 
a producir efectos negativos 
como el impacto en la seguri-

Brasil, uno e 
os mayores 
roductore 
grícolas, 
spira a lide-
ar el mer a
o mundial 

dad alimentaria, los precios de 
los alimentos o la disponibili
dad de los alimentos", aspectos 
cruciales que fueron señalados 
entonces por Gustavo Best, co
ordinador de energía de la FAO. 

Al contrario de lo que suce
de con otras fuentes energéti
cas como la eólica o solar, con 
un impacto escaso sobre el me
dio ambiente, esta industria 
conlleva también una serie de 
repercusiones que conviene te
ner en cuenta. 

Porque no son únicamente 
los alimentos; otros factores co
mo el transporte de estos agro
combustibles y sus materias 

primas - generador siempre de 
gases contaminantes- o la defo
restación de selvas tropicales 
-auténticos sumideros de C02-
para dedicarlas a los monoculti
vos, tienen a los ecologistas con 
la mosca detrás de la oreja. 

ELPLANBRASil.EÑO. Uno de 
los países que han apostado 
más fuerte por los agrocom
bustibles es Brasil. Su Plan Na
cional de Agroenergía contem
pla un desarrollo inicial de esta 
tecnología entre los años 2006-
2011, con especial énfasis en el 
etanol y biodiésel. 

En el documento se dice cla-

ramente que Brasil "tiene una 
serie de ventajas que le cuali-· 
fican para liderar la agricul
tura de energía y el mercado de 
agroenergía -el agromercado
a escala mundial." El primer 
punto, por tanto, es la pertinen
cia económica del proyecto. 

Por otro lado, se explica la 
principal posibilidad: "Dedicar 
nuevas tierras a la agricultura 
de la energía, sin necesidad de 
reducir el área utilizada a la 
agricultura de alimentos y con 
impactos ambientales circuns
critos a lo socialmente acep
tado". 

Aquí es donde entran algu-



~- Transporte del 
futuro combustible 
Eri la cadena de la industria de los agrocom
bustibles, el transporte del producto agrí
cola para su posterior conversión, sea caña 
o cualquier otro, requiere también de ener
gía. Su traslado se realizará posiblemente 
en barco o tren, pero es poco probable 
que sea transf9rmado in situ. 

nas de las principales críticas 
de los medioambientalistas. 
Por un lado, se teme que la en
trada de empresas multinacio
nales provoque una sumisión 
de los agricultores. Frente a 
ello, el documento propone el 
concepto de "sostenibilidad y 
autonomía energética comuni
taria", referido a la capacidad 
de los agricultores de disponer 
de su propia energía al mar
gen de la comercialización ex
terna. Ello dependería, lógica
mente; de que fueran los 
propios trabajadores los pro
pietarios de sus tierras. 

De otra parte, ante la amena
za de deforestación de selvas 
como el Amazonas, el susodi
cho plan advierte de que se va 

ap1 
• grancanaria 

alberga -á 
una pi nta d 
biodiésel con 
60.000.Tm. 
de capacidad 
a priorizar el aprovechamiento 
de zonas donde ya el hombre 
ha actuado, desestimulando la 
expansión injustificada de la 
frontera agrícola y su avance 
sobre sistemas sensibles o pro
tegidos. 

Todo esto, sin duda, puede 
contener un lenguaje muy téc
nico, pero es un buen ejemplo 
para comprender por dónde 
pueden ir los tiros en próximos 
años en el negocio de agro
combustibles. 

LOS PLANES CANARIOS. 
Centrándonos ya en las Islas, 
Gran Canaria y Tenerife han 
apostado por sus propias plan
tas de agroenergía. Todo hace 
pensar que la primera será ins
talada en el puerto de Las Pal
mas de Gran Canaria, en zona 
ZEC, sometida a un régimen 
fiscal privilegiado. 

· Se trata de una planta de bio
diésel que mantendrá una pro-

ducción de 60.000 toneladas 
al año. Está previsto que entre 
en funcionamiento en la segun
da mitad de 2008. Su creadora 
es Biodiésel Canarias, SL, aso
ciación formada por un grupo 
inversor argentino e IBQ, SA, 
empresa de ingeniería especia
lizada en estos·procesos. Se es
pera que la planta cree diecio
cho puestos de trabajo directos 
y doscientos ochenta indi
rectos. 

El proceso de trabajo será 
continuo desde su puesta eh 
marcha, y se utilizarán aceités 
de soja, colza, girasol, palma, ja
tropha y algas. 

La segunda de estas plantas 
podría ser ubicada en el puerto 
de Granadilla, en Tenerife, don
de la empresa Pisa espera ubi
carla en un futuro cercano. El 
proyecto fue presentado en 
septiembre del pasado año con . 
una buena aceptación inicial 
por parte del Gobierno de Ca
narias, previendo que para 
2009 estuviera lista. 

LA OTRA PARTE. Pero no to
do son voces favorables. Una de 
ellas es la de Hartmut Michel, 
químico alemán Y.Premio No
bel en 1988. Junto a dos cole
gas más, determinó en una bac
teria el funcionamiento en 
detalle de la fotosíntesis, la · 
reacción más importante del 
mundo, según el jurado. 

En una reunión celebrada es
.te verano en Lindau (Alema
nia), Michel habló de los agro
combustibles, explicando que 
no son una buena opción con
tra el cambio climático y opo
niéndose a la medida de la UE 
de que en 2020, un 10% de la 
energía producida provenga de 
vegetales. 

"Para producir algunos bio
combustibles, como el etanol, 
hace falta invertir mucha ener
gía en forma de fertilizante, 
transporte, y también en el des
tilado del alcohol. Para eso hay 
que emplear casi tanta ener
gía como la que hay en el eta
nol. Y si obtienes esa energía de 
combustibles fósiles, acabas 

4. Llegando al lugar · 
de transformación 
El producto agrícola llega a su fin, al lugar 
donde será convertido. Los procesos más 
usuales son: combustión para generación 
eléctrica y térmica; bioetanol y biodiésel, 
mediante transformación; y biogás, median- -
te fermentaciones de residuos. En la ima
gen, una planta de biodiésel. 

emitiendo más C02 de lo que 
emitirías usando gasolina en 
el coche", según explicó. 

El químico estima que los pa
neles solares son un sistema 
mucho má~ eficiente cuando se 
trata de producir electricidad. 
"En comparación, las células fo
tovol taicas son entre 50 y 100 
veces más eficientes en lo que 
respecta a convertir la energía 
solar en eléctrica, y necesitan 
de mucho menos suelo", co
menta. 

A este respecto, Michel recuer
da un problema en los países 
del sur: "Los agrocombustibles 
están fomentando la pérdida de 
selva tropical en Indonesia, Ma
lasia, algunas zonas de África y 
en Brasil. En Brasil es la soja: ca
da vez se cultiva más y más so
ja en la selva. Y quemar selva 
para producir soja libera una 
cantidad enorme de dióxido de 
carbono a la atmósfera", co
menta el experto. 

No obstante, el Nobel se 

El aceite de girasol es otra de las materias primas del biodiésel. 1 LP / DLP 

aíses del· 
ercer Mundo 
e están 

deforestando 
para producir 
planta 

ceitera 

n cambio, 
on muchas 

, .. 
as cr1 1cas 
ue está 

recibiendo 
sta forma , 
·e energ1a 

muestra favorable en determi
nadas circunstancias. "Si el bio
combustible se produce a par
tir de la caña de azúcar en los 
países en que este cultivo crece 
como si fuera hierba, sin fer
tilizante, como Brasil, sí pue
de ser un proceso rentable. En 
Brasil se exprime la caña y los 
restos de la planta se usan pa
ra destilar el alcohol. Pero en 
Europa, con trigo o remolacha, 
no es rentable. Aquí no se da 
la caña de azúcar." 

LOS ECOLOGISTAS. Tom Ku
charz es coordinador del Área 
de Agroecología y Soberanía 
Alimentaria de Ecologistas en 
Acción. Para Kucharz, los im
pactos negativos de la industria 
agroenergética son muy altos y 
se producen en el origen de la 
cadena. 
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"Tenemos que vincular la 
producción de agrocombusti
bles con la destrucción de eco
sistemas, el desplazamiento 
forzado de campesinos, la vio
lación del derecho a la alimen
tación, las violaciones de de
rechos y las fumigaciones 
masivas. Ello ha llevado a la 
contaminación del aire, el agua 
y el suelo en comunidades cam
pesinas donde, incluso, han 
muerto niños", explica. 

Uno de los aspectos más dra
máticos, según este responsa
ble de Ecologistas en Acción, es 
Indonesia, donde debido a la 
deforestación "se drenan los te- . 
rritorios y las turberas, que son 
masas vegetales que estaban 
cubiertas por agua y, al quedar 
al descubierto, emiten todo el 
CO, que habían acumulado du
rante años ( ... ). Ahora mismo 
estamos viendo que el Gobier
no indonesio quiere deforestar 
en los·próximos años más de 20 
millones de hectáreas de selvas 
tropicales. Sólo en 2005, han 
emitido por el drenaje de las 
turberas 800 millones de to
neladas de C02 y por la quema 
de los bosques, 1.200 millones 
de toneladas. Eso hizo que In
donesia ocupara el tercer lugar 
entre los países más emisores 
de gases de efecto invernade
ro", relata. 

El objetivo de toda esta ma
crodeforestación, según Ecolo
gistas en Acción, es dedicar las 
tierras a los monocultivos de 
palma aceitera. Como materia 
prima, el aceite de palma se em
plea en multitud de productos 
_de consumo, y de prosperar el 
negocio de los agrocombusti
bles -corrio todo hace indicar-, 
haría falta una producción muy 
superior a la existente. 

La clave para frenar el proce
so, según Kucharz: "Tenemos 
que frenar las importaciones de 
materia prima para la produc
ción de agrocombustibles, co
mo hace España; no sólo por
que los países de origen están 
en peligro, sino porque la defo
restación provoca más calenta
miento global". 
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cambio climático y medio am iente 

Un imperio de viento 
y sol todo -el año 
La Mancomunidad del Sureste quiere 
aprovechar al máximo los recursos natu- , 
rales que tiene la comarca con tres par
ques eólicos y solares. El viento sopla con 
una velocidad media anual superior a los 
7 m/s y la incidencia del sol está por enci
ma de los 1.200 w/ m2 por día. 

, El campus verde y 
sus infraestructuras 
El Plan de Desarrollo Sostenible del Sures
te también contempla la construcción' de 
un complejo medioambiental con espacios 
para el diseño, la investigación, el ocio, la 
cultura, el turismo, la agricultura y la inter
pretación, entre otras actividades relacio
nadas con las energías renovables. 

Sin toneladas de C02 
El Sureste incorpora a su Plan Sostenible una propuesta que resuelve el problema energético de 

Gran Canaria • Los parques eólicos y solares proyectados producirían el 68 % de la electricidad 

Exteriores de la desaladora de Pozo Izquierdo. 1 LP/ DLP 

M.Reyes 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Si hay una entidad de origen 
local en Gran Canaria qu~ es
tá comprometida con el me
dio ambiente y la amenaza del 
cambio climático es la Man
comunidad del Sureste. La in
tegran los municipios de San
ta Lucía, Agüimes e Ingenio, 
que se unieron en 1990 para 
aplicar un mismo modelo de 
gestión a toda la comarca. 
Ahora, ese trabajo conjunto se 
concentra en un ambicioso 
plan que aspira a implantar 
el desarrollo sostenible en to
da la Isla, gracias a la explota-

Los expertos 
apuestan por 
convertir la 
comarca en 
una central 
de energías 
enovables 

ción masiva de energías reno
vables procedentes del sol y el 
viento. 

El proyecto comenzó su an
dadura a finales de 2005 y tie
ne un horizonte de resultados 
que se agota en 2015, una dé
cada de actuaciones progra
madas para intentar convertir 
el Sureste en una central ener
gética de recursos renovables 
capaz de suministrar electri
cidad a casi toda Gran Cana
ria. De hecho, el último de los 

. estudios incorporados al plan 
- . cuantifica la potencia de ener

gía no ~ontaminant~ que se 
.. P!-!~dejµstalar en la Isla. 

Se trata de una prop_uesta 
para elaborar un plan parcial 
de desarrollo sostenible en to-

• da la geografía insular, que 
considera viable la construc
ción de un parque eólico y so
lar en cada uno de los tres mu
nicipios de la mancomunidad. 
El programa plantea colocar 
en ellos 628 megavatios (Mw) 
de potencia, que producirán 
una cantidad de energía equi
valente al 68 o/o de la electrici
dad consumida en Gran Cana-

~ 

ria durante el pasado año 
2005, unos 2.206.675 Mwh. 

Sin embargo, desdé ií'n pun- · 
to de vista estrictamente ni.e-

dioambiental, hay un dato to
davía más relevante en el es
tudio realizado por Roque Ca
lero Pérez, que es doctor en 
Ingeniería Industrial por la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y director del 
Plan de Desarrollo Sostenible 
del Sureste. La instalación de 
esas tres grandes plataformas 
eólicas y solares evitaría la 
emisión a la atmósfera de 
1.341.590 toneladas de C02, 
además de com,tibuir al aho
rro de 521.684 tonelad as en 
combustibles fósiles. 
.. .;~ n .cualquier caso, para em
plear ·e~-a energía, el Plan del 



Una or(\enación del 
territorio sostenible 
Los alcaldes de Santa Lucía, Agüimes e 
Ingenio trabajan en los planes generales de 
sus municipios para hacer realidad el desa
rrollo de la comarca. Quieren encontrar los 
lugares adecuados para construir unos 
ocho edificios, que acogerán desde parques 
bioindustriales hasta centros cívicos. 

Sureste propone cuatro desti
nos, pues se trata de una "can
tidad enorme" que no puede 
ser introducida en la red eléc
trica insular. Esas posibilida
des consisten en bombear 
agua entre los embalses de 
Soria y Chira (150 Mw);,en de
salar de manera aislada a la 
red el agua de mar (50 Mw); 
en accionar varios sistemas de 
suministro de agua para la cli
matización de los invernade
ros y la conservación de los 
alimentos, entre otros usos y 
siempre bajo un régimen de 
gestión de la demanda (20 
Mw); en recargar baterías pa
ra vehículos eléctricos de di
ferentes capacidades, cuyo 
uso estará condicionado al 
transporte público y privado 
(200 Mw que darían cober
tura a unas 50.000 unidades), 
y en producir hidrógeno por 
electrólisis del agua también 
para el transporte (200 Mw). 

Según Calero, con esa espe
cie de .complejo industrial 
ecológico, donde se intercala
rán invernaderos y zonas azu
les dedicadas a la acuicultura, 
se puede resolver el problema 
energético isleño en los pró
ximg_s años, cuyo escenario Una instalación de placas solares. 1 LP / DLP 

- -- ·~----

CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS 
Ufüíce su piscina todo et año 
sin pasar frf o 

Apoyo. f.l ststemas convencí.onales ' 
de calefacclón "de baja Temperatura 

AGUA,CA[lENTE SANJTARIA 
Para todo tipo tle. ediñc;ac1óne$ 
{hospitales, hoteles, Com:unl-ctádes 
de vecinos., etc.) 

El transporte como 
asignatura pendiente 
El Sureste presenta uno de los índices de 
motorización más elevados de España. De 
ahí que aspir,e en 2015 a que el 20 % de la 
movilidad de las personas se realice so
bre sistemas accionados por energías reno
vables. La empresa Fiat ya se ha intere
sado por ese parque de coches eléctricos. 

CONEXIÓN A RED 
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vendrá determinado por una 
crisis internacional provoca
da por la escasez y la subida 
de los precios del petróleo, en 
la que los efectos del calen
tamiento global del planeta 
también formarán parte de la 
problemática que está por ve
nir. La repercusión más previ
sible será el encarecimiento 
de los servicios básicos en sus 
diferentes variantes pú_blicas 
y privadas., entre otros moti
vos porque se incrementará el 
coste en la producción de la 
energía y el agua. 

De ahí que el Sureste abo~ 
gue por lograr en 2015 un _ 
ejemplo mundial de coma,rca 
sostenible, que, . entre sus 
principales beneficios, cuen
te con una autonomía energé- • 
tica máxima y la capacidad 
plena de gestionar agua po
table con independencia del 
régimen de lluvias, mediante 
la desalación de agua de mar 
con el único concurso de las 
energías renovables. Ello re
dundará en el sostenimiento 
de los rec.ursos hídricos del 
resto de Gran Canaria, según 
recoge el plan de actuación 
diseñado. 

En ese documento se le da 

Se puede hacer productor de energía 
elcc_trica limpia, colabora con el medio 
ambiente ya lit ve'i. sacare rendnniento a 
tu terreno, 

Distribuidores exclusivos: 

SANO& ~1NE ~~! 
sa"'"g 

& 811 er9Y . 
water Sistema de ahorro de 

agua y energía. 
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io·climático y me· ca • 10 a biente 

Pioneros en reciclaje 
y gestión .de residuos 
Los municipios del sureste de Gran Ca-

. naria fueron de los primeros que insta~ 
laron un sistema de recogida selectiva de 
residuos. Ocuúió en 2001 y ahora lideran 
las estadísticas regionales en reciclaje de 
envases ligeros y papel, con 9 y 20 kg al año 
por habitante, respectivamente. 

una importancia vital al aho
rro masivo de energía eléctri
ca, así como a la potenciación 
de fuentes alternativas de pro
ducción como el viento y el 
sol. Las previsiones señalan 
que con la acción combinada 
de ambos presupuestos "se 
superará el 300 % de la de
manda energética de la co-

marca y se contribuirá, de for
ma destacada, a la autonomía 
de toda la Isla y al cumpli
miento, con creces, de las exi
gencias medioambientales 
impuestas por el Protocolo de 
Kioto". 

En datos, el ahorro al año de 
electricidad en la comarca se
rá de 155.969 Mwh, µn 35 % 

Proyectos piloto que 
ya ahorran petróleo 
El programa para lograr el desarrollo sos
tenible comenzó a aplicarse en 2005 y se 
espera que los objetivos-se cumplan en diez 
años. Pero hay instalaciones como la depu'.. 
radora que funcionan desde hace años con 
un aerogenerador. Esto supone el ahorro 
anual de unas 35 toneladas de petróleo. 

menos del consumo actual. 
Y a lgo similar ocurrirá con 
la gestión del agua, pues se 
dejarán de gastar 2.770.350 
metros cúbicos y se reducirá -
en un 30 % el consumo con
vencional. Gracias a esa dis
minución del gasto, se bajará 
la producción industrial del lí
quido para satisfacer una de-

manda mayor-de ciudadanos 
(125.000 personas frente a las 
110.000 actuales), además de 
incrementar los caudales de
purados y potabilizados. 

La potencia eólica colocada 
en estos momentos es de 300 
Mw, y la energía anual que ge
nera de 900.000 Mwh, lo que 
supone cerca de un 30 % de lo 
que consume hoy Gran Cana
ria. Sin embargo, tal como se 
expone al principio, el proyec
to va mffi_s allá, porque -ambi
ciona aumentar la capacidad 
y reubicar en cada municipio 
la infraestructura actual. En 
conjunto se quieren instalar 
264 aerogeneradores, que irán 
acompañados a pie de cam
po por 454.000 paneles sola
res fotoyoltaicos, repartidos 
por esas tres plataformas a 
construir en· -Santa Lucía, 
Agüimes e Ingenio. 

Así, todo el excedente pro
ducido después de satisfacer 
los consumos domésticos, co
merciales e industriales de la 
comarca se incorporaría a la 
red eléctrica, mientras que la 
política de ahorro estará de
terminada por el uso a gran 
escala de luminarias de bajo 
gasto, agua caliente por ener
gía solar y mejoras en las edi
ficaciones para aprovechar 
con mayor eficiencia los re
cursos naturales. 

Visitantes en las instalaciones de la depuradora de Arinaga, en el- sureste. \ LP / DLP 

La Mancomunidad ya ha 
puesto en marcha varias ini
ciativas pilotó, cuyos resul
tados demuestran que el pro
yecto "no fS ninguna ut_opía", 
sostiene el gerente de la en
tidad, Rafael Sánchez. Esas 
experiencias exitosas se resu- · 
men en la inauguración en 
1994 de la primera depurado
ra de Canarias que funciona 
con energía eólica; la coloca
ción de una planta fotovol
taica en la desaladora del Su
reste; la implantación de 
placas solares efl tres colegios 
de la comarca que suminis
tran el alumbrado, al igual que 
en los ayuntamientos respec
tivos y en otras tres delegacio
nes municipales; la instala-

ción de tres pequeños 
aerogeneradores en las esta
ciones para bombear las 
agu as residuales y, finalmen
te, el uso en 50 viviendas de 
equipos de ahorro de agua 
(grifería) que reducen el con- , 
sumo en un 30 %. 

También se ha convocado 
un concurso para que el turis
mo rural y las instalaciones 
públicas ubicadas a más de 
300 metros de altura dispon
gan de estos sistemas que eco
nomizan la administración 
del agua, e incluso se ha apro
bado una normativa munici
pal más estricta que la nacio
nal para la energía térmica, 
que obliga a instalar en los 
edificios placas o pequeñas 
estructuras fotovoltaicas. 
"Uno de los principales pro
blemas que nos hemos encon
trado es que la legislación no 
está adaptada a las exigencias 
del cambio climático", reco-

on s1mp e 
rifos de bajo 
onsumo se 
a logrado 
horra - en 50 

casas el 0% 
dela ua 
noce Rafael Sánchez. 

Y es que los ejes de actua
ción de esa trama tienen su -
motor en las energías limpias, 
pero v~n más allá de las bon
dades del sol y del viento que 
imperan entre el barranco de 
Tirajana y el aeropuerto de 
Gando. Se trata de acciones 
concretas que también abar
can campos como la agricul
tura, la residencia, el medio 
ambiente, la industria, la in-

~vestigación, la formación, la 
cultura, el ocio y el deporte, el 
turismo, el comercio, la cola
boración al desarrollo y el 
transporte. Los alcaldes ya 
trabajan en sus planes genera
les para hacer realidad el pro
yecto. 
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cam l·i me 1 bien 

Rubén Acosta 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El polvo de caucho que gene
ra el reciclaje de los neumá
ticos en desuso podrá ser uti
lizado en la fabricación de las 
mezclas bituminosas con las 
que se asfaltan las carreteras 
canarias para una doble utili
dad: por un lado, eliminar los 
residuos de este material alta
mente contaminante para el 
medio ambiente y, por otro, 
mejorar ostensiblemente el 
estado del firme de las vías, 
que ganarán en calidad y segu
ridad a través de este procedi
miento de reciclaje. 

reciclados para 
las ca11.·eteras 
• El polvo de caucho mejora las propiedades del asfalto 
que se utiliza para las vías • El Gobierno canario pide a 
las empresas que incorporen este material a las obras 

El Ministerio de Medio Am
biente ha elaborado un plan pa
ra los neumáticos fuera de uso 
en el que se cita a la obra públi
ca como una de sus aplicacio
nes más interesantes y renta
bles, especialmente para la 
fabricación de mezclas bitumi
nosas para carreteras. El pol-

as rue as 
n esuso 

están gene
rando un 
elevado 
volumen de 
residuos 
vo de caucho es un producto 
que supone mejoras importan
tes en las mezclas bituminosas, 
es más económico que otros 
modificadores alternativos que 
se ponen a estas mezclas y per
mite reciclar gran cantidad de 
residuos, que se han elevado 
hasta las 300.000 toneladas al 
año a nivel nacional, como con
secuencia también del signifi
cativo incremento del parque 
automovilístico. 

Cola de vehículos en la Circunvalación de la capital grancanaria. 1 LA PROVINCINDLP 

La aplicación de la medida 
puesta en marcha por Medio 

Ambiente está ya siendo apli
cada por el Ministerio de Fo
mento a través del pliego de 
prescripciones técnicas gene
rales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3), en el que se es
pecifica el empleo prioritario 
del polvo de caucho siempre 
que sea técnica y económica
mente viable. En Canarias no 

Los neumáticos no se 
quedan en Canarias 
La mayor parte de los neumáticos en desu
so que se generan en Canarias son reco
gidos por empresas especializadas que 
los trasladan a plantas de reciclaje en la Pe
nínsula. La opción de reutilizarlos aquí 
para las nuevas carreteras ahorraría los cos
tes que supone este transporte y mejo
raría la gestión medioambiental. 

se es ajeno a esta realidad y los 
responsables y técnicos del 
Área de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas del 
Gobierno autonómico, encabe
zados por Julio Molo, promo
vieron recientémente una visi
ta, junto con técnicos del 
Ministerio de Fomento, de la 
Generalitat de Valencia y de los 

laboratorios más importantes 
de España, a las obras que en 
Alicante y Murcia están llevan
do a cabo empresas pioneras 
en el empleo de los neumáticos 
fuera de uso para el asfaltado 
de las nuevas vías valencianas. 

Tras la citada visita, Molo 
considera que las Islas se en
cuentran en el momento opor-

Optimi?.ar las técnicas 
para la reutilii.ación 
Julio. Molo apuesta por introducir en las 
Islas la técnica llamada de vía seca, por la cu
_ al el polvo de caucho se integra directamen
te en el mezclador de-la central de fabrica
ción de mezclas bituminosas, junto con el 
betún y los áridos. De est~ manera, se apro
vecharían los neumáticos que se generan 
aquí y no habría que comprar el betún. 

tuno para que las empresas de 
obras públicas introduzcan en 
sus plantas de aglomerado las 
instalaciones y maquinarias 
necesarias para trocear e incor
porar el polvo de caucho en las 
mezclas bituminosas que pro.
ducen. El ingeniero jefe de Ca
rreteras del Gobierno regional 
estima que el reducido coste 
que supone incorporar este 
proceso se verá rápidamente 
amortizado y compensado por 
una serie de mejoras de tipo 
ecológico y medioambiental 
evidentes, ya que se reciclan 
los neumáticos en desuso y su
ponen más seguridad y durabi
lidad a las carreteras y al as
falto que se utiliza para las 
mismas. Según las pruebas que 
se han realizado en Valencia, 
la utilización del polvo de cau
cho en el mate¡:ial que se utili
za para el asfaltado de las ví
as supone mayor adhesividad 
del árido con el ligante, mayor 
resistencia al envejecimien
to, más resistencia mecánica, 
mayor cohesión interna y una 
reducción del nivel sonoro en 
el contacto entre la rueda y 
el pavimento. 

La _Consejería de Obras Pú
blicas va a proponer la ejecu
ción de un tramo de ensayo en 
algunas de las o·bras actual
mente en marcha en Canarias 
para comprobar su idónea 
aplicación en la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, se in
troducirá en los pliegos técni
cos la opción de utilizar polvo 
de caucho en las mezclas bitu
minosas, dando más puntua
ción a las empresas que utili
cen este sistema en la 
valoración final del proyecto 
de obra. Molo considera que 
CanarÍas no puede quedarse 
atrás en este tipo de medidas 
que redundan en la mejora 
medioambiental-de las obras 
púbicas. 
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e ti edioa 

Los cultivos 
frenan la 
desertización 

Maria Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La agricultura juega tres pape
les fundamentales en la lucha 
contra el cambio climático, so
bre todo en Canarias, según 
afirmó Faustino García Már
quez, director de la Agencia Ca
naria de Desarrollo Sostenible 
y de Lucha contra el Cambio 
Climático. 

11 Uno de los papeles clave que juega la agricultura en la 
lucha contra el calentamiento global es el de "sumidero 
de dióxido de carbono", según destacó García Márquez 

Por un lado, García Márquez 
destaca el papel de sostenibili
dad, "de lo que significa como 
paisaje, de lo que significa como 
cultura, y de los que significa 
atar gente al territorio y evitar 
el proceso de despoblación que 
se sufrió en el campo canario 
a principio de los años 60 y de 
sustitución y de empobreci
miento de la agricultura como 
medio económico". 

Empleados de la granja de Juan Hernández trabajando la tierra. 1 ANDRÉS CRUZ 

Principales variables 
climáticas 
Las principales variables climáticas que 
afectan a las cosechas son la temperatura, 
la radiación solar, la disponibilidad del agua 
y la concentración de é02. Las alteraciones 
que provoca el cambio del clima sobre la 
flora se convierten en afectaciones graves 
sobre la producción de alimentos, princi
palmente en agricultura de temporada. 

En segundo lugar citó la im
portancia estratégica de la agri
cultura frente al cambio climá
tico como capacidad de 
autoabastecimiehto. "Evidente
mente, las islas por la población 
y la superficie cultivable ql:le te
nemos, no va a te~er capaci
dad de autoabastechcierito ple
no, pero evidentemente, toda 
manzana que seamos capaces 
de bajar de San Mateo a Las Pal
mas e·n vez de traerla de Chile a 
Las Palmas, es una contribución 
a la lucha contra el cambio cli
mático". 

A este respecto García Már
quez hizo hincapié en que no es 
un problema sólo de supervi
vencia, "sinó también de evi
tar transportes inútiles, de evi
tar consumos inútiles de 
recursos, al tiempo que propi
ciamos que esa agricultura ha
ga una labor social e incluso cul
tural, de identidad, porque en 
cualquiera de las manifestacio
nes de la identidad canaria 
siempre la agricultura está pre
sente y también de paisajes", 
subrayó. 

Consecuencias de la 
pérdida de suelo 
Un estudio de un consorcio internacional ase
gura que la erosión agrícola no constituye 
una fuente importante de emisiones de dió
xido de carbono a fa atmósfera "La pérdida de 
suelo por erosión conlleva la movilización de 
COi, lo que hace que la superficie actúe ¡;orno 
fuente de emisiones a la atmósfera o como 
responsable del "efecto sumidero". 

ente 

En tercer lugar, el director 
de la Agencia- Canaria de De
sarrollo Sostenible y de Lucha 
contra el Cambio Climático del 
Gobierno canario citó la fun
ción de la agricultura como "su
midero de dióxido de carbono, 
mientras más superficies tenga
mos cultivadas menos deserti
zación hay'', subrayó. 

No obstante l9s expertos ven, 
tanto en la agricultura como 
en la ganadería, un arma de do
ble filo: "Por un lado van a ver
se afectadas de una manera di
recta por el cambio climático 
y son, a su vez, una de las causas 
principales que lo provocan". 

Se calcula que el 15% de las 
emisiones de gases de efecto in
vernadero tienen su origen en 
las actividades agrarias; un por
centaje que podría llegar hasta 

ciónyquema 
debiomasa 
produce el 25% 
delgas que 
pnM>Ca el efec
to invemadero 
el 18% si se incluyen otros pro
cesos asociados. 

Los expertos aseguran que 
cerca de un tercio del calenta
miento de la atmósfera y el cam
bio climático obedece a la agri
cultura. En general se reconoce 
que alrededor del 25% del prin
cipal gas que produce el efecto 
de invernadero, el bióxido de 
carbono, procede de la agricul
tura, sobre todo de la deforesta
ción y la quema de biomasa. Los 
rumiantes domésticos, los in
cendios forestales, el cultivo 
de arroz en los humedales y los 
productos de desecho produ
cen la mayor parte del metano· 
que hay en la atmósfera, a la vez 



que la labranza convencional y 
la utilización de fertilizantes ge
neran el 70% de los óxidos ni
trosos. 

Como consecuencia de todo 
esto, las zonas agrícolas se ve
rán redistribuidas. El uso de 
agua, fertilizantes, herbicidas · 
y pesticidas acompañarán este 
cambio. Se incrementará el con- , 
flicto por el uso del agua entre 
su uso para irrigación y para 
consumo doméstico, sobre to
do en las zonas del Sur. 

La modificación potencial de 
la producción se trasladará de 
una forma compleja sobre los 
ingresos de los agricultores y 
los precios de los alimentos. El 
resultado final dependerá de 
factores como el tecnológico, la 
adaptación de los agricultores, 
de la situación del resto de los 
mercados mundiales y de las 
políticas agrícolas. 

Por lo tanto, el cambio climá
tico a largo plazo, en particu
lar el calentamiento del plane
ta, podría afectar a la agricultura 
en diversas formas, y casi to
das son un riesgo para la segu
ridad alimentaria de las perso
nas más vulnerables del mundo. 
Este cambio tendrá unos efec
tos directos sobre las cosechas, 
los suelos, los insectos, las pla
gas, las malas hierbas y las en
fermedades. 

Los cambios en los patrones 
de las lluvias obligará a variar 
las temporadas de siembra y co
sechas, alterando la oferta en los 
mercados y la disponibilidad de Plantación de papas en Tenerife. 1 LA PROVINCIA / DLP 

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 
apostamos por las energías limpias y · 

el ahorro Energético 
Cuidemos de Nuestro Medioambiente 

\ 
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los alimentos. Por lo general, 
cuanto más rápido cambia el cli
ma mayor es el riesgo de que 
se produzcan daños. 

Según un estudio realizado 
por el Ministerio de Medio Am
biente entre los posibles efectos 
sobre la agricultura que tendrá 
el cambio climático figura el in
cremento de las temperaturas, 
la concentración de C02, así co
mo los cambios en las precipi
taciones estacionales. No obs
tante, estos efectos serán 
contrapuestos y no uniformes 
en las regiones españolas. Mien-

ca en 
los patrones de 
lluvias obliga
rán a vañar las 
-de 
siem y 
cosechas 
tras que en algunas zonas se va
loran efectos básicamente nega
tivos, en otras pueden 
detectarse posibles consecuen
cias positivas. 

También las demandas de 
agua aumentarán al tiempo que 
disminuirán los recursos dispo
nibles, un aspecto que en Cana
rias quedará cubierto por el al
to consumo de agua desalada, 
cuya tecnología es puntera en el 
territorio nacional. 

En esta línea, se ha confirma
do que la agricultura ecológica 
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'$;¡,¡.., 
Taller de empleo de _agricultura ecológica en la granja experimental del Cabildo de Lanzarote. Abajo, plantación de tolJ!ateros en los invernaderos de la Cooperativa S~ Rafael. ·¡ YAIZA SOCORRO 

contribuye a equilibrar el ciclo 
de carbono de diversas formas: 
cerrando los ciclos de nutrien
tes (incluyendo la ganadería en 
sistemas agrícolas), autoabaste
ciendo de recursos y utilizando 
recursos locales; manteniendo 
las características físico-quími
cas de los suelos; reduciendo 
la erosión gracias a la utilización 
de cubiertas vegetales y setos; 
utilizando un mayor porcen
taje de fuentes energéticas re
novables y un menor consumo 
directo de combustible fósil 
(maquinaria y mano de óbra) 
e indirecto (evita usar produc
tos que requieren alto coste 
energético en su fabricación, 
como fertilizantes de síntesis, 
herbicidas, pesticidas, piensos 
y alimentos para animales ... ); 
estas características la convier
ten en un sector potencial pa
ra mitigar el impacto negativo 
del cambio climático. 

PROGRAMAS. Existen progra
mas institucionales como Cul-

Fincas 
experimentales 

tiva tu clima subvencionado por 
el Ministerio de Medio Am
biente dirigidos a modificar ac
titudes y comportamientos de 
los agentes sociales implica-

-dos en la cadena agroalimen
taria a favor de la agricultura 
ecológica. 

Pero una de las claves de esta 
tendencia está, según coinciden 
los expertos, en formar y sen-

En la lucha contra las plagas existen proyec
tos como el de la finca experimental en La 
Aldea que pone a prueba 25 variedades de 
tomate con resistencia al virus del Torrado, 
que el pasado año destrozó cerca del 20 % 
de las plantaciones de tomate de La Aldea 
de San Nicolás, provocando una crisis im
portante en el sector agrícola. 

La agricultura 
ecológic · 
será una de 
las claves que 
mitiguen las 
amenazas a la 
biodiversidad 

sibilizar a los responsables de 
las asociaciones de consumido
res sobre la necesidad de in
troducir el concepto de "consu
mo responsable", en una 
economía de mercado como la 
canaria, donde los cambios en 
los hábitos de los ciudadanos 
son un elemento fundamental 
para la promoción de la agricul
tura ecológica. 

Efectos de la 
tormenta Delta 
La introducción de virus y la tormenta Del
ta que sufrieron el pasado año las Islas pa
saron factura a los dos productos que más 
se venden fuera de las Islas: plátanos y to
mates. Canarias exportó el año pasado un 
total de 318.185.977 kilos de plátanos, con
secuencia de los efectos devastadores que 
tuvo en las plantaciones la tormenta. 

"Si los consumidores solici
tan progresivamente productos 
y alimentos ecológicos, produ
cidos de manera respetuosa con 
el entorno, los mercados de es
tos alimentos irán aumentando, 
por lo que las economías de es
cala resultantes harán que la 

- compra de productos ecológi
cos sea una práctica fácil y ha
bitual, de modo que más agri
cultores ecológicos se orienten 
a esta producción, y éomo con
secuencia, se mitigue el impac
to sobré el cambio climático y 
se luche contra las amenazas a 
la biodiversidad". 

En la Comunidad Autónoma 
de Canarias, tan sólo un 1,99% 
de la superficie total cultivada 
se dedica a la agricultura ecoló
gica. De las 50.195,39 hectáreas 
que están cultivadas, 996,41 co
rresponden a plantaciones eco
lógicas, poseyendo la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife un 
mayor porcentaje de superficie 
cultivada que la provincia de 
Las Palmas. 



S ure ste 
sostenible 

- Grancanaria 

Una comarca con futuro · 
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El frente litoral será el 
'pistoletazo' de salida 
La ordenación del frente litoral de Las Pal
mas de Gran Canaria ha sido programada por 
el Ayuntamiento capitalino como la base 
de partida del nuevo Plan General, al cual 
pretende darse una fuerte orientación en tér
minos de sostenibilidad. A la espera está de 
la 'lluvia de ideas' convocada para 2008. 

Reducir el transporte 
interior, la gran clave 
Las estrategias contra el calentamiento glo
bal remiten en C~arias a la reducción de 
la dependencia energética, un objetivo en 
sí mismo, por lo demás muy vinculado a la 
intensidad del transporte. Reducir tal in
tensidad será más fácil en el transporte in
terior. Y por tanto, es una cuestión urbana. 

El protagonismo urba110 
11 Las ciudades son el dispositivo central contra el cambio climático por su capacidad para el ahorro 
energético • El urbanismo y la arquitectura tienen el gran desafío de una perspectiva bioclimática 

Una de las nuevas autovías canarias, realizadas con cargo al Convenio de Carreteras entre la Administración del Estado y el Gobierno autónomo con fondos europeos. 1 LP/DLP 

Antonio G. Goozález 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Es básicamente un asunto ur
bano. Tanto la lucha contra el 
cambio climático como toda 
perspectiva real de un desarro
llo económico sostenible remi
ten indefectiblemente a la ciu
dad. Y ésta es básicamente el 
agente político en auge en el es
cenario de la globalización, el 
campo de batalla entre los gran
des intereses financieros y el 
rol de la gente, entre las cor
poraciones y los nuevos sec
tores sociales emergentes, co
mo es la inmigración, en una 
sociedad ya multicultural. No 

sólo porque las ciudades sean 
las grandes contaminadoras, si
no porque también son los es
pacios donde s~ la juegan tanto 
la descontaminación como el 
ahorro energético, que es el pri
mer episodio en el campo de 
acciones del calentamiento glo
bal, por ahora incluso por enci
ma de las energías renovables. 
Y en este sentido el urbanismo, 
en primer lugar, y la arquitectu
ra, en segundo término, tienen 
un papel estelar que cumplir en 
un lugar como las ciudades ca
narias, por ejemplo, donde la 
consolidación de una sociedad 
·avanzada de servicios ha sido 

socialmente eficaz (aún siéndo
lo al modo contradictorio e ina
sible en que tal consolidación 
está tei:uendo lugar en un es
cenario !ardocapitalista). 

TRES NUEVAS URBES. En es
te contexto, Canarias, en reali
dad, se halla hoy en día trans
formándose en tres grandes 
espacios urbanos ( Gran Cana
·ria, Lanzarote-Fuerterventura 
y Tenerife-La Palma), que han 
adquirido todo el protagonismo 
económico, social y cultural 
(seguramente político tam
bién) en una época de conso
lidación del encaje de las Islas 

Canarias está 
organizada en 
tres conjunto 
urbanos. Son -
claves en toda 
estrategia de 
sostenibilidad 

eh la economía globalizada. De 
modo que frente a las siete islas 
geográficas, a las que esta nue
va morfología urbana canaria 
está en gran parte contravinien
do y rebasando, las Islas se pre
sentan ahora ante el capitalis
mo de redes como una terna de 
ciudades conectadas entre sí. 
La isla de Gran Canaria es la 
principal de ellas en su condi
ción de primera ciudad-isla. Y, 
de hecho, detenta la posición 
central (lo que le ofrece, a su 

· vez, una oportunidad de lide
razgo que no tuvo en esta di
mensión desde el siglo XVI) 
dentro de un circuito regional 



97 

La leche enriquecida más completa 



98 LA PROVINCIA/IA OPINION DE TENERIFE 
Miércoles, 19 de diciembre de 2007 

ca 10 climátic _ me io a rnbiente 

Luz natural, edificios 
orientados al norte 
La iluminación natural no sólo representa 
un ahorro energético, sino una mejora de la 
calidad ambiental. Es un asunto que en ar
quitectura remite básicamente a la orienta
ción de huecos, siendo más adecuados los 
orientados hacia los puntos en los que se 
capte radiación difusa; en general el norte. 

de capitales, bienes y servicios 
de una economia opulenta, pro
picia ahora para acometer una 
mayor diversificación econó
mica. Al oeste de la ciudad-is
la de Gran Canaria se encuen
tra el segundo gran espacio 
urbano canario, en este caso 
formado por dos islas: Tene
rife y La Palma, de las que La 
Gomera y El Hierro aparecen 
como apéndices. Es el espacio 

urbano más disperso y, justo 
por ello, potencialmente el me
nos eficiente. Y por último al 
este de Gran Canaria se halla el 
nuevo tándem urbano que es
tán construyendo Lanzarote y 
Fuerteventura, alianza que a 
ambas islas les está permitien
do desplegar en su totalidad el 
salto de escala que alberga su 
gran potencial económico. Se 
trata, por lo demás, de un mer-

El ahorro en agua, un 
capítulo determinante 
El ahorro de agua, sobre todó cuando su de
puración y potabilización representan un 
alto coste social, puede ser muy alto con los 
electrodomésticos de bajo consumo y unos 
sanitarios más eficaces, lo que remite al uso, 
por ejemplo, de atomizadores en los gri
fos y las cisternas de doble descarga. 

cado de capitales, bienes y ser
vicios que se organiza sobre la 
base del papel de Canarias como 
nodo de la malla turística global, 
así como estación de tránsito 
(como plataforma logística del 
Atlántico Medio Oriental) y de 
consumo interior de una pro
ducción también glob~lizada. 
Un modelo de desarrollo sin al
ternativas claras (otra cosa es 
que pueda modelarse el ritmo 

La diferencia 
decons mo 

ntre un edifi
io 'limpio' o 

no es abisma·; 
y cada vez lo 

uedesermás 

Perspectiva aérea del istmo de Las Palmas de Gran Canaria, con el histórico barrio portuario de La Isleta al fondo. 1 LP / D~P 

de crecimiento en función del 
gasto o consumo que se plan
tee de recursos propios y aje
nos) y, al propio tiempo, con un 
handicap terrible, al que no es 
ajeno el desarrollarse en un ám
bito insular: el hecho de ser un 
modelo muy intensivo en trans
porte y, por lo tanto, que acre
cienta una dependencia energé
tica hoy cada vez más peligrosa. 

EL ROL DE LO URBANO. Y en 
este punto la nueva morfología 
urbana canaria aparece como el 
factor determinante de toda po
lítica de reducción de la depen
dencia energética en Canarias. 
Las ciudades, ciertamente, al
bergan las condiciones para pro
ducir el máximo gasto energéti
co en su condición de máximos 
concentrados demográficos y 
productivos. Pero, por lo mismo, 
también aúnan los dispositivos 
para generar el máximo ahorro 
(que es, por lo demás, el prin
cipal factor de lucha contra el ca
lentamiento global) en su or
ganización y funcionamiento 
internos respecto del despilfa
rro e ineficiencia del sistema ge
nerador basado en combustibles 
fósiles hasta ahora baratos. Y de 
un modo, además, actualmente 
mucho más eficaz que lo que 
podría significar acometer, con 
esos niveles de intensidad, la 
misma política en el ámbito de 
la organización del sistema eco
nómico de la Canarias global. 

De entrada es una cuestión 
urbanística: hay que buscar al
ternativas al coste energético 
(por intensidad innecesaria de 
los transportes interiores) de 
la.ciudad laxa y funcionalmente 
segregada por funciones. Una 
ciudad en la que de un lado es
tán los barrios residenciales, del 
otro las áreas comerciales, en 
determinados márgenes apare- -
cen desplazados los cascos his
tóricos, más allá se hallan las zo
nas administrativas, más lejos 
aún las áreas productivas o in
dustriales ... Y cuyo signo es la 
inevitabilidad del desplazamien
to permanente. Frente a ello, se 



CENTRO DE INICIATIVAS 

Nace un nuevo espacio neurálgico para el crecimiento de Gran Canaria. 30 mil nietros 
cuadrados de negocio en estado puro. 

Un lugar emblemático para ser visto. 21 O metros de fachada en primera línea de la 
Autopista GC-1. 

135.000 conductores cada día. _Puro impacto visual, cerca de todo y sin alejarse de nada. 

Un proyecto singular para -apoyar sus iniciativas futuras de desarrollo. 

Un punto y seguido al progreso. 

En el Municipio de Telde. 

Junto al cruce de Melenara. 

A 1 8 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. 

A 5,2 Kilómetros del centro de la Ciudad de Telde. 

A I O ki lómetros del Aeropuerto de Gran Canaria._ 

El centro del progreso. 
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Un nueva generación 
de infraestructuras 
La reducción del uso del vehículo privado, 
uno de los elementos más insostenibles del 
modelo urbano canario, está directamente 
relacionado con el final de la etapa de las 
grandes infraestructuras viarias. Es hora 
de que le tome el relevo una red de peque
ñas infraestructuras urbanas ambientales. 

impone producir una nueva ciu
dad compacta, en las que los dis
tintos usos vuelvan a conver
ger a lo largo de todos los tramos 
de la mancha urbana. Es decir, 
evitar desplazamientos. Una 

ciudad, en fin, que reorganice la 
cercanía de lo que ha de estar 
cerca. Y busque alternativas a 
los flujos de transporte, de mo
do que reduzcan su intensidad. 
Hay miles de ideas que ya se ba-

Nada sin implicación 
de los ciudadanos 
La proyección urbanística y arquitectónica 
de una ciudad sostenible no tendrá apenas 
incidencia real sin la implicación directa 
de los ciudadanos. Es.por lo que la educa
ción ambiental resulta esencial. Y eviden
ciar la conexión tajante que hay entre soste
nibilidad, ahorro familiar y calidad de vida. 

rajan, por ejemplo, entre los téc
nicos encargados del nuevo Plan 
General de Las Palmas de Gran 
Canaria: grandes aparcamientos 
en las afueras para los no resi
dentes que trabajan en el nú-

deos capitalino, tranvía e in
cluso un metro ... Y que, por lo 
demás, sea una ciudad que crez
ca sobre todo en vertical. Éste es 
un elemento central de toda ges
tión sostenible del suelo: justo al 

El edificio Woennann al fondo, en Las Palmas de Gran Canaria, visto desde una calle peatonal, de acceso a la avenida _de Las Canteras. 1 LP / DLP 

ahorrar tanto suelo haciendo 
que cien familias puedan vivir 
en (las distintas alturas de) la 
misma superficie que antes ocu
paban seis casas terreras, se 
abren posibilidades para nuevos 
espacios públicos en un mo
mento en el que éstos casi no 
existen. Y, de hecho, sus fun
ciones socializadoras están sien
do relevadas por el centro co
mercial en una evidente y, sobre 
todo, muy ineficaz privatización. 

ARQ.UITECTURAYCLJMA. Y, 
en segundo término, es un asun-

orro e , 
energ1a es un 
negocio; pero 
exige hoy una 
nueva ciudad 
compacta de 
usos mixtos 

to de la arquitectura. La capaci
dad de ahorro energético de un 
edificio en la actualidad se ha · 
multiplicado enésimas veces res
pecto del de hace unos años. Es 
un asunto que tiene que ver no · 
sólo con las tipologías, emplaza
mientos y orientaciones de las 
piezas arquitectónicas (que por 
supuesto, y mucho), sino con los 
nuevos materiales ( un campo in
menso en el que Canarias puede 
jugar un rol) y también con las 
nuevas tipologías de las tecnolo
gías de producción limpia de 
energía (que hace ya posible la 
autosuficiencia energética de los 
edificios). Se trata, pues, de que 
una arquitectura bioclimática 
contribuya a un más eficaz pro
ceso de producción, distribución 
y gasto de la energía como tam
bién a una más eficiente gestión 
de los residuos. Se trata, en suma, 
de un desafío inevitable que im
plica, ya de entrada, un bene
ficio añadido: cada paso que se 
materialice en esa dirección 
inaugura nuevos campos de ac
tividad económica. ·El ahorro se 
ha vuelto un negocio. 



UNA CASA ES ... 
PARA TODA LA VIDA 

El Arquitecto: 

Es el agente de la edificación que, por 
encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística 
co.rrespondiente, redacta el proyecto. 

Es el único técnico superior formado 
globalmente en materias de proyecto, 
estructura, instalaciones, materiales de 
construcción, estética y arte. Es el mejor 
cualificado en Construcción de la 
Arquitectura y, además, su titulación como 
Urbanista le capacita para lograr el bien 
de la cjudad. 

Forma parte de la dirección facultativa, y 
dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos 
y medioambientales. 

Cuando un Arquitecto construye tu casa 
puedes estar tranquilo,' porque velará 
eficientemente por tus intereses y 
procurará satisfacer todas tus 
necesidades. 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS 

SECRETARÍA 
PLAZA ARQUITECTO ALBERTO SARTORIS, Nº 1 - 2º 

38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Tfno: 822 010 223 - Fax: 922 242 014 

SECRETARÍA DECANO Y TESORERÍA 
LUIS DORESTE SILVA, Nº 2 

35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Tfno: 928 293 430 - Fax: 928 292 208 
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Elreto ente 
' Antonio G. González 

I.AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Destruir las bellezas naturales 
de un lugar es destruir su fu
turo turístico. De rnodo que be
lleza paisajística natural (lo que 
básicamente remite a la conser
vación según el modelo de par
ques nacionales o el sistema de 
espacios naturales de Canarias) 
o paisaje intervenido por el 
hombre -en clave contextualis
ta, por ejemplo, corno Lanzaro
te- y negocio turísti_co se coper
tenecen en cualquier horizonte 
de medio y largo plazo. Ya trá
tese de espacios litorales, en los 
que la clave es básicamente la 
categoría y el estado de las pla
yas, de espacios alpinos, en los 
que la clave es la categoría y es
tado de las pistas de esquí,-ya 
s_ean lugares con hitos natura
les rnás específicos (las cata
ratas de Iguazú, los gorilas de 
Kenia ... ), o bien se trate de una 
combinación de ambos, corno 

de 1111 ll11·ismo 
más sostenible 

El desafío de un turismo camino ya de liderar la economía 
mundial es volverlo dispositivo de la preservación ambiental 
• Reducir su 'cuota' en el cambio climático es la prioridad 

g o iza-., 
c1on marca 
las aciones 
entre singula
ridad natural 
de n lugar y 
sutuñsmo 
Canarias (la play~ de Maspa
lornas, los fondos marinos de El 
Hierro, el parque Nacional de 
Garajonay, el paisaje de lava 
de Tirnanfaya, la noche loca ... ), 
esto que siempre ha valido co
rno rnáxirna ahora se acentúa 
radicalmente corno contrapeso 
al plus de uniforrnización (y de 
destrucción de los acentos loca
les) que representa la nueva rna~ 
lla turística global surgida bási
camente en la década pasada. 

Y con todo, siendo radical
mente cierta e inapelable de he- Bañistas en la Playa de Maspalomas (Gran Canaria), en las proximidades de la charca homónima. 1 LP/ DLP 

Falsas apariencias en 
el modelo sostenible 
La mayor parte del turismo mundial no es 
enla actualidad territorialmente sostenible. Y 
la paradoja es que lo rnás insostenible es lo que 
aparenta lo contrario. Mucho menos depreda
dor del territorio es Playa del Inglés, que con
centra en unos kilómetros de litoral una den
sidad urbano/ turística alta, que decenas de 
kilómetros llenos de nuevos chalets y accesos. 

Una clave para los 
países en desarollo 
La globalízación ha hecho de la actividad tu
rística una alternativa económica para los 
países en desarrollo. No sólo destruye menos 
el espacio natural (al menos potencialmen
te) que otras actividades corno la agricultu
ra y.ganadería intensivas o lo extractivo, 
sino que el turismo está haciendo aparecer la 
conservación de la naturaleza corno negocio. 

cho, esta copertenencia entre la 
preservación ambiental y el fu
turo turístico de un lugar no só
lo no agota su campo de acción 
en su formulación clásica, si
no que operativamente tal rela
ción apenas se encuentra co
menzando ya una nueva etapa. 

Situados en un escenario en 
el cual el turismo es una fuente 
de ingresos insustituible cada . 
vez en rnás puntos del Planeta 
(y una de las grandes bazas pa
ra los países en desarrollo), lo 
que está en juego es el desafío 
de convertir la colonización tu
rística inevitable de cada te
rritorio del mundo en el gran 
dispositivo .de su pr~servación 
natural frente a otros modos de 
invasión territorial (urbana, 
agrícola o extractiva). Y, de otro 
lado, se ha puesto igualmente 
en danza coino reto organizar 
algo que se impone con urgen
cia: reducir el coste energéti
co intensísimo de una actividad 
cuya incidencia en el calenta
miento global del planeta es 
enorme. De rnodo que hay que 
organizar el turismo para pre
servar el. medio ambiente glo
bal, no sólo las bellezas locales. 

VIEJA CIUDAD TURíSTICA. 
Por ejemplo, las zonas turísti
cas ahora rnás obsoletas, es de
cir, aquellas construidas en for
mato de ciudad turística, con 
grandes densidades y alturas en 
los años sesenta, criticadas co
rno los peores ejemplos (que en 
su día lo fueron) de coloniza
ción salvaje del litoral, hoy en 
día representan en muchas oca
siones una oportunidad magní
fica corno motor de un nuevo 
turismo residencial o de rnás 
larga estancia. Sobre todo en 
los destinos turístico~ corno 
Canarias, que cuentan con la 
baza de ser territorio europeo 
en términos de conectividad y 
servicios. Se trataría en surna, 



de un turismo, más sostenible y 
menos intensivo energética~ 
mente a través de una remo
delación integral en términos 
de funciones y prográmas, par
tiendo de la base de que usa 
menos transporte y de que la 

propia densidad es también el 
gran factor que permite ahora 
importantes ahorros energéti
cos en estos núcleos tan con
centrados, así como respon
der a demandas de servicios 
más especializados. De modo 

que la actualización de los vie
jos asentamientos se ha conver
tido en un factor estratégico. 

Por el contrario, las más re
cientes tipologías difusas (el 
hotel& resorts de gran dimen
sión, el campo de golf rodea-

do de un sernilléro de villas, y 
lo que acaba representando co
mo agente colonizador de sus 
alrededores ... ) no sólo no redu
cen el carácter masivo de un tu
rismo de cada vez más corta es
tancia, sino que encima son en 

Se lleva lo light 
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La vieja 'ciu
dad turística' 
· rehecha es el 
lugar para un 
turismo resi
dencial o de 
larga estancia 

todos los casos mucho más 
consumidoras de territorio. Si, 
de hecho, tal interdependencia 
ente turismo y medio ambien
te ha alcanzado probablemen-

. te el umbral de intensidad en 
· estos diez últimos años se debe 

,t 
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sobre todo al complejo abanico 
de sinergias y,' a la vez, de con
tradicciones que, en paralelo, 
han acabado por representar 
en la actualidad. Y, sin embar
go, esta complejidad creciente 
entre turismo y medio ambien
te no ha hecho más que ir cons
tluyendo unos nuevos campos 
de oportunidad por desplegar. 

LA GRAN DUALIDAD. Ha
ciendo el recuento global, nos 

de dólares, cifra expresada sin 
incluir los pasajes aéreos. Y en 
2010 las previsiones de la OIT 
es que esa suma aún se tripli
que, alcanzado los 1.550 millar
dos de dólares. En esa nueva fe
cha, por lo demás, se prevé 
alcanzar la cifra de mil millones· 
de turistas internacionales. Bas
te con partir de la base de que 
el número de turistas en 1960 
era de 25 millones, pasando a 
657 en 2.000 para tener la me-

jadores en el mundo. Y no só- . 
lo es uno de los pocos secto
res muy intensivos en empleo 
(frente a la industria, por ejem
plo, que se bate en retirada en 
este campo) donde el cambio 
tecnológico y la globalización 
hace estragos en relación con 
sus' ratios de ocupación laboral, 
sino que, además, es igual de 
intensivo en todo tipo de em
pleos: desde los más cualifica
dos a los menos. Con lo cual 

·El turismo es 
de las pocas 
alternativas a 
la destrucción 
sin retorno del 

mpleo indus
trial mundial 

por este sector en el mundo a 
400 millones de personas. Y, 
por lo demás, es·un sector don
de coexisten y tiene visos cla
ros de continuar·coexistiendo 
la gran multinacional y las pe
queñas empresas familiares. En 
términos de producción, a su 
cargo se halla ya el quince por 
ciento del producto bruto mun
dial. Y, por último, en términos 
de gasto de los usuarios ocupa 
ya la segunda pl,aza: el turis-

~ ~ 
~ ~ Á\ 

Un grupo de turistas a lomos de camellos para realizar el ya clásico recorrido turístico por el Parque Nacional de Timanfaya, paradigma de la belleza volcánica de Lanzarote I LP/ DLP 

hallamos ante un escenario de 
expansión y de consolidación 
mundial. Los ingresos del turis
mo internacional ascendieron 
hace dos años a 500 millardos 

dida de la evolución. En térmi
nos de empleo, de otro lado, el 
turismo emplea a casi 300 mi
llones de personas, es decir, ya 
a casi dos de cada diez traba-

Las claves para unas 
· estancias sostenibles 
Los elementos principales que llevan a un eu
ropeo de media edad y poder adquisitivo a 
hacer turismo residencial es un urbanismo y 
una climatología excepcional, residencias lu
josas y confortables, asistencia médica in
tegrada, servicios logísticos y "comerciales 
próximos, seguridad y tranquilidad, oferta de 
ocio y buenas conexiones con sus ciudades. 

es una de las pocas alternativas 
a la destrucción de empleo que 
suponen el cambio tecnológico 
y la globalización, junto con la 
reducción progresiva de la jor-

nada laboral. De hecho, la pre
visión es que -en la década en 
curso se creen 100 millones de 
empleos turísticos más, lo que 
colocaría la cifra de empleados 

Un millón y medio de 
viviendas turísticas 
En España existen casi 1,5 millones de vi
viendas en manos de extranjeros, europeos 
fundamentalmente, que las utilizan para pa
sar largas temporadas, y el resto del tiem
po las alquilan a amigos o a compatriotas. 
Este tipo de turismo residencial, así como 
el de más larga estancia, resulta energéti
camente más barato. Y deja más dinero. 

mo representa un quince por 
ciento del gasto medio familiar 
europeo, justo detrás del dedi
cado a la alimentación. Obvia
mente el aumento del nivel de 



renta sostenido de los grandes 
bloques de países ricos (EE UU, 
Europa, Japón, Australia, así co
mo las potencias emergentes 
como China y Brasil) y del 
tiempo libre crean las coridicio-
ne s para que el turismo siga 
creciendo a medio plazo. 

Por lo demás, y especialmen
te en los países en desarrollo, 
no sólo representa el turismo 
una baza para la estabilidad so
cial en esos países al contribuir 
a generar una clase media, si
no que incluso los ingresos por 
turismo se están convirtiendo 
en una poderosa razón para 
conservar importantes ecosis
temas en muchos países, siendo 
la conservación de la Natura
leza más negocio ya que su des
trucción a cargo de la agricultu
ra y la ganadería intensivas, 
hidrovia o actividades extrac
tivas (minería, industria fores
tal, petróleo, gas), muchísimo 
más depredadoras del territorio 
y contaminantes que el turismo. 

Ahora bien, del mismo modo 
el incremento de consumo no Vista del Parque Nacional de la caldera de Taburiente (La Palma), ejemplos de referencia del 'verde' insular. 1 LP/ DLP 
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sólo dé suelo, sino de agua y 
energía, la destrucción también 
de paisajes derivado de la cons
trucción inevitable de nuevas 
infraestructuras de transporte y 
de edificios, el aumento de la 

. producción de residuos y la de
riva inflacionaria para la po
blación residente y, sobre to-

p 
ción · el turis
mo en los paí
ses en desa
rrollo a· veces 
'salva' sus · 
ec sistemas 
do, su alto poder contaminante 
son el contrapeso de la balanza. 

El cambio, pues del modelo 
turístico hacia patrones de ma
yor sostenibilidad es, dada la 
importancia social de esta ac
tividad, uno de los mayores re
tos a los que se enfrenta la ac
ción contra el cambio climático. 

Opel siempre ha estado en la vanguardia de las iniciativas y tecnologías ecológicas. Hoy nuestros coches incorporan algunas de las más innovadoras y avanzadas 
soluciones para reducir las emisiones . Desde 1997 Opel ha invertido más de 1.000 millones de euros en el desarrollo de vehículos impulsados con pila de 

combustible y cero emisiones, así como para ofrecerte coches más compatibles con el medio ambiente. 

Orvecam e 

¿Por qué alquilar un coche inferior, · 
cuando uno más ecológico 

cuesta ·10 mismo.? ~g 
CICAR 
Canary Jslands Car 

El Alquiler de coches en Canarias 
Con oficinas en todos los aeropuertos y puertos 

Central de Reservas: 928 82 29 00 www.cicar.com ~,oo, 
40 af!os de exper ien cia 
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Muerte ecológica 
11 En Europa se talan anualmente un millón de árboles para fabricar féretros • Nmrierosas 
empresas empiezan a ofrecer alternativas "limpias" como los ataúdes ecológicos 

Cruces funerarias en el cementerio de San Lázaro de la capital grancanaria. 1 LP/ DLP 

M. L. Barrera 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Aunque parezca ridículo, 
morir contamina. Y es que, 
desde la madera y los meta
les utilizados para fabricar los 
ataúdes, a los gases emitidos 
por las incineradoras o las ce
nizas arrojadas a las aguas, ha
cen del proceso de perecer un 
ejercicio contaminante. Pero 
ya existen empresas que se 

• r 
CIO s 
consi era u 
método t·m
p'"o por la 
emisi 'n 
gases 

e 

han puesto a trabajar para 
ofrecer un numeroso catálogo 
de alternativas ecológicas pa
ra dejar este mundo lo más 
limpio posible. 

Todo el proceso de entierro 
de un ser humano no está pre
cisamente limpio de residuos: 
desde la cantidad de madera 
necesaria para la fabricación de 

ataúdes (en Europa se talan 
anualmente un millón de árbo
les para fabricar féretros), a las 
lacas que se utilizan para abri
llantarlos o el zinc que se usa 
como protección. 

Pero tampoco la incinera
ción es un 'método limpio', de
bido a las emisiones de gases 
de las chimeneas de las incine
radoras (a causa dé los elemen
tos tóxicos usados en la fabri
cación del ataúd) o a la prá<:tica 
habitual de arrojar las cenizas 
(y la urna que las acompaña) al 
río o al mar. 

Por este motivo, en países 
como Francia, Alemania y Aus
tria está prohibido sacar las ce
nizas del cementerio, ~ebido 
a problemas ecológicos co~ fas 
urnas arrojadas a los ríos. De 
hecho, en España algunas nor
mativas municipales no permi
ten el libre esparcimiento de 
las cenizas. Algunos usuarios 
de la playa de Las Canteras, en 
la capital grancanaria, han cri
ticado en distintas ocasiones el 
hallazgo de cofres que han si
do lanzados al mar desde cual
quier punto del litoral norte de 

· Gran Canaria. 
Pero existen diferentes alter-

Sarcófagos biodegradables 

Existen numerosas iniciativas para una muerte ecológica, co
mo los ataúdes de mimbre, de papel reciclado o el llamado 
"semilla-ataúd", un sarcófago biodegradable, en forma de 
vaina, que acaba generando vida en la Úerra después de la 
muerte. 

Todo tipo de 
urnas 
funerarias 
En el caso de que el cadáver 
·de nuestro ser querido sea 
incinerado, existen urnas es
peciales, fabricadas con po
límeros vegetales que se_ des
componen con el agua o la 
humedad de la tierra. 

nativas a la hora de decidir que 
nuestro paso al otro lado sea lo 
más ecológico posible. 

Los ataúdes ecológicos es
tán elaborados con materia
les naturales que se descom
ponen sin dejar elementos 
contaminantes. Además de 
respetar el medio ambiente, 
suponen un ahorro de dinero 
considerable: un féretro tradi
cional puede costar entre 300 
y 2.000 € (si se usan maderas 
más nobles), mientras que los 
ecológicos de cartón apenas 
valen 35 euros, según recoge la 
página web Soliclima, dedi
cada a la promoción de la 
eriergía solar. 

Investigadores de la Univer
sidad San Pablo-CEU de Ma
drid y la empresa Ecowood 
Logic han desarrollado el "11!a
deróp.", un material ecológico 
mezcla de cáscara de almendra 
molida y una resina, y cuyo 
acabado final es similar a cual
quier madera noble utilizada 
por la industria funeraria. 

Por otra parte, la firma Rest
box fabrica ataúdes de cartón 
reciclables, que incluye pie
zas plásticas biodegradables, 
evita el uso de adhesivos, adi-



tivos o metales de los ataúdes 
convencionales. Según la em
presa, con la madera necesaria 
para hacer un ataúd convencio
nal se fabrican 100 de cartón. 

Eñ los países anglosajones, la 
funeraria Natural Death Cen
tre ofrece "ecoféretros" hechos 
de madera con certificación 
ecológica FSC, de cartón reci
clado, de bambú y de otras fi
bras vegetales sin ningún trata
miento de barniz ni elemento 
metálico o sintético tóxico al
guno. El sepelio también se 
realiza de manera ecológica: el 
féretro se entierra en un "bos
que memorial", cubiei:to de flo
res y arbustos para que el cuer
po se descomponga de manera 
natural. El primer terreno des
tinado a ese tipo de ceremonias 
se inauguró en 1993, y actual
mente hay más de 200 en to
do el Reino Unido. 

También existen otras inicia
ti vas, como los ataúdes de 
mimbre, de papel reciclado o el 
llamado "semilla-ataúd", un 
sarcófago biodegradable, en 
forma de vaina, que acaba ge
nerando vida en la tierra. 

Otra empresa española ha 
elaborado un producto, que 
consiste en una bolsita con 
bacterias que aceleran el pro
ceso de descomposición na
tural, consiguiendo eliminar 
toda la materia orgánica en 
apenas un año. A medida que 
se acaba la comida, estas bac
terias se van muriendo. 

Según sus inventores, se tra
ta de un proceso muy limpio, 
ya que las bolsas contienen un 
producto higroscópico, como 
el usado en los pañales, que im
pide salir a los líquidos del 
cuerpo en descomposición (li
xiviados) y que se filtren en la 
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ga, Huelva y Zaragoza ya supe
ran al entierro tradicional. La 
creciente demanda se debe al 
"menor coste y a los nuevos 
tiempos" marcados por dife
rentes costumbres "ante la vi
da y la muerte", según indicó 
el responsable de Funespaña, 
Jesús Pozo. 

Málaga y Sevilla cuentan 
con el mayor porcentaje de in
cineraciones de toda España, 
ya que la media del país está en 
el 25%, mientras que en Má
laga el 67% y en Sevilla el 64% 
elige un horno crematorio en 
vez del tradicional ataúd. 

Por su parte, seis de cada 
diez sevillanos prefieren la 
cremación frente al enterra-

Los sepelios ecológicos han hecho descender las ventas de flores para su colocación en nichos. 1 LP/DLP 

. miento en sepultura -también 
un 64%-, según fuentes del 
cementerio de San Fernando. 
Con estos datos, desde que en 
1986 se ofertasen las iricinera
ciones de cadáveres, éstas han 
ido aumentando progresiva
mente hasta dejar atrás los en
tierros. El primer año se in
cineraron 14 personas y en la 
actualida.d, pasados 19 años, 
se superan los 3.700 casos. 

Empresarios 
anglosajones 
han creado 
eco-féretros 
con maderas 
de certifica
ción ecológica 

_tierra. 
Urnas biodegradables: en el 

caso de que el cuerpo sea in
cinerado, existen urnas espe
ciales, fabricadas con políme
ros vegetales que se 
descomponen con el agua o la 
humedad de la tierra. 

Urna Bios es una maceta 
realizada con cáscara de co
co, rellena de turba y con una 
semilla en su interior. La ela
boran los internos de los cen
tros penitenciarios catalanes y · 
se usó por primera vez en 2004 
con las cenizas de Copito de 
Nieve. 

La marca Limbo fabrica ur
nas de sal que se disuelven con 
el agua. 

En la incineración solar, uti
lizada por los hinduistas, se 
queman los cuerpos al aire li
bre, evitando las emisiones de 
mercurio. 

El "composatarium": siste
ma de descomposición aeróbi
co similar al compostaje, de 

manera que los restos orgáni
cos pueden ser utilizado como 
fertilizante para las plantas. 

Hidrólisis alcalina: el cadá
ver se disuelve y se convierte 
en polvo; el líquido, disolven
te se puede reciclar. 

El número de persi:mas qué 
optan por la incineración para 
dar reposo a sus restos mor
tales es cada vez mayor en to
das las provincias. Fuentes del 
sector estiman que en el pre
sente año se producirán en Es
paña unas 90.000 incineracio
nes, representando más del 
22% de los servicios funera
rios, cifra que llega hasta el 
50% en algunas poblaciones. 

En concreto, Sevilla, Mála-

Malagueños y sevillanos no 
sólo lide.ran el ranking de inci
neraciones en España, sino 
que se sitúan también a la ca
beza europea. Donde parece 
que la incineración no ha ·ter
mi~ad o de convencer es en 
Murcia y Valladolid. 

Por otra parte, hay-que des
tacar la gran aceptación que 
tienen los seguros de decesos 
en España, fenómeno que no . 
se repite en ningún otro país, 
ya que cerca de la mitad de los 
españoles, un 22% cuenta con 
cobertura de este tipo de segu
ros, de los que existen siete mi
llones de pólizas.· 

Ustedes saben a dónde quieren ir. El desafío está en. 

conseguirlo.Por eso hemos desarrollado soluciones 

innovadoras dirigidas a sus necesidades actuales mientras 

preparan su negocio para el futuro. Nuestros 

sistemas CtP con resoluciones múltiples son un ejemplo. 

Agfa-Gevaert. S.A.U -Agfa-Graphics 
Nápoles, 249 - 08013 Barcelona 
Tel. 93 476 76 00 - Fax. 93 458 25 03 
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TREVI A FRANCISCO SÁNCHEZ I Director del Instituto de Astrofísica de 'Canarias 
Francisco Sánchez ha dedicado gran parte de su vida a pregonar las excelencias de los cielos de Tenerife y de La Palma. En 
estas dos Islas se encuentran los observatorios del' Instituto Astrofísico de Canarias. Sánchéz compara a la Tierra con una 
nave a la que han llegado hace muy poco unos astronautas que no saben muy bien cómo funciona esa embarcación. 

"O nos salvamos todos 
. . 

o nos vamos a estrellar" 
Natalia Vaquero 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Francisco Sánchez es el funda
dor del Instituto de Astrofí
sica de Canarias, organismo in
ternacional que se encuentra 
en la vanguardia de la investi
gación de nuestro Universo. 
Este astrofísico nacido en To
ledo ha dedicado gran parte de 
su vida a la creación de los ob
servatorios de Tenerife y de La 
Palma, espacios de culto para 
los mejores investigadores del 
Universo y del cielo. Todo em
pezó en 1961, cuando Sánchez 
se instaló en la cima del Teide 
con un único objetivo: demos
trar al mundo científico que 
aquel espacio era el mejor pa
ra la observación del firma
mento. Francisco Sánchez ha
bla en esta entrevista del 
cambio climático que afecta a 
nuestro planeta y compara a 
la Tierra con una nave espacial 
que surca los espacios ~terpla
netarios. 

- La astronomía es una 
ciencia que investiga el co
nocimiento general del Uni
verso, pero lse le puede bus
car alguna aplicación práctica 
para el estudio del cambio cli
mático y la observación del 
medio ambiente? 

- Hay una cosa muy clara. 
La Tierra es un planeta más del 
sistema solar. Soles como el 
nuestro no hay menos de 
100.000 millones l;!n nuestra ga
laxia. Hay miles de planetas. 
Igual que nosotros sabemos 
lo que le va a pas<l! al sol miran
do a sitios similares, podemos 
inferir también lo que va a pa
sar aquí observado lugares pa
recidos. Los humanos somos 
finitos y los fenómenos relacio
nados con el cambio climáti
co son de largo alcance. Vien
do a la Tierra como un planeta 
más, la astronomía puede apor
tar conocimientos para pre
decir los efectos del calenta~ 
miento. 

" 
Francisco Sánchez, director y fundador del IAC, en su despacho de Tenerife. 1 JONAY RODRÍGUEZ 

ues ra nave, a 
Tierra, ha teni. o 
muchas grandes 
limpiezas de 
seres·v·vos 

-

- lPudo ser el nacimiento 
del Universo fruto de un fenó
meno similar al del cambio cli
mático? 

· - La teoría que nos expli
ca en estos momentos el na
cimiento del Universo es el Big 
Bang, la gran explosión, hace · 
14 ó 15.000 millones de años. 
Todo lo que hoy existe arran
có de esa singularidad. Evo
lucionando, ha llegado a la vi
da en la Tierra, que empezó a 
ser un planeta independiente 
hace 4.000 millones de años. 
Sin embargo, el hombre es un 
recién llegado. La Tierra es co
mo una nave espacial que sur
ca los espacios interplaneta
rios. A esta nave espacial le 
ha llegado hace poco una pan
da de astronautas, que somos 
los humanos. Sin conocer bien 
los sistemas de mando y de 
control de la nave a la que he
mos llegado, estamos hurgan
do en ellos. Estamos sobrecar
gando la nave y eso es· una 
realidad. No sabemos lo que va 
a pasar porque arreglamos una 
cosa y se estropea otra. Nues
tra nave, la Tierra, ha tenido 
muchas grandes limpiezas de 
seres vivos. Estas limpiezas 
h~n sucedido sin que el hoµi-

. bre estuviera en la Tierra y d~
jando al planeta sin seres vi
vos. Está claro que hoy en día 
somos tantos que sí que influi
mos en la Tierra. Tenemos .una 
necesidad de consumir y ma
nejar energía que no tenían 
otras especies. Sin duda esta
mos influyendo en el desarro
ilo. de nuestro planeta, lo qué 

-no se sabe es hasta qué punto 
esa influencia és la única res
ponsable del calentamiento 
global. 

- Parece entonces claro 
que los cambios climáti.cos 
son inherentes a la ·Tierra. 
.¿cuándo cree usted que se 
rompió la-armonía entre el ser 

• < ·humáno y la na.tur.aJeza? i 
f,~~J;.,llaJ>!ar,de·~o;úagúe:~; 



rompe es hablar de filosofía. 
No sabemos si esa armonía se 
rompió o no se rompió. Es una 
petulancia pensar que con no
sotros se cortó la evolución y 
se rompió el molde. Nos he
mos autocalificado de sapiens 
sapiens, pero puede haber un 
sapiens sapiens sapiens. Des
de luego, la evolución no ha 
parado y nosotros nos hemos 
convertido en una plaga. Co
mo ocurre con todas las pla
gas, estamos teniendo proble
mas de todas las clases. Lo del 
cambio climático es algo que , 
está ahí y que ya nadie puede 
negar porque tenemos prue
bas más que evidentes de que 
está sucediendo. Ahora que
da por determinar si los cau
santes de este calentamiento 
global somos nosotros. Lo que 
está clarísimo es que estamos 
haciendo cosas que coadyuvan 
a este fenómeno y tenemos 
que empezar a evitar ciertas 
prácticas porque nos va la vi
da en ello. Partiendo de una vi
sión planetaria, el mensaje que 
hay que lanzar es que todos es
tamos en el mismo barco, en la 
misma nave espacial. Lo que 
suceda en Canarias, repercuti
rá en Madagascar y a la inver
sa. Somos muy interdepen
dientes y nos guste o no, todos 
los seres vivos son nuestros 
hermanos. Es preciso, por el 
bien de todos, plantearse glo
balmente y por razón de su
pervivencia que hoy en día no 
hay fronteras. O _nos salvamos 
o nos estrellamos todos. 

- lExageran entonces los 
que responsabilizan al hom-

bre en exclusiva de este fe
nómeno? 

- No se sabe. El problema 
no es quién tiene la culpa, el 
problema es que el cambio cli
mático es un hecho y que noso
tros estamos actuando mal. 

- lQué es lo que debemos 
dejar de hacer de inmediato? 

- La lista de agresiones al 
medio ambiente está más que 
hecha. Lo que hay que hacer es 
lo que no hacen los grandes 
países: comprometerse al me
nos con el prótocolo de Kio
to. Eso es lo mínimo que pode
mos hacer para empezar. Éste 
no es un tema de personas, si
no de toda la humanidad y to
dos juntos tenemos que empe
zar a tomar medidas como no 
tirar el agua o malgastar la 
energía aunque tengamos re
cursos para pagarla. Esa con
cienciá de no derrochar es pre
ciso que la tengamos si 
queremos mitiga los efectos 
del cambio climático. · 

- Los compromisos sirven 
de poco si los gobiernos no los 
acompañan de medidas espe
cíficas. 

- Los países más importan
tes del mundo sonJos que no 
están articulando esas medidas 
por miedo a la repercusión que 
puedan tener esas medidas en 
sus economías. Viendo la con
dición humana, basada en el 
egoísmo, creo que es muy di
fícil que alguien deje de darse 
un_gusto en beneficio de sus 
nietos. Estamos dejando muy 
maltratada nuestra nave espa
cial. 

- Al estudiar a la Tierra co-

. El proceso de 
calentamiento nos afecta 
a .todos muy 
dramáticamente 

Aparentemente no hay 
una mayor actividad 
solar vinc·utada al cambio 
climático 

mo parte de un todo infinito 
lse llega a ser más conscien
te del deterioro que está su
friendo este planeta? 

- Tenemos que vernos co
mo un todo y empezar a tener 
conciencia planetaria. Todos 
somos hermanos en este plane
tilla. Al ver a la Tierra como 
parte de ese todo, somos más 
conscientes de los destrozos, 
sobre todo, por comparación 
con otros planetas. Cuando 
uno empieza a tomar concien
cia de algo, ya no puede parar. 
Por la astronomía se puede lle
gar a tener una conciencia pla
netaria. El caso del cambio cli
mático se puede observar por 
diferentes vertientes y llegar 
a la conclusión de que es una 
realidad. Estamos inmersos en 
un proceso de calentamiento 

·que nos afecta a todos muy 
dramáticamente. Todos tene
mos que hacer algo para pa
liar este proceso. Ahora empie
za a prosperar esta conciencia 
planetaiia. 

- El astronauta López Ale-

gría reconoce que los efectos 
del calentamiento global son 
ya perceptibles desde el espa
cio, lse puede observar esta 
realidad desde los telescopios 
que existen en Canarias? 

- Nosotros miramos hacia 
afuera, no al planeta. Desde la 
Tierra miramos a otros plane
tas, pero tenemos el ejemplo de 
Marte. Ahora, ese planeta es 
fuego, pero hace tiempo era 
muy similar a la Tierra. A lle
gado a lo que ha llegado. 

- lSufrió Marte también 
los efectos de un cambio cli
mático? 

- Claro, en su momento. 
Todos los planetas han sufrido 
sus fenómenos. Mirar hacia 
afuera es bueno, pero mirarnos 
desde fuera es también bue
nísimo. Tenemos una tempes
tad y no debemos perder el 
tiempo buscando al que nos ha 
mandado esa templ';stad. Hay 
que dejarse de tonterías y bus
car la salida a esa situación de 
peligro. 

- El estudio del Sol es bási-
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co en la Torre de Suecia del Ro
que de Los Muchachos, lqué 
conclusiones han sacado los 
inves!igadores acerca de la in
fluencia de este astro en el ca
lentamiento global? 

- El Sol es determinante y a 
todos nos afecta lo que haga y 
lo que haya hecho en el pasado. 
La relación entre el Sol y la Tie
rra no se conoce bien, pero el 
astro influye en el clima aun
que no se sepa en qué mane
ra. 

- Pero lcree usted que el 
calentamiento que está expe
rimentando el planeta está re
lacionado con una mayor acti
vidad solar? 

- Aparentemente no, pero 
eso no quiere decir que no sea 
así. La ciencia es lenta porque 
el método científico se susten
ta en desconfiar del ser huma
no y de nuestras capacidades 
que nos pueden engañar. 

- Otra de las preocupacio
nes de cambio climático es 
que puede mermar la calidad 
de los estudios astronómicos, 
-lhan observado ustedes estos 
efectos en los espacios de Te
nerife y La Palma? 

- Ese calentamiento pue
de afectar a las observaciones 
astronómicas. En Chile ya han 
denunciado una merma de la 
calidad astronómica y la acha
can al cambio climático. Aquí 
no hemos detectado que haya 
bajado la calidad astronómica 
de nuestros observatorios. Lo 

. que sucede en Chile es que las 
imágenes de las estrellas son 
cada vez más turbulentas por 
culpa de la contaminación. 
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Noticia desde hace 
más de 40 años 
El primer ejemplar de la segunda etapa 
de LA PROVINCIA, el 18 de diciembre de 
1966, abría su portada con la adjudicación 
de la mayor planta potabilizadora de agua 
de mar de Europa y la segunda del mun
do en Las Palmas de Gran Canaria, con 
20.000 métros cúbicos de producción. 

~~

r-------, S. *'- lt cemtrvcm!I ie Ji~• a b ll S. W. ¡ Segunda ! ·-- ---- . 
¡ etapa i Agua potable a dos . 
· ! pesetas para Las Palmas ' 

SERA LI PI.MITA !LIS GRANDE DE EUROPA 

El Gobierno anuncia 
nuevas desaladoras 
El Gobierno de Canarias ha anunciado re
cientemente la construcción de cinco nue
vas desaladoras en el sur de Gran Canaria 
(la de San Bartolomé y Mogán) , dos en 
Tenerife (en Granadilla y Güímar) , una 
en Fuerteventura (en Puerto del Rosario) y 
otra en Lanzarote (en Arrecife). 

ción, 1111 modelo 
La producción de agua desalada sitúa a Canarias como ejemplo mundial en el aprovechamiento 

de un bien escaso • El desarrollo de Lanzarote o Fuerteventura está basado en la desalación 

--

Imageñ del complejo de potabilizadoras situado en la zona de Jinámar, en Las Palmas de Gran Canaria. 1 LA PROVINCINDLP 

Rubén Acosta 
U\S PALMAS DE GRAN CANARJA 

Las peculiaridades de las Islas 
en la obtención de agua se han 
ido forjándo a lo largo de los si
glos, a medida que sus pobla
dores han hecho frente a una 
situación deficitaria que condi
cionó hasta hace bien poco su 
desarrollo. La cultura del apro
vechamiento del agua, hereda
da de generación en generación 
desde la época de los aboríge
nes, es el origen de la conforma
ción de Canarias como ejem
plo mundial en la gestión. 
hidráulica. 

Quizá el ejemplo más elo-

La produc
ción de agua 

rocedente . 
el mar es d~ 

588 hectó-
metros cúbi· 
cos diarios 

cuente de esta cultura del apro
vechamiento del agua es la de
salación, existente en Canarias 
desde hace 43 años y en la que 
descansa la economía de las is
las con mayor escasez del líqui
do elemento, es decir, Lanzaro
te y Fuerteventura, además de 
una buena parte del consum~ de 
Gran Canaria. 

La primera planta desalado
ra de agua de mar de Canarias 
y de España se instaló en la isla 
de Lanzarote en 1964 con una 
producción de 2.500 metros cú
bicos diariós de agua potable. El 
esfuerzo de las distintas admi
nistraciones públicas y de la ini-

dativa privada ha permitido que 
la producción actual de agua de: 
salada alcance los 588.057 me
tros cúbicos al día en todo el Ar
chipiélago. De . hecho, el 
crecimiento económico experi
mentado en las islas orientales 
no se hubiese producido sin la 
desalación de agua de mar. Gra
cias a ello la escasez de agua de
ja de ser un factor limitativo del 
desarrollo. La previsión oficial 
fija una producción de agua de
salada de 188 hectómetros cúbi
cos en el año 2012. 

Actualmente las islas de la 
provincia de Las Palmas cuen-_ 
tan con 281 plantas desalado-

ras, de las que sólo 20 son públi
cas. En la isla de Gran Canaria es 
donde hay más potabilizadoras 
de titularidad pública, W} total 
de ll, y también privadas, hasta 
las 126. En la provincia de San
ta Cruz de Tenerife hay 49 desa
lado ras, 44 de ellas concentra
das en la isla de Tenerife. La isla 
de La Palma es la única que no 
cuenta con ninguna desaladora 
ya que la totalidad de su con
sumo procede de las aguas sub
terráneas gracias al rico acuífe
ro que posee la isla, la más 
húmeda de Canarias. 

El agua desalada es en la ac
tualidad y lo seguirá siendo en 



El nuevo convenio 
aumenta la inversión 
El nuevo convenio de Aguas que firma
rán en breve el Gobierno canario y el cen
tral, con el fin de asegurar el abastecimien
to de agua en las Islas. hasta el año 2015, 
eleva la inversión por año a los 84,2 mi
llones de euros mediante una transferencia 
de crédito al Ejecutivo regional. 

el futuro el segundo recurso en 
la oferta de agua en Canarias. 
El crecimiento de la población y, 
sobre todo, el desarrollo eco
nómico de las Islas han provoca
do que las necesidades en el 
consumo de agua se· hayan dis-

. parado y ha sido la producción 
de agua desalada la que ha pro
piciado que islas como Fuerte
ventura y Lanzarote hayan podi
do cimentar su prosperidad 
económica, sobre todo en el sec
tor turístico. De hecho, son estas 
dos islas las que han marcado las 
diferencias en el crecimiento de 
las islas de los últimos años y ha 
sido la desalación el factor de
terminante de este desarrollo. 

... 

Energías renovables 
como alternativa 
Las energías renovables se abren paso co
mo una alternativa eficaz para reducir la 
dependencia del petróleo en la producción 
de agua desalada. Los expertos creen que 
esta iniciativa puede realizarse a precios 
competitivos aunque todavía hay que avan
zar en las nuevas ·técnicas . . 

ducir agua. En este sentido, las 
cifras oficiales indican que el 
coste actual de la producción de 
un metro cúbico de agua pro
cedente del mar es de 0,5-0,6 eu
ros el metro cúbico, mientras 
que si la procedencia es de agua 
salobre, el precio es de 0,2-0,3 
euros el metro cúbico. Las es
tadísticas del Ejecutivo reflejan 
que en Fuerteventura el 18% de 
la energía eléctrica que se gene
ra en la Isla va destinaqa a la pro
ducción de 11,9 hectómetros cú
bicos al año. Por su parte, 
Lanzarote consume un 14% de 
energía en desalar agua (16,9 
hectómetros) y Gran Canaria un 
13% (77,1). 

En 1978 la oferta de agua en 
el Archipiélago se basaba en los 
recursos subterráneos, que ab
sorbían 448 de los 484 hectóme
tros cúbicos de consumo anual. 
La explotación del acuífero de 
las Islas, sobre todo de las ca
pitalinas, ha ido mermando pro
gresivamente la capacidad de 
este recurso, de tal forma que en 

Planta desaladora de Piedra Santa, en la capital grancanaria. 1 LP/ DLP 

Por su parte, los expertos es
timan que la capacidad instala
da en Canarias para producir 
agua desalada es de 600.000 me
tros cúbicos diarios pero nun
ca se está en plena producción. 
Muchas plantas desaladoras son 
privadas y no se ponen en fun
cionamiento todos los días, 
mientras que algunas públicas 
sólo funcionan a pleno endi
miento para cubrir picos de de
manda o en previsión de futuras 
demandas. 

. 20 años la producción de agua 
procedente del subsuelo, gale
rías y pozos descendió hasta los 
262 hectómetros al año, mien
tras que, por el lado contrario, la 
desalación se incrementó de los 
16,5 hectómetros anuales de 1978 
a los 76 de 199Z La previsión es
timada para el año 2012 man
tiene una oferta de agua en las 
Islas basada en los recursos sub
terráneos (273 hectómetros al · 
año), seguida de cerca por la de
salación (188), la reutilización 

(95) y los recursos superficia
les (24,1). También el consumo 
de agua se ha incrementado ló
gicamente al albur del creci
miento demográfico y económi
co. El punto de inflexión lo 
marcó el año 1997, donde se pro
dujeron 380 hectómetros cúbi
cos al año mientras que siete 
años después, en 2004, este con
sumo se situó en los 541 hectó
metros. Pai-a el año 2012 la esti
mación es qúe la producción se 
eleve hasta cerca de los 600 hec
tómetros anuales: 

La ósmosis inversa es la tec
nología mayoritariamente uti
lizada para la desalación de agua 

debido a su elevado rendimien
to en la producción de agua de
salada y la disminución en el 
coste de energía para la misma. 
De hecho sólo 19 desaladoras 
funcionan mediante el sistema 
de elecfrodiálisis reversible, 
mientras que el resto lo hacen 
mediante ósmosis inversa. 

ENERGÍA. El principal debate 
que hay en la actualidad en tor
no a la desalación de agua no 
es tanto la prnducción y la de
pendencia que se tiene en al
gunas islas en el consumo sino 
la producción de energía que ne
cesitan las desaladoras para pro-

Con la tecnología que em
plean las desaladoras en las Is
las, por cada kilogramo de fuel 
se producen cuatro kilovatios de 
en~rgía primaria. Las desala
doras necesitan cuatro kilova
tios para producir un metro cú
bico de agua. La estimación de 
los expertos es que un kilogra
mo de fuel rinde en el Archi-

UDITORÍAS 
A MBIENTALES 
C ANARIAS 

ecom 

lll 

piélago para producir 1.000 li
tros de agua desalada de me
dia. Por ello, poner en marcha 
toda la capacidad instalada de 
producción de agua exigiría la 
quema de unas 600 toneladas de 
petróleo anuales. 

El presidente de la Asociación 
Española de Desalación y Reu
tilización (Aedyr ), José Antonio 
Medina, explica que el 48% del 
coste de la desalación es con
sumo de energía pero, sin em
bargo, la tarifa que pagan los 
consumidores es dos veces infe
rior que la que se paga en otras 
regiones de la Península. En es
te sentido, tanto la legislación 
como las subvenciones públicas 
que reciben las empresas que 
gestionan las desaladoras inci
den en que el coste de la produc
ción no se repercuta directa
mente en la tarifa. 

El debate en la utilización de 
· las energías renovables para las 

desaladoras se mantiene abier
to. Medina considera que produ
cir ag ua desalada únicamente 
mediante energías alternativas 
al fuel es una "utopía" porque 
"las desaladoras deben estar en 
funcionamiento siempre, mien
tras que los aerogeneradotes es
tán a expensas de las condicio
nes del tiempo y sólo pueden 
ubicarse en las zonas donde ha
ya más viento, siendo un siste
ma caro en el mantenimiento". 
Por ello: se trabaja continua
mente én la tecnología para re
ducir el.consumo energético en 
la producción de agua desalada. 
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cambio climático me 10 ambiente 

El ahorro 
Elisa Ardoy Alonso 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA • 
A las 07.00 horas la radio des
pertador eléctrica despierta 
a Andrés con los informati
vos de la mañana. Medio dor- · 
mido, enciende la lámpara de 
su mesilla de noche con bom
billa de bajo consumo. Se va 
al cuarto de baño donde se 
ducha bajo un economizador, 
con agua que se calienta a 
través de un termo de gas. 
Una vez vestido, se prepara 
en la cocina unas tostadas so
bre una vitrocerámica de in
ducción. 

empieza en 
casa 
11 Ahorrar en el hogar es fácil, basta con usar aparatos 
más eficientes y cambiar algunos hábitos • Con unas 
pocas ideas la factura anual familiar bajará notablemente 

Con estos pequeños gestos, 
antes de salir a trabajar, An
drés consigue reducir el con
sumo de electricidad y agua 
en su casa. Si todos los ho
gares canarios siguieran unas 
simples indicaciones como 
éstas, se calcula que se aho
rraría un 20 por ciento de 
agua facturada y cerca de un 

n unas 
indicaciones 
los hogares 
canarios aho
rrarían un 30 
por ciento de 
electri~idad 
30 de electricidad. 

"El kilovatio por hora más 
ecológico no es el más reno
vable, sino el que no se con
sume", yXplié:a Julieta Scha
llenberg, técnico del 
Departamento de Ahorro 
Energético del Instituto Tec
nológico de Canarias (ITC). 
Lo ideal para que se produz
ca una mayor reducción es 
combinar la eficiencia con 
el ahorro energético. Por una 
parte, hay que utilizar apa·
ratos más eficientes en e l Antiguamente había una gran concie~ciación sobre el uso del agua, pero las costumbres están cambiando I LP/DLP 

Cómo interpretar la 
factura eléctrica-

~311chnu 
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La factura déctrica es bimestral e incluye ::::::.,"~-~· 
dos conceptos principales; ,Pago por poten- • .:;::=::,-...... .. .... ,_,_ 

'- ' , , 

cía contratada y pago por el consumo. El :,-::;,;-_ Y'-i.:-·=:. -::::_-:¡;-;:-
primero es un gasto fijo mensual que in- -·~·--
dica el máximo de ele~trodomésticos que f :.=·:= .. =~_,_ll_tGOlw-
se puedei-i con. ectar simultáne:~mente. E l ~= · ~~= ..,,, 
segundo indica ~) consumo que se ha rea· · _ 
lifado en el periÓdo que abarca la factura. '. \ - Ji 

.. "" . ~"'f-

Diferencias entre 
potencia y energía 
La potencia se mi.de en vatios (W) y se usan 
múltiplos como kilovatios·(Kw) que son 
1.000 vatios. La _energía se mide en va
tios/ hora (Wh,) o -~IÍ derivados cómo ki-

"' Iovatios/ hora <kW¡p). -Eor ejemplo, ~Ó bom
billas de 100 W tienen una potencia total 
de 1.000 W (lkW}J:;steno no enceiidicfas, pe
ro no consumen~e~r~a:'si estáh apagadas. 

• _r_;,'. ,.,. ,.-4· 

consumo (por ejemplo, cam
biar la vieja lavadora por una 
de clase A) y por otra, cam
biar los hábitos (poner la la
vadora sólo cuando esté lle
na, a menos revoluciones por 
minuto, con agua fría ... ) 

"El problema es que actual
mente los canarios derro
chan electricidad y compran 
cada vez más el'ectrodomés
ticos", se lamenta Schallen
berg. "Lo difícil es concien
ciar, para eso realizamos 
desde el ITC una serie de 
campañas". 

AGUA POR PETRÓLEO. En 
el caso concreto de Canarias 
el consumo de agua supone 
más gastos que en otras co
munidades, ya que va acom
pañado de un consumo de 
electricidad debido a que el 
agua se calienta a través del 
termo (un tercio de la electri
cidad consumida en un hogar 
es por el termo eléctrico) y 
a que procede de las desala
doras que funcionan con 
electricidad. 

"El agua supone un coste 
energético", explica Gilber
to Marte!, técnico del Depar
tamento de Agua del ITC. 
"Desalas el agua en la cqsta, 
pero tienes que elevarla pa
ra luego distribuirla. Si la 
quieres reutilizar, tienes que 
volver a bombearla'.'. Hoy en 
día como los acuíferos están 
sobreexplotados se necesita 
aún más el agua desalada. 

"El ciclo del agua depen
de del petróleo", asegura el 
especialista, que opina que lo 
ideal sería -que los acuíferos 
se fueran recuperando. "Ca
narias es una potencia mun
dial , el dos por ciento d el 
agua desalada del mundo se 
realiza en las islas", afirma. 
_ Gran Canaria es la isla que 
más ha sobreexplotado sus 



acuíferos respecto a su recar
ga natural. Se utiliza más del 
doble de lo que se repone ca
da año en pozos y acuíferos. 

CONCIENCIACIÓN. Tradi
cionalmente tanto en el Ar
chipiélago, en general, como, 
en concreto, en Gran Cana
ria, ha habido una gran con
cienciación sobre el uso del 
agua, pero en los últimos 
años en la isla se está empe
zando a consumir más agua 
para uso urbano y turístico. 
"Están cambiado las pautas 
de consumo porque hay una 
generación que no ha sufrido 
los cortes de agua", apunta 
Martel. El agua dirigida al 
sector industrial ha bajado en 
los últimos tiempos y más de 
la mitad del agua se dirige ac
tualmente al sector urbano 
y turístico. 

En los años 90 Canarias 
era, junto a Murcia, la comu-

nidad autónoma más eficien
te en el uso del agua por per
sona y día, y las que menos, 
Cantabria y País Vasco. Entre 
otros motivos, se debe a las 
pautas culturales que influ-

s cana 10 
derrochan 
electricidad y , 
compran mas 
·electrodo-

" st· o 
yen mucho en cómo se usa el 
agua. 

En el caso de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canariá 
la población ha aumentado 
y consume más agua: exacta
mente un 30 por ciento más 
en la última década por per
sona y día, debido a los cam
bios culturales y al nivel de 
vida. "Es necesario concien-
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Sustituir las bombillas tradicionales por unas de bajo consumo conlleva un importante ahorro anual. 1 LP/DLP 
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AHORRANDO 
ENERGÍA -EN CASA 

Ventanas bien selladas: 
Por las cubiertas de los 
edificios y por las 
ventanas es por donde se 
pierde la mayor parte del 
calor interior en invierno 
y por dond~ se gaña más 
calor exterior en verano. 

El color de los muros o 
tejados importa: 
Los colores claros 
evitan una ganancia 
excesiva de calor, 
mientras que los 
oscuros lo absorben 
más. 

ciarnos respecto al uso", 
ac.onseja Martel. 

Algunas de las medidas 
que se aconsejan desde el 
ITC son tan simples como la 
instalación de economi:z;ado-
res en grifos y duchas, gra-
cías a los que se ·puede aho-
rrar más de 30 litros al día 
por persona. 

Se-gún un estudio realizado 
por la ULPGC, si en todos los 
hogares se instalaran estos 
sistemas de difÚsores y eco-
nomizadores en lavamanos, 
duchas e inodoros se ahorra-
rían unos 15.000 metros cúbi-
cos al día sólo en Las Palínas 
de Gran Canaria y Telde. La 
función de los difusores es 
aumentar .la presión, por lo 
que se necesita menos agµa 

La eficiencia 
energética 

para ducharse y fregar. Ade-
más, es mejor ducharse que 
bañarse, en lo primero se in-
vierten unos 30 litros, mien-
tras que en lo segundo cer-
ca de 100. 

Además, se recomienda re-
visar las pérdidas-de los gri-
fos y los goteos. Una gota por 
segundo puede suponer 20 li-
tros al día. Sobre todo, es im-, 
portante no dejar el grifo 
abierto y no tirar nada por 
el desagüe que no sea agua, 
ya que los rest9~. orgánicos 
contaminan·el"agua y hacen 
más complicada la labor de 
las depuradoras. 

MENOS DINERO. Esta serie 
1 

de consejos s~ traduce en un 
ahorro importante en la fac-

La etiqueta energéti'ca permite conocer 
de forma rápida la eficiencia energética de 
_un electrodoméstico. Todos:los frigorí
ficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, . 
secadoras, lavadoras,'.hornos y aire~ acon~ 
d~cionados tienen qt1,e estar debidamente 
etiquetados en la UE. Los más eficientes 
són los de clase' A++ y los menos, de la G. 

e mbiente 

Energía solar rentable: 
La energía solar 
t érmicá es idónea para 
la preparación de agua 

_caliente y a la larga 
muy rentable. 

Calefacción adecuada: 
Una temperatura de 
20ºC es suficiente para 
mantener el confort en 
una vivienda. En los 
dormitorios se puede 
rebajar entre 3 y 5ºC. 

Aire acondicionado sin 
frío: 
Cada grado menor de 
25ºC en la 
temperatura del aire 
acondicionado significa 
·un 8 por ciento más de 
consumo eléctrico. 

tura de la economía familiar Gréln 
a final de año. Por ejemplo, 

Canaria es la sustituir tres bombillas de 60 
vatios por tres lámparas de que más ha 
bajo consumo, apagándolas ,explotado cuando no sean necesarias, 
conlleva un ahorro de lQ eu- sus acuíferos 
ros anuales. 

ecto Seis veces más es lo que res· su 
conseguiría ahorrar cocinan- _carga natural 
do en una vitrocerámica de 
inducción y utilizando calde-
ros tapados de tamaño ade- La vitrocerá-
cuado. Es preferible utilizar "" ·e una cociría y un horno de gas maca 
en lugar de unó eléctrico, ya inducción y el 
que gastan un 80 por ciento caldero tapa-menos de energía y permiten 
calentar los alimentos al ins- do ~horran 
tante, sin tener que esperar hasta seis a que se caliente la placa. r 

Los aparatos eléctricos si veces mas 

Plan Renove para-los 
electrodomésticos 
Cada año se sustituyen en España 2,8 mi
llones de electrodomésticos. La compra de 
un nuevo electrodoméstico no siempre con
lleva la retirada del viejo. El objetivo del Plan 
Renove es fomentar la !"etirada de los apara
tos antiguos para sustituirlos por otros con 

· la·ínáxima eficiencia. Para ello se ofrecen co
-" mó ~o 50 eúros por'cada aparato. 

Buena orientación de 
toldos y persianas: 
La buena disposición 
de los elementos de 
sombreado evitan que 
entre calor, reduciendo 
la factura del aire 
acondicionado. 

LA PROVINCIA / DLP 

~o están desconectados com-
pletamente siguen gastando 
luz, la situación stand by (pi-
loto rojo encendido) también 
consume electricidad, apa-
gándolos y desconectando 
los cargadores y transforma-
dores, se obtiene un ahorro 
de más de 30 euros al año. En 
concreto, apagando el orde-
nador, fotocopiadora, impre-
-sora o fax cuando no se nece-
sitaii se puede reducir más de 
60 euros. Dentro de los elec-
trodomésticos del hogar la 
plancha es uno de los que 
más consumen, una hora 

. equivale a 20 horas de televi-
sión, siete de ord_enador, 10 
de lámpara incandescente o 
50 de lámpara de bajo consu-
mo. 

-



Hasta 150 euros menos se 
gastaría una familia canaria si 
las puertas y ventanas de su 
casa estuvieran bien selladas 
y no permitieran que el aire 
acondicionado llegara a los 
19º C. Por cada grado menor 
de 25º C se consume un 8 por 
ciento más de electricidad. 

ENERGÍASOLAR.Es preferi
ble utilizar la energía solar 
para calentar el agua, pero 
si no es posible, es más eco
nómico el calentador de gas 
que el eléctrico, tanto en el 
precio de adquisición como 
en el gasto de energía. El ter
mo eléctrico puede suponer 
el 30 por ciento de la factu
ra total de una casa. Lo ideal 
es regular el termostato a 60º 
C como máximo y apagarlo 
siempre que se esté fuera 
más de un día. 

Al elegir electrodomésti
cos (lavadora, secadora, lava
vajillas, horno, aire acondi
cionado, congelador o 
frigorífico) hay que fijarse en 
el consumo energético, ya 
que puede haber hasta un 80 
por ciento de diferencia en
tre lo que consumen los dis
tintos aparatos. Los de clase 
energética alta (A, A+, A++) 
consumen menos, por lo que 
se puede reducir hasta 50 eu-

~~uúnla 
clase, los 
aparatos pue
den consumir 
hasta un 80 
por ciento 
más 
ros. Del mismo modo, si se 
selecciona adecuadamente 
las temperaturas en lavado 
y secado se gastaría aún me
nos. 

EL COCHE. No sólo se puede 
ahorrar dentro de casa, sino 
también cuando se conduce. 
Compartir un vehículo para 
ir al trabajo supone un ahorro 
anual individual de más de 
890 euros para un automó
vil de gasolina y 810 euros pa
ra uno de diésel. Es impor
tante moderar la velocidad 
(circular a más de 100 km/ h 
m u ltiplica el consumo de 
combustible) y evitar acele-

1a base igual que la 
llama o placa 
La llama o placa no debe ser mayor que la 
base del caldero. Con sólo dos centíme
tros libres se pierde la mitad de energía. 

1a lavadora mejor con 
el tambor lleno 
Con el tambor lleno se hacen menos lavados. 
El consumo de energía para una lavadora me
dio llena es casi igual que para una llena. 

1a luz natural es más 
gratificante 
No hay que dejar encendidas las luces si 
no son necesarias. La luz natural es más gra
tificante y no cuesta dinero. 

1a nevera que no esté 
llena del todo 
La mayor eficacia tanto del frigorífico co
mo del congelador se obtiene al llenar las 
3/4 partes de su capacidad. 

: : .ff\ :, :·· 
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Los calderos tapados y 
con la llama al mínimo 
Se cocina más rápido en un caldero tapa
do con la llama baja que en uno abierto 
con la llama alta. 

El detergente en su 
justa medida 
El detergente no sólo es contaminante, sino 
que su uso excesivo hace trabajar inne
cesariamente el motor de la lavadora. 

1a puerta del horno 
bien cerrada 
Mantener la puerta cerrada mientras se uti
liza el horno ahorra energía. Para ver si la 
comida está lista, mejor encender la luz. 

El frigorífico 
descongelado cada año 
U n a cap a de hielo que cubra el congela
dor aumenta el consumo en un 30%. Por ello 
es necesario descongelarlo una vez al año. 

ns 

rones y frenazos bruscos. 
En la ciudad el 50 por cien

to de los viajes en coche es de 
menos de tres kilómetros y 
un 10 por ciento de menos de 
500 metros, por lo que es más 
útil caminar o utilizar el 
transporte público. 

Los accesorios exteriores 
aumentan la resistencia del 
vehículo al aire, por lo que in
cremen ta el consumo, al 

ompar ,r 
coche para ir 
al trabajo 
supone un 
ahorro indivi
dual de más 
de 890 euros 
igual que el aire acondiciona
do, que se aconseja utilizar
lo con moderación y mante
ner la temperatura del 
habitáculo entre 23 y 24º C. 
Conducir con las ventanillas 
bajadas provoca una mayor 
resistencia al movimiento del 
vehículo y por ello mayor es
fuerzo del motor y mayor 
consumo. 

COMPRAR. A la hora de 
comprar un coche es impor
tante elegir un modelo de co
che adaptado a las necesida
des concretas y fijarse en la 
etiqueta de consumo y emi
siones de COz. Es más intere
san te económicamente y 
ecológicamente comprar un 
coche de categoría A o B. 

Siguiendo esta serie de 
sencillos consejos una fami
lia canaria puede llegar a 
ahorrar al final de año hasta 
2.000 euros, además de evitar 
consumir cerca de dos tone
ladas de petróleo y de emi
tir más de siete toneladas de 
COz. 

Los expertos coinciden en 
la necesidad de comprome
terse, de tomar una actitud 
activa en este proceso. El gra
nito de arena que puede 
aportar cada ciudadano tiene 
dos direcciones fundamenta
les. Por un lado, la concien
ciación, adquirir la convic
ción de la necesidad de 
cambiar los hábitos. Por el 
otro lado, exigir a los poderes 
públicos que tomen medidas 
con urgen cia. 
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Lanz.arote es donde 
más se separa papel 
Lanzarote es la isla donde más se separa, en 
proporción a su población, papel y car
tón. El 36,8% dice que lo separa siempre y 
el 20,7% lo hace a menudo, haciéndolo seis 
puntos más que la media canaria. Le siguen 
Gran Canaria con un 32,7% que recicla 
siempre y un 19,2%, a menudo. 

Residuos eléctricos 
en los puntos limpios 
Los puntos limpios de Gran Canaria reci
bieron durante 2006 más de 458 tone
ladas de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos de diferentes ayuntamientos 
que fueron llevados a la planta de alma
cenamiento y residuos peligrosos del com
plejo medioambiental de Salto del Negro. 

trm e-·JíffctZ ;d 

Apuesta por el reciclaje 
La separación de residuos es una asignatura pendiente en Canarias, pues apenas llega al 5% la 

basura que se recicla • La reutilización del vidrio, plástico y papel se abre paso cada vez más 
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Los municipios y las comarcas están dotándose cada vez más de contenedores para facilitar la separación de los residuos. 1 YAJZA SOCORRO 

Antonio Quintana 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En Canarias no llega al 5% la 
basura que se destina al reci
claje. La fracción que ocupa el 
lugar principal en nuestro cu
bo de basura es la compuesta 
por la materia orgánica (un 
38,2% en Gran Canaria), la cu
al no se separa y va a parar a los 
vertederos causando proble
mas ambientales y de salud. 

Según la encuesta del Insti
tuto Canario de Estadística, en 
2004, el 39% de los canarios 
afirma que recicla siempre el 
vidrio. La Palma ocupa el pri
mer puesto, pues la mitad de 

El 39% de los 
anarios afir-

• a que rec1-
la siempre 
1 vidrio, 
egún el 
stac 

sus habitantes expresa que se
para el vidrio. Le siguen Fuer
teventura y Lanzarote, estando 
por debajo de la media las islas 
capitalinas. 

Durante 2006 se recupera
ron 20.061 toneladas de resi
duos de envases. Gran Canaria 
es la isla en la que más kilos 
de vidrio para reciclar se re
cogen, mientras que Fuerte
ventura es la más sensibilizada. 
Los canarios reciclaron un 9% 
más de vidrio el pasado año 
respecto al anterior, superando 
las 18.406 toneladas de 2005 
con 20.062 toneladas en 2006. 
Este aumento supone que cada 

ciudadano depositó en los con
tenedores una media de 10,1 ki
logramos de residuos de en
vases de vidrio. 

En esta evolución, Gran Ca
naria fue la que más kilogra
mos de residuos de envases re
cogió en 2006, en total, más 
de 7.100 toneladas, si bien la re
cogida por habitante la sitúa a 
la cola del ranking, distinción 
que comparte con Tenerife 
(con 7,3 kilos por habitante) . 
No así Fuerteventura que es 
la isla donde mayor sensibi
lización hay en relación a estos 
hábitos, ya que en 2006 cada 
ciudadano recicló de media 25 
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kg de vidrio. Junto a El Hierro, 
la isla majorera se encuentra 
a la cabeza en contenerización, 
con 178 habitantes por conte
nedor cada una. 

Desde 2004, el número de ki
los de envases de vidrio reco
gidos en los contenedores de 
las Islas ha aumentado más del 
15%, pasando de 17.432 a 20.061 
toneladas. Estas infraestructu
ras de residuos a disposición 
de los ciudadanos también se 
han incrementado en dos años, 
con 700 iglúes más, que supo
nen un total de 6.807 distribui
dos por todo el territorio cana
rio. Con estas cifras, el índice 



Los contenedores 
subterráneos 
Además de ser una de las comarcas pio
neras en el reciclaje, la Mancomunidad del 
Sureste de Gran Canaria ha implantado 
más de mil contenedores subterráneos en 
Santa Lucía, Ingenio y Agüimes, con lo que 
se han eliminado los contenedores clá
sicos de toda la comarca. 

de contenerización en Cana
rias, con un promedio de 293 
habitantes por contenedor, su
pera la tasa nacional (que está 
en 327 habitantes por contene
dor). 

El consejero de Medio Am
biente, Domingo Berriel, indi
ca que tales datos muestran "el 
buen camino de Canarias en 
relación al reciclado de vidrio, 
superando la barrera psicoló
gica de las dos cifras. Sin em
bargo aún estamos por debajo 
de los objetivos que la norma
tiva nos marca para el 2008, 
que es alcanzar el 60% de la ta
sa del reciclado de vidrio (que 
se estima en 18 kilos por habi-

tante y año), por lo que queda 
mucho por esforzarnos". 

Según los datos de la Fecam, 
en 2005, en cuanto a la reco
gida de envases ligeros, Agae
te, Arico, Vega de San Mateo, la 
Mancomunidad del Sureste de 
Gran Canaria y Arucas ocupan 
los primeros lugares, aportan
do más de siete kilos por ha
bitante. Las Palmas de Gran 
Canaria sólo recoge 3,6 kilos 
por habitante, similar al de San
ta Cruz de Tenerife, con 3,4 kg. 

En cuanto al reciclaje de car
tón y papel, el porcentaje en 
Canarias es menor que con el 
vidrio, situándose en un 30% 
los que dicen que lo hacen 

la flota de camiones 
de reciclaje crece 
Los diferentes ayuntamientos canarios y 
las empresas adjudicatarias de los ser
vicios de recogida de residuos orgánicos 
y no orgánicos han tenido que actualizar 
y modernizar su flota de camiones para agi
lizar la retirada de los diferentes residuos 
de sus habitáculos. 

siempre. Por islas, reciclan más 
papel, proporcionalmente, El 
Hierro, Fuerteventura y Lanza
rote, por encima del 36%. 

Al respecto, los municipios 
donde se selecciona más pa-

' o, 

Palma (19 kg) y, en quinto lugar, 
la Mancomunidad del Sures
te, con 18,3 kg. Le siguen Puer
to de la Cruz, San Sebastián 
de La Gomera, Tegueste, Santa 
Cruz de Tenerife, Valsequillo y 

ateo, la Mancomunidad del 
ureste y Arucas son los que 

, . 
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pel/cartón, según el informe de 
la Fecam, son, por este orden, 
Cabildo de Fuerteventura (35 
kg/ hab/ año), El Hierro, Vega 
de San Mateo, con algo más de 
21,6 kg/ hab/año, Cabildo de La 

Cabildo de Lanzarote, Santa 
Brígida y Agaete con más de 
ocho kilos por habitante y año. 

El Sureste de Gran Canaria, 
integrado por los municipios 
de Santa Lucía, Agüimes e In-
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genio, fue de las primeras co
marcas de Canarias en implan
tar de forma decidida la reco
gida selectiva de vidrio, papel 
y cartón, envases (plásticos, la
tas y briks), tintas y tóner y la 
recogida de aceite doméstico. 
Todas estas actuaciones están 
amparadas en diferentes con
venios con sistemas integrados 
de Gestión, tales como Ecoem
bes (envase), GRC (papel y car
tón) y Ecovidrio (vidrio) o con 
empresas especializadas en la 
materia como son los de Eko
kanar (tintas y tóneres) y Reci
cla (recogida de aceites domés
ticos). 

La experiencia en el periodo 

LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DEL SECTOR DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS DE CANARIAS 

"CLÚSTER RICAM" 
INVITA a todas las empresas y entidades del sector a participar en la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). Forman parte de R/CAM las siguientes empresas: 

ACCIONA SOLAR CANARIAS, SA 
ADAPTA INGENIERIA Y GESTIÓN TEC, SL 
AEROGENERADORES CANARIOS, SA 
AESOL HUGUET CANARIAS, SA 
AGENER CANARIAS, S.L.L. 
AGROPALMA, S.L. 
ALFA90, SL 
ALISIOS SOLUCIONES ENERGETICAS, SLL 
ALLWA CALEFACCION Y ENERGIA, SL 
AMMETRONIC 96, SL 
AQUACLIMA CANARIAS, SL 
ASE RENOVABLES, S.L., 
C.B. CRESPO IGLESIAS 
C.B. INSTASOL OROTAVA 
CABLECAN,SA 
COELCA, SA 
CONSTANTE SOLAR, SL 
DECORARIDANE, SL 
DOBONºS TECHNOLOGY, SL 
ECOGAM, SL 
ECOIMAN,SL 
ECOSOLAR ENERGIAS RENOVABLES, SL 

928.688.046 
928.786.796 
928.257.701 
922.283.927 
922.567.356 
922.462.304 
928.476.600 
922.294.593 
922.301 .678 
928.161.260 
928.180.250 
928.531.008 
922.717.627 
650.933.146 
922.623.137 
922.626.856 
922.591 .927 
922.462.560 
922.568.927 
928.413.689 
922.544.220 
928.337.149 

ENERGIA EOLICA Y SOLAR 
ENERGIAS RENOVABLES CANARIAS, SL 
ENERGIA SOLAR Y EOLICA DE CANARIAS 
EXIMPORT CANARIAS, SL 
FONTASOL, SL 
FONYGAS, SL 
FUERSOL INSTALACIONES, SL 
GAMESA TENERIFE 
GESTION, OBRAS Y S. INMOBILIARIOS, SL 
GRADO INSTALACIONES, SL 
GRUPO DE COMPRAS LOMARVI, SL 
H202 EUROPE, SL 
HELIOSUN ENERGIAS ALTERNATIVAS, SL 
HERNANDEZ CASTRO 
HIDROSOL CANARIAS, SL 
IMPULS SOLAR CANARIAS, SL 
INSISTE 21, SL 
INSTAL.Y MITO. ANTONIO REYES, SL 
INSTALACIONES TERMICAS BERPAU, SL 
INSTALACIONES TERMICAS CANARIAS, SL 
KEC MEDIOAMBIENTE, SL 
MAXOSOL CANARIAS, S.L. 

922.610.174 
928.420.695 
928.295.717 
922.300.007 
922.311 .341 
922.354.410 
928.163.655 
922.625.814 
922.368.808 
928.469.090 
928.701.278 
922.247.934 
928.895.238 
922.524.069 
928.184.180 
922.572.901 
928.299.942 
606.302.698 
922.344.320 
922.720.735 
928.136.163 
928.242.361 

METESA 
ORELECT, SL 
PEREZ ORTEGA 
P.J. MARK, SL 
HERNANDEZ CASTRO 
PROCALOR, SL 
PUENTES GONZALEZ, JUAN P., SLNE 
SBB AMMER CANARIAS, SL 
SIEMSA 
SOLARESTI, SL 
SOLARTEC CANARIAS, SL 
SOLEOLO 
SOL-LAR (JOSÉ R. GARCIA GLEZ.) 
SOLUCIONES TECNICAS CANARIAS, SL 
SOSLAIRES CANARIAS, SL 
SUN4ALL, SL 
SURESTE REFRIGERACIÓN, SCP 
TECNOGREEN E. ALTERNATIVAS, SL 
TERMOSOLAR CANARIAS, SL 
WILFRIED BARTELS 
YUBA, SL 

ÚNETE A LA FUERZA DE LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
INNOVAMOS PARA UN MUNDO MEJOR 

FEMEPA-ASERPA: C/ León y Castillo, nº 89-4ª pi.; Las Palmas de Gran Canaria -Tel.: 928 296 161 - e-mail: aserpa@femepa.es 
FEMETE-AEMER: Avda. de las Asuncionistas, nº 10 -1°; Santa Cruz de Tenerife -Tel.: 922 296 700 - e-mail : aemer@femete.es 

Es una iniciativa cofinanciada por: 

!?l € itc . 
femepa Femete 

922.261 .051 
928.362.375 
922.253.142 
928.431 .163 
922.524.069 
922.611 .500 
922.661 .050 
922.726.334 
922.625.814 
928.787.770 
928.544.180 
922.511 .518 
928.815.842 
922.537.770 
928.786.216 
922.296.344 
606.832.995 
928.784.956 
928.791 .030 
922.486.096 
928.241.135 



ll8 LA PROVINCIA/LA OPINION DE TENERIFE 
Miércoles, 19 de diciembre de 2007 

cam 10 climático y medio ambiente 

Descontaminación de 
coches en el Sureste 
La Mancomunidad del Sureste, integrada 
por Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, tiene 
un convenio con la empresa Aspring pa
ra la eliminación y descontaminación de 
coches en el potrero de Montaña Los Vé
lez. Es la única entidad pública canaria que 
promueve un reciclaje completo. 

de implantación de este siste
ma muestra un crecimiento 
sostenido de la recogida selec
tiva. En un primer momento, 
existían una serie de posibles 
causas que dificultaban la reco
gida selectiva como la baja fre
cuencia en la recogida, situa
ción de los contenedores 
aislados (no se encontraban 
junto a los de recogida gene
ral), distancia para depositar la 

recogida selectiva, ausencia de 
campañas formativas e infor
mativas de forma continuada o 
la idea equivocada que todavía 
tienen muchos ciudadanos de 
que toda la basura va al mismo 
sitio. 

La Mancomunidad del Su
reste ha ido corrigiendo pau
latinamente tales debilidades 
mediante las actuaciones ade
cuadas. Actualmente la comar
ca se encuentra aplicando un 
plan de mejora de la recogida 
selectiva. 

En cu anto a la recogida se
lectiva de residuos se aprecia 
un aumento apreciable en en
vases ligeros, tanto en la can
tidad de toneladas de residuos 
recogidos, como en su caracte
rización, que en el 2003 alcan
zó el 94,94 %. En el caso del 
vidrio existió una disminución 
debido a desajustes en sistema 
y cambios de hábitos de consu
mo como posibles causas, sien-

do el 2002 el año en que em
piezan a dar fruto las mejoras 
del servicio junto a las cam
pañas de concienciación. El pa
pel también presenta un claro 
incremento anual en su recogi
da. Lógicamente la evolución 
de los residuos orgánicos ha 
ido en paulatino descenso, que 
será mayor a la medida que au
menten las otras fracciones. 

Los datos de la recogida se
lectiva arrojan que en envases 
ligeros en 2005 se recogieron 
en el Sureste 783 toneladas, ca-

Salto del Negro está 
saturado de basura 
El vertedero capitalino de Salto del Ne
gro sigue recibiendo residuos orgánicos 
y no orgánicos, porque todavía la mayo
ría de la población no separa la basura que 
produce en sus hogares. Alberga una plan
ta de almacenamiento de residuos peligro
sos que da al Sistema Integrado de Gestión. 

si el doble que los contab ili
zados en 2001, cuando ascen
día a 395 toneladas. En vidrio se 
pasó de las 323 toneladas de 
2001 a 553 en 2005; en cartón 
casi se ha triplicado al pasar de 
829 toneladas a las 2.280 de ha
ce dos años. 

En cuanto a la gestión de los 
puntos limpios -en Canarias 
hay 26, los residuos gestiona
dos en la isla de Gran Cana-

ria, alcanzan los 10,8 toneladas, 
de los cuales la mitad fueron 
escombros. Le siguen 748 tone
ladas de metales, 464 toneladas 
de residuos de aparatos eléctri
cos y electrónicos; 44 tonela
das de neumáticos, 23,5 Tm de 
pinturas y disolventes; 10,68 
Tm de aceites vegetales y 8,7 
toneladas de baterías de plo
mo-ácido. 

En cualquier caso, la mayo
ría de los puntos limpios no 
son ni conocidos ni accesibles 
para los habitantes. A veces, los 

El Sureste es 
la comarca , 
que mas 

puesta por 
modernizar 
la recogida 
de residuos 

os puntos 
impios de 
ran Canaria 

ecogieron 
0,8 tonela
as de resi
uos en 2006 

objetivos propuestos en los 
planes sobre residuos son tan 
irreales que es fácil asumir que 
no podrán ser alcanzados. Así 
un 69% de los ciudadanos de la 
capital grancanaria que no re
cicla afirma que es por falta 
de contenedores específicos. 
Tal falta de contenedores y la 
situación de los mismos desve
la que lo que en realidad se fo
menta es la mezcla de todos los 
residuos. 

Un informe realizado este 
año por Ben Magec-Ecologis
tas en Acción sobre la situa
ción de Las Palmas de Gran 
Canaria desvela las cantidades 
desmesuradas de residuos que 
se generan en la capital, los ba
jos índices de reciclado, la ine
xistencia de una planificación 
previa a la colocación de con
tenedores y el incumplimien
to de la normativa vigente. Es 
verdad que hace un mes el 
Ayuntamiento instala un mi
llar de nuevos contenedores 
en todos los barrios. 

En cualquier caso, Ecologis
tas en Acción de la capital pro
pone medidas como la separa
ción de la materia orgánica 
para su posterior compostaje, 
el establecimiento de políticas 
que incentiven la reducción de 
residuos, la planificación pre
via en la colocación de conte
nedores, la descentralización 
de los puntos limpios, el de
sarrollo de buenas prácticas en 
las administraciones públicas 
y mayores inversiones en edu
cación ambiental entre otras 
muchas propuestas de mejora. 

"Creemos que ha llegado el 
momento de hablar de la basu
ra como un recurso de valor 
y no como un desecho que es 
mejor esconder, esperamos 
que este informtt sirva al nue
vo Ayuntamiento para elabo
rar un plan coherente de ges
tión de residuos basado en la 
reducción, la reutilización y el 
reciclaje (dando prioridad al 
compostaje), porque su res
ponsabilidad no termina en la 
colocación más o menos alea
toria de contenedores, sino en 
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El 42% de los canarios 
separa las pilas 

Los ecologistas 
impulsan el reciclaje 

El 41,7% de los canarios afirma que sepa
ra las pilas para su posterior reciclaje, se
gún encuesta del ISTAC de 2004. El 34,8% 
dice que nunca lo hace, y el 11,4% a menu
do o alguna vez. Lanzarote es la isla que 
más separa (casi la mitad), siguiéndole 
Gran Canaria (46%) y Tenerife (40%). 

El colectivo Turcón de Telde y Ben Magec
Ecologistas en Acción han sido dos de los 
impulsores del reciclaje en las islas, impul
sando varios talleres de educación ambien
tal, así como el último informe que se ela
boró sobre la situación del reciclaje en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

una visión global del proble
ma, por que una ciudad limpia 
no es la que mejor esconde su 
basura sino la que mejor sabe 
devolverla en forma de recur
sos al medio natural", apuntan 
los responsables de este colec
tivo ecologista. 

ALTERNATIVAS. Para los 
ecologistas, la educación am
biental, la participación ciuda
dana, la elaboración de un 
buen abono a partir de los re
siduos orgánicos, las medidas 
que incentiven de forma real la 
reducción de basura y una es
pecial atención en la produc
ción y gestión de residuos pe
ligrosos deben ser los pilares 
principales en una gestión de 
residuos más sostenible. 

El estudio sobre la situación 
del reciclaje en la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
realizado por Ecologistas en 
Acción, hay una serie de pro
puestas para mejorar la selec
ción y recogida de residuos, 
pudiéndose ampliar a la mayo
ría de los centros urbanos de 
Canarias. En concreto, los eco
logistas de Ben Magec propo
nen potenciar la separación de 
la fracción orgánica a través de 

compostaje individual, com
postajes colectivos y recogi
da puerta a puerta en barrios 
de pequeñas dimensiones y 
contenedores específicos para 
material orgánica. También 
sugieren establecer medidas 
efectivas que incentiven la re
ducción de residuos como gra
bar mediante impuestos la ma
yor generación de residuos en 

ucac1on 
mbiental y 

a participa
ión ciudada
a son funda 
entales en 

1 recicla·e 
empresas y administración, 
utilizar vasos reutilizables en 
fiestas y conciertos. 

Asimismo, sugieren estable
cer servicios de recogida de 
materiales específicos en zo
nas y horarios concretos, co
mo recoger aceite en restau
rantes, recogida de papeles en 
zonas comerciales, centros de 
enseñanza y adm inistración; 
descentralización de p untos 

Un grupo de niños en un taller de -reciclaje. 1 LA PROVINCIA/DLP 

limpios. Otra propuesta no
vedosa es la de establecer la 
llamada Compra Pública Ética 
por parte de las administracio
nes. 

Igualmente, Ecologistas en 
Acción apuestan por un mayor 
control por parte de la Agen
cia y de los ayuntamientos de 
la gestión de los residuos por 

parte de las empresas, así co
mo el establecimiento de un 
plan de sensibilización y fo
mento de la gest ión respon
sable de las emp resas en los 
polígon os industriales, como 
se hace ya en otros lugares de 
la Península. 

Por último, para Ben Magec 
la responsabilidad de las admi-

Recuperadora 
etmaria 

CANARIAS 
AMBIENTAL 

nistraciones públicas en una 
gestión eficaz de los residuos 
comprenden no sólo medidas 
que incentiven la reducción, 
reutilización y reciclaje entre 
los ciudadanos, sino que tales 
compromisos deben ser asu
midos en su funcionamiento 
'diario y sus políticas de con
tratación pública. 

RECUPERAUTO "' 
CANARIAS 

POLÍGONO INDUSTRIAL ARINAGA 
GRAN CANARIA - AGÜIMES 

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS CHAFIRAS 
TENERIFE - SAN MIGUEL DE ABONA 

C/. Los Cactus, fase MA4 parcela 252 
Tfno.: 928 183 594 

POLÍGONO INDUSTRIAL LOMO BLANCO 
GRAN CANARIA - LAS PALMAS 
C/. Arinaga, 11 - Las Torres (trasera Tanatorio) 
Tfno.: 928 480 381 / 246 Fax: 928 480 667 

POLÍGONO INDUSTRIAL EL CHORRILLO 
TENERIFE - EL CHORRILLO 

C/. Siete Islas Canarias, 158 
38620 San Miguel de abona 
Tfno. : 922 703 895 

POLÍGONO INDUSTRIAL LOS MÁRMOLES 
LANZAROTE - ARRECIFE 
Carretera muelle los Mármoles, 50 
Tfno.: 922 844 137 

RECUPERACIÓN DE 
CHATARRA Y METALES 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
C/. Cigarrito, Nave 2 - Ctra. Del Sur Km.9 
Cuevas Blancas " El Chorrillo" 
Tfno.: 922 537 794 

POLÍGONO INDUSTRIAL EL MATORRAL 
FUERTEVENTURA - PUERTO ROSARIO 
C/. La Noria , parcela 20, 21 y 22 
35610 Puerto del Rosario 

www. re cu pe rado racanaria. com 
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Menos C02, más salud 
Los ciudadanos podemos contribuir a reducir la contaminación atmosférica mejorando al 

mismo tiempo nuestro estado fís ico • La OMS, preocupada por el efecto climático en la salud 

Dos niños y dos personas mayores en bicicleta por el carril bici de la avenida marítima en Las Palmas de Gran Canaria I LA PROVINCIA/DLP 

L.SY 
LAS PALMAS DE GRAN CANARlA 

El planeta comienza a sentir ya 
los efectos del calentamiento 
global, pero nosotros parece 
que también. Los elevados ín
dices de contaminación están 
provocando un incremento de 
los casos de asm a, alergia y 
problemas respiratorios y car
diovasculares, preferentemen
te en las zonas urbanas, sin ol
vidarnos del cáncer y de otras 
enfermedades donde los facto-

egun a 
OMS, el cam
bio climático 
causa el 
2,4% de las 
diarreas en 
el mundo 
res ambientales parecen ser ya 
un elemento más para el aná
lisis aunque no se sepa aún 
concretar el grado en el que 
afecta a nuestro organismo. 

Según un estudio realizado 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en el 2002 

sobre la salud en el mundo, se 
afirma que aproximadamente 
el 2,4% de los casos de diarrea 
y el 6% de paludismo podrían 
deberse al cambio climático y 
que el 1,4% de las personas que 
fallecen lo hacen por el grado 
de contaminación. Algunos es
tudios demuestran ya que una 
exposición excesiva a la conta
minación atmosférica provoca 
que los bebés tengan un cre
cimiento más lento intrauteri
no y nazcan con menos peso. 

Datos preocupantes que han 
puesto a la OMS en alerta. El 
próximo año el Día Mundial de 
la Salud, que se celebra el 7 de 
abril, estará destinado a con
cienciar a la población sobre 
la importancia de proteger la sa
lud frente al cambio climático. 

Está bien claro que frenar el 
calentamiento de la Tierra es
tá en manos de todos. Los ciu
dadanos con actos sencillos y 
cotidianos como usar el trans
porte público en vez del coche 
o consumir alimentos biológi
cos no sólo contribuimos a lan
zar a la atmósfera menos conta
minan tes y pesticidas que 
revertirán a la largo sobre las ge
neraciones futuras sino, a corto 

Calidad del aire 

Los contaminantes más problemáticos son las partículas en sus
pensión (PM), los óxidos de nitrógeno y el ozono troposféri
co. Un estudio de 2005 del Ministerio de Medio Ambiente so
bre la calidad del aire señala que Santa Cruz de Tenerife supera 
el valor límite de concentración media anual de PM. 

El hogar yla 
oficina, focos 
de tóxicos 
En los hogares y en las ofici
nas de trabajo se acumulan 
multitud de partículas tóxi
cas desde los productos de 
limpieza e higiene hasta las 
radiaciones electromagnéti
cas que emanan de los apa
ratos eléctricos. 

plazo, a tener efectos beneficio
sos sobre otro planeta no menos 
complicado y desconocido co
mo es nuestro propio cuerpo. 

"Si la tie rra está enferma, 
nosotros también porque for
mamos parte de ella" apunta 
Octavio Viera, médico y miem
bro de la Sociedad por la Ca
lidad de Vida y el antienvejeci
miento. En su opinión, vivimos 
rodeados de contaminantes sin 
que nos demos cuenta, desde 
el flúor de la pasta de diente 
hasta el barniz con que pinta
ron el ropero. 

Aunque en los últimos años 
se ha avanzado mucho en ma
teria legislativa para controlar 
las materias tóxicas, desde la 
Unión Europa se reconoce que 
no se conoce casi nada sobre 
las consecuencias de estar ex
puesto de forma continuada a 
determinadas sustancias. 

"Todo lo que es tóxico huele. 
Al inhalarlo lo mezclamos con 
la sangre y penetra en las hor
monas, volviéndolas inoperan
tes. La gente joven es más vul
nerable a los efectos de estas 
toxicidades porque su sistema 
inmunitario es más débil y las 
células jóvenes tienen más po-



tencia en desarrollarse en sen
tido equivocado", argumenta. 

Prevenir las enfermedades 
es el lema de la medicina ac
tual. Una buena alimentación, 
ejercicio diario y hábitos de vi
da saludables son los tres ejes 
en los que los médicos y orga
nismos sanitarios insisten. 
Contar con un organismo fuer
te nos permite vivir más y me
jor, pero también que nuestros 
hijos hereden una buena salud. 

ALIMENTACIÓN. Hoy en día 
el mercado ofrece una gran va
riedad de productos que per
miten llevar una dieta varia
da. Sin embargo, la oferta es 
posible gracias al uso de ferti
lizantes, pesticidas y fungicidas 
que permiten grandes produc
ciones a bajo coste y productos 
fuera de temporada, pero con
taminantes para el medio am
biente y para la salud. También Ventiladores en una tienda de electrodomésticos. 1 LA PROVINCINDP 
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se pueden encontrar productos 
ecológicos, pero los precios to
davía no están al alcance de to
dos los bolsillos. 

Convertir nuestra azotea, el 
pequeño balcón de casa o la 
finca de recreo en un peque
ño huerto ecológico donde cul
tivar hortalizas, frutas y verdu
ras es una alternativa perfecta 
para reducir el consumo de ali
mentos comerciales y de con
tribuir a la reducción del efec
to invernadero. 

No se trata de proyectos in
viables. Según la FAO, la agri
cultura urbana y periurbana 
proporciona ya comida a cerca 
de 700 millones de residentes 
en las ciudades. Desde las fami
lias de Caracas con escaso po
der adquisitivo que cultivan en 
el huerto para sostener la eco
nomía doméstica hasta los 
grandes ejecutivos de Tokio 
que buscan en las azoteas de 

RECUPERANDO NUESTRAS ESPECIES NATURALES CONTRtBUIMOS A LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA 
RECOVSRING OUR NATU~ SPECIES WE CONTRtB:UTE TO l'He BlODIVSRStlY OF l'HE Pl.ANET 

IN DEM WlR UNSERE IEDROHTEN AATEN WIEOERANSIEDELN, TRAGEN WlR ~R AAT!NVIELSAl.T oes Pt..AN!TEN SEi 
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Un pequeño invernadero de agricultura ecológica en El Roque (Fuerteventura). 1 LA PROVINCIA /DLP 

las oficinas un espacio para re
lajarse tras el duro trabajo. 

Reducir el consumo de grasa 
y de productos procesados es 
otra de las prescripciones mé
dicas para llevar una dieta equi
librada. Ingeriremos menos 
conservantes y aditivos para 
nuestro cuerpo y rebajaremos 
la emisión de gases a la atmós
fera que producen las fábricas 
de alimentos preparados y de 
granjas. Sólo un cuarto de kilo 
de carne provoca en la atmós
fera entre 3 y 4 kilos de COz. 

Caminar y usar la bicicleta 
en vez de coger el coche para ir 
al trabajo, de compras o a cual
quier otro lugar es el aliado 
perfecto para reducir también 
las emisiones de gases tóxicos 
a la atmósfera, pero también 
para mover nuestro corazón. 

Un coche normal emite 179 
gramos de dióxido de carbo
no por kilómetro recorrido. Y 
el sedentarismo, unido a otros 
hábitos malos como el taba
quismo y el abuso de grasas en 
la comida, entre otros, es uno 
de los males de la sociedad ac
tual. Un factor determinante 
para el desarrollo de proble
mas cardiacos. 

Pimientos en la azotea 

Sin apenas inversión, con poco espacio y usando sistemas 
hidropónicos o sacos de fibra de coco que permiten a la plan
ta absorber todos los nutrientes sin necesidad de tierra 
podemos cultivar en la azotea fresas, plantas aromáticas, to
mates, judías, pimientos y lechugas, entre otros vegetales. 

Reducir el 
consumo 
de grasas 
La agricultura genera un 11 
por ciento del total de COz 
que expulsamos a la atmósfe
ra. Pesticidas y fertilizantes 
contaminan el medio am
biente pero también el excre
mento de las vacas y temeros 
que consumimos. 

Según la Fundación Españo
la de Corazón, una persona se
dentaria tiene más riesgo de 
sufrir arterioresclerosis, hiper
tensión y enfermedades res
piratorias que otra que hace 
deporte. 

RED ESTACIONES. Cincuen
ta ciudades españolas, entre 
ellas Barcelona, París, Viena, 
Bruselas, Córdoba y Vitoria, 
disponen ya de un servicio de 
alquiler popular de bicicletas 
consistente en una red de esta
ciones de anclaje distribuidas 
por la ciudad. Los usuarios 
abonados al servicio poseen 
una tarjeta magnética uniper
sonal que les permite coger la 
bici en cualquier estación y de
jarla en otro punto de la red. 

El uso de este particular sis
tema necesita de la colabora
ción de las administraciones 
públicas para dejar espacios pa
ra el carril bici y para estacio
nar las bicicletas. Aunque Las 
Palmas de Gran Canaria firmó 
en 1996 la Carta de Aalborg de 
las ciudades europeas para la 
sostenibilidad todavía no se ha 
puesto en marcha un proyecto 
que permita combinar el uso de 

la bicicleta con otros medios de 
transporte. Aunque en los úl
timos meses se han distribui
dos anclajes por la ciudad só
lo existe, de momento, un carril 
bici en la avenida marítima. Lo 
mismo ocurre en Santa Cruz de 
Tenerife. 

El objetivo de que las ciu
dades se impliquen en lograr 
una ciudad más habitable y 
más sostenible con el medio 
ambiente sólo tiene cabida du
rante una semana al año, la de
dicada a la Movilidad. Pero no 
la de incentivar el uso de la bi
cicleta como transporte públi
co o privado, se quejan los 
usuarios de la bici. 

HÁBITOS DE VIDA. Tan im
portante como hacer ejercicio y 
llevar una alimentación sana 
es tener buenos hábitos de vida. 
Ser responsables con el consu
mo desmesurado que hacemos 
de cosméticos y productos de 
higiene del cuerpo evita el uso 
de sustancias que pueden resul
tar tóxicas tanto para el medio 
ambiente como para nuestro or
ganismo ya que muchos de es
tos artículos pueden provocar 
irritaciones en ojos y mucosas 
nasales y alergias en la piel. Lo 
mismo ocurre con detergentes, 
suavizantes y productos de 
limpieza del hogar. Lo ideal es 
comprar productos elaborados 
con sustancias naturales o que 

La agr1cu tu
ra urbana 
proporciona 
ya comida a 
cerca de 700 
millo es de 

erso 
respeten el medio ambiente. 

Controlar los niveles de cale
facción y de aire acondicionado 
tanto en el hogar como en el tra
bajo evitará la emisión de COz 
a la atmósfera, pero también re
ducir los resfriados a lo largo del 
año que no sólo son perjudi
ciales para nuestra salud sino 
que suponen un gasto público 
sanitario importante así como 
pérdidas de horas de trabajo. 

Según una Encuesta realiza
da por la Asociación Española 
de Pediatría y la Sociedad Espa-



Controlar el 
nivel del aire 
acondicionado 
y de las cale
facciones evita 
gripes y conta-. . , 
m1nac1on 

ñola de Quimioterapia, el 25 % 
de los españoles padece una 
gripe cada año y 3.000 perso
nas mayores de 65 años fallecen 
por complicaciones derivadas 
de un resfriado. Además, se 
pierden unos 210 millones de 
euros al año porque la mitad de 
las bajas laborales que se pro
du- cen al año se deben a un 
simple catarro. Todo ello sin 
contar con el gasto público en 
vacunas, antibióticos y estan
cias hospitalarias que produce. Un aparato de aire acondicionado en Puerto del Rosario. 1 LA PROVINCIA /DLP 

Nogal Metal, compromiso con el medio ambiente 

Contamos con el compromiso de nuestros fabricantes más importantes 

para el cuidado del medio ambiente a través de procesos de producción 

no agresivos, del correcto tratamiento de resíduos, y de la confección 

de productos pensados para ser reciclados. 

www.nogalmetal.com 

nogalmetal@nogalmetal.com 

Venegas, 41 - 35003 Las Palmas de Gran Canaria - Teléfono: 928 3& 98 SO 

Avda. Fred Olsen, 7 - 35500 Arrecife, Lanzarote 928 8117 93 
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Ojos de Rubí, el guión africano 
En la Playa de La Garita la mañana del 12 de enero de este mis
mo año fuertes rachas de viento del este peinan la arena. De 
repente, un extraño pájaro aterriza en la playa exhausto y se 
deja capturar. Se trata de un guión africano (Crecopsis egre
gia), de la familia de las fochas y las pollas de agua, cuya dis
tribución habitual se encuentra al sur del Sahara. El ave logra sal
varse de su penoso agotamiento y se libera anillada unos meses 
más tarde en la Charca de Maspalomas. 

Extrafi.os en T a 
• El responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, institución dependiente del Cabildo 
de Gran Canaria, habla de los sorprendentes animales que han llegado últimamente a su consulta 

Pascual Calabuig 
LAS PAL M AS DE GRAN C ANA RJA 

Un duraznero que flore
ce fuera de época, pája
ros que crían desde oto
ño, lluvias que no 
aparecen o se producen 
intensamente en agosto. 

·· ¿Quien no se ha fijado 
en detalles similares a 
éstos? Cuanto más se es
té atento a la naturale 
za y a la vida silvestre 
más fácilmente podrán 
captarse fenómenos pa
recidos. 

Y con la obsesiva pre
sencia del "cambio cli-

mático" en la prensa lo 
más seguro es que todas 
esas observaciones pa
sen a engrosar nuestro 
íntimo y particular acer
vo del cambio planeta
rio . 

En nuestro diario tr a 
bajo en un hospital de 
fauna salvaje en medio 
del Atlántico, donde in
gresan más de 1.500 
ejemplares cada año, es
tamos en disposición de 
poder enseñar un am
plio muestrario de fenó
menos que cualquiera 
podría encasillar como 

'Sabara', la foca despistada 
Una foca de cascos (Cystiphora cristata) ap arece en 
octubre de 2006 en la playa de El Aaiún en plena costa del 
ardiente desierto del Sahara. Su distribución natural es
tá cerca del Círculo Polar Ártico en las costas de Groen
landia, Canadá e Islandia. 

Su aparición en Laayoune podríamos clasificarla me
tafóricamente como la antípoda climática. No es el úni
co caso, pues, semanas atrás, otro espécimen similar 
vara en Agadir y al menos dos ejemplares más son avis
tados en playas de Lanzarote (La Lambra) y Fuerte
ventura (El Cotillo). 

uno más de los efectos 
del cambio climático. 

No es desde luego esa 
mi intención con este 
pequeño artículo. 

Para hacerlo bien, a 
nivel científico , harían 
falta análisis exhausti
vos y seguimientos que 
permitan separar adap
taciones fenológicas al 
cambio climático de 
cuestiones relacionadas 
con, por ejemplo, el pu
ro azar. 

Pero aceptando la in
vitación de este periódi
co para escri b ir sobre el 

La taguita que atravesó el océano 
Este pequeño calamoncillo con reflejos de color azulado metá
lico es conocido de muy diversas maneras, pero su nombre cien
tífico es Porphyrula martinica. Apareció tras un fuerte tempo
ral del oeste en unos jardines de Puerto Rico, en Mogán. Su origen 
está en las costas orientales de América, entre el sur de Esta
dos Unidos y el norte de Argentina. Cómo fue capaz de atra
vesar el Atlántico inmerso en una borrasca es algo que todavía 
nos sorprende. 

fenómeno del cambio 
climático y los animales 
d e Canarias se me vie 
n e n a la cabeza numero
sos ejemplos de nues
tros casos clínicos que 
estoy seguro que serán 
tan interesantes para el 
lector como poco rigu 
rosos en su encasilla
miento como prueba del 
cambiante clima. 

Dicho esto , permítan
me contarles algunas 
historias de animales 
que han ingresado en el 
Centro de Recuperación 
d e Tafira en los últimos 
años. 
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El fu1mar acosado por gaviotas 
En octubre, frente a Guayedra se localiza un ejemplar ju
venil de fulmar boreal (Fulmarus glacialis). En veinte años 
trabajando con aves marinas nunca lo había visto en Ca
narias. 'Blanquito', como fue bautizado en Tafira, no 
padecía enfermedad alguna. Sólo el hambre le acuciaba. 
En nuestras instalaciones de Taliarte pudo comer hasta 
hartarse de pescado fresco y en pocos días ya revolotea
ba y se zambullía con elegancia. Allí mismo fue liberado. 

'Picudo', el delfín que 
nos llegó del trópico 
En agosto de 2004 ocurre en Gran Cana
ria el varamiento simultáneo de cinco ex
traños delfines nunca vistos antes por nues
tras aguas. Dos de ellos mueren al varar, 
otros dos se logra que vuelvan mar adentro 
y el quinto, malherido, se traslada hasta 
las piscinas de Taliarte. Aquí se identifica 
la especie como delfín acróbata (Stenella 
longirostris) y se comprueban también 
las graves dolencias que padece. Tal era su 
deplorable estado, que el delfín fue eu
tanasiado para ahorrarle sufrimiento. 
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El que contamina paga. Éste es 
el espíritu de la nueva Ley de 
Calidad del Aire y de Protec
ción de la Atmósfera, que en
tre otros aspectos modifica 
el impuesto de matriculación 
de los vehículos para que és
tos paguen en función de sus 
emisiones de dióxido de car
bono. La nueva ley establece 
que a partir del próximo 1 de 
enero habrá cuatro tipos im
positivos en la fiscalidad de 
matriculación en función de 
las emisiones de gases, princi
pal responsable del cambio 
climático. De hecho, el 40% de 
las emisiones de C02 en Cana
rias está producida por el 
transporte, según datos del 
Ministerio de Medio Ambien
te. "Un nivel que ha crecido 
notablemente sin que se hayan 
puesto medidas para evitarlo", 
asegura Nina Hoogland, res-

Arra11ca la 
era de los 
coches verdes 
• A partir del próximo año los vehículos más 
contaminantes pagarán más • El 40 % de las emisiones 
de C02 está producida por el transporte 

on 
ciación 
oci I por la 

e lid d d 1 
re ha p • 

do I plano 
1 gi latlvo 
ponsable del área de Educa
ción ambiental de Ben Magec. 
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La concienciación social y 
política por la calidad del ai
re y su incidencia en el me
dio ambiente, junto a la salud 
humana, han pasado al plano 
legislativo "con algo de retra
so, pero que es del todo ne
cesario para salvaguardar el 
medio ambiente", continúa 
Hoogland. Por ello, aseguran 
desde Ben Magec, los coches 
nuevos están obligados a aca
tar una legislación cada vez Una imagen del salón del automóvil de Fráncfort. 1 LA PROVINCINDLP 

Los utilitarios 
contaminan menos 
Los coches contaminan un 90% menos 
que hace 50 años. Esto se debe a que en los 
procesos de fabricación se ha sustituido 
progresivamente el metal por otros pro
ductos sintéticos. Esto hace que los vehí
culos fabricados con estos materiales ten
gan un menor consumo energético y de 
combustible. 

La importancia de un 
Plan Prever regional 
Los importadores de coches de Canarias 
proponen a la Consejería de Economía un 
Plan Prever regional para incentivar las 
ventas de coches en las Islas. El objetivo de 
esta medida, que contemplaría una ayuda 
de entre 700 y 900 euros por deshacerse del 
automóvil antiguo y adquirir uno nuevo, es 
renovar el parque automovilístico. 

más restrictiva e n cuanto a 
emisiones de gases, sobre to
do de aquellos causantes del 
efecto invernadero. Así, cuan
to más moderno es un coche, 
por lo general, menos conta
mina, porque desde su dise
ño está pensado para emitir 
escapes de manera controlada 
y en las cantidades permiti
das. Son los incipientes ve
hículos híbridos los que apun
tan una esperanza de menor 
gasto y contaminación. 

En la actualidad, el impues
to de matriculación de los au
tomóviles tiene dos tramos: 
del 7% para motores gasolina 
de hasta 1.600 centímetros cú
bicos y diésel de hasta 2.000, 
y del 12% para los que tienen 
cilindradas superiores. La Ley 
de Calidad del Aire determina 
que los vehículos que no supe
ren los 120 gramos por kilóme
tro (g/ km) no abonarán im
puesto de matriculación, ni en 
la Península, ni en las Islas Ba
leares ni en Canarias. 

De esta forma, el Gobier
no quiere limpiar de la carre
tera a los coches más conta
minantes. Los que rebasen los 
120 g/ km, pero estén por de
bajo de 160 g/ km, excepto los 
quads, pagarán el 4,75% en la 
Península y Baleares (el 3,75% 
en Canarias y el 0% en Ceu
ta y Melilla). Los que superen 
los 160 g/ km, pero se manten
gan por debajo de 200 g/ km, 
excepto los quads, desembol
sarán un 9,75% en la Penín
sula y Baleares (el 8,75% en 
Canarias y el 0% en Ceuta y 
Melilla). 

La nueva legislación esta
blece algunas excepciones, 
entre ellas que el tipo máximo 
del impuesto de matriculación 
no se aplique a las familias nu
merosas. Además, la nueva 
ley obligará a las comunidades 
autónomas y a los ayunta-



.. 

mientos a incorporar la cali
dad del aire y la prevención de 
la contaminación en sus pla
neamientos urbanísticos y se
rán además determinantes pa
ra decidir sobre la ubicación 
de nuevas infraestructuras de 
transportes. 

La norma exigirá además a 
los ayuntamientos de más de 
250.000 habitantes que tengan 
planes de evaluación de su ca
lidad del aire . En el caso del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, de hecho, 
ya se viene haciendo adelan
tándose a la normativa. 

Para los importadores de 
automóviles, la ley es opor
tuna porque "todo lo que sea 
defender el medio ambiente 
siempre es bien recibido". Sin 
embargo, lo que sí percibe el 
sector es que existe una c<;m
tradicción, ya que de un lado 

as plantas 
de tratamien
to reciclan ya 
ha ta el 80% 
de la piezas 
de lo coches 
dado de baJa 

se pone en marcha una ley y 
de otro lado eliminan el Plan 
Prever del que se beneficiaban 
en las Islas hasta 8.000 uni
dades al año. Rafael Pombrie
go, presidente de la Asocia
ción de Importadores de 
Automóviles (AIVA) asegura 
que lo que sería oportuno es la 
eliminación del impuesto de 
matriculación y sustituirlo por 
un impuesto ecológico. "Lo 
que realmente se ha llevado Una caravana en la capital grancanaria. 1 LA PROVINCIA/DLP 
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a cabo es una sustitución en el 
impuesto gravándose los co
ches más contaminantes en 
vez de fijarse en la cilindrada". 

CHATARRA. Además de las 
emisiones a las que se inten
ta poner cerco, otro de los 
grandes agentes contaminan
tes es la de los residuos prove
nientes de los automóviles 
que se dan de baja. En Cana
rias, son casi 40.000 automó
viles los que dejan de circu
lar al año y que, en su mayoría, 
si no son abandonados, pasan 
a manos de una red en Cen
tros Autorizados de Recep
ción y Descontaminación. Se 
trata de centros homologados 
en los que se deben deposi
tar todos los vehículos fuera 
de uso. En estas pequeñas 
plantas se procede a descon
taminar y eliminar líquidos y 

RESPETEMOS NUESTRO ESPACIO PARA QUE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO NOS AFECTE LO MENOS POSIBLE 

Guacimara Medina Pérez 
Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento de Artenara 
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gases, y a separar todos los 
materiales del coche para que 
cada residuo sea enviado a un 
gestor autorizado para su reci
claje o valorización. Para ello 
se han remodelado los centros 
de desguace para adaptarlos a 
los nuevos requisitos ambien
tales . Adiós, por tanto, a la 
imagen de cientos de coches 
apilados, que tenían un doble 
componente contaminante: el 
visual debido a la mala imagen 
que daba a los centros pobla
cionales colindantes, y a los 
perjuicios para la tierra a cau
sa de las filtraciones de los 
materiales del vehículo. 

El objetivo final de estos 
centros: la reutilización y el 
reciclado de al menos el 80% 
en peso de todos los vehículos 
fuera de uso. En el caso de la 
chatarra, incluso, se reenvía 
posteriormente a plantas side
rúrgicas del norte de España 
como en Bilbao para su apro

coymedi m 

vechamiento. No obstante, Un atasco, de noche, en Las Palmas de Gran Canaria. I LA PROVINCIA/DLP 

desde los importadores de au
tomóviles sostienen que "lo 
más importante es fijarse en la 
vida del automóvil y controlar 
que mientras esté circulando 
sus niveles de contaminación 
son los menores posibles. 
Desde AIV A recuerdan que la 
inspección técnica de vehícu
los es "fundamental" para fre
nar las posibles emisiones y el 
estado del automóvil. El sec
tor insiste en que desde fá
brica se cuida, "y mucho", la 
utilización de materiales dañi
nos para el medio ambiente, 
y este cuidado se ha traslada
do a la perfección hasta la 
muerte del vehículo con los 
centros de tratamiento. Sin 
embargo, "la concienciación 
debería ser mayor entre los 
conductores cuando disfrutan 
de sus vehículos, ya que "es en 
es te periodo cuando m ás se 
puede contaminar si el ve- Prototipo Moovie de Renault, en el último salón de Fráncfort. 1 LA PROVINCIA/DLP 

Preocupación 
turística 
Los más de 12 millones de turistas que 
visitan Canarias cada año reconocen al fi
nal de su estancia que el Archipiélago es 
un oestino demasiado árido y falto de 
zonas verdes. Uno de los causantes de es
ta situación, además del ansia constructo
ra, es el efecto del cambio climático, que 
provoca un calentamiento del planeta. 

La sombra de la 
ecotasa 
Una de las medidas que defienden los eco
logistas es la instauración de una ecota
sa en Canarias con lo que los turistas que 
hacen uso de servicios y deterioran el me
dio ambiente sufraguen de alguna forma 
este coste. El cobro de un solo euro supon
dría una bolsa que podría destinarse a 
recuperar las áreas más dañadas. 

t 

hículo no cumple unas míni
mas condiciones de seguridad 
y unos estándares de calidad 
ambiental", asegura Rafael 
Pombriego. Aunque la carro
cería es la parte más volumino
sa, en un coche hay también 
baterías, carburantes, aceites 
lubricantes, líquido de frenos, 
filtros de aceite, zapatas de 
amianto y fluidos refrigerantes, 
residuos peligrosos y contami
nantes, que hacen que el ve
hículo en su conjunto también 
lo sea. Hasta hace apenas un 
año, los desguaces, que basan 

os 1mpor a
dores piden 
eliminar el 
impuesto de 
matriculación 
y fijar uno 
ecológico 

su economia en la venta de pie
zas de segunda mano y chata
rra, no han estado obligados a 
rendir cuentas sobre el des
tino de estos productos tóxi
cos, que suelen verter al alcan
tarillado o abandonar, 
provocando la contaminación 
de aguas y suelos. Con estos 
centros de tratamiento se fre
nan los atentados contra el sue
lo y contra la estética y el pai
saje. 

Según el Ministerio de Me
dio Ambiente, la práctica to
talidad de los materiales que 
pueden extraerse de un coche 
tienen algún tipo de utilidad. El 
75% de su peso está constitui
do por metales que son recicla
bles como chatarra. Los resi
duos peligrosos son en su 
mayoría regenerables y pueden 
ser valorizados energética
mente, reutilizados como lubri-



Presentación del Prius de Toyota. 1 LA PROVINCIA/DLP 

cantes o refundidos para obte
ner plomo y plástico. Además, 
un coche contiene también 
otros residuos que no revisten 
peligro alguno, como cables y 
conductores, vidrio, plásticos, 
piezas de aluminio, fibras (ma
dera, yute y celulosa), baños de 
zinc, neumáticos, llantas, trans
misiones y componentes mecá
nicos, todos ellos reutilizables 
o reciclables. 

"El consumo de petróleo es
tá totalmente disparatado. Los 
recursos naturales se agotan y 
desde el punto de vista me
dioambiental hay un riesgo evi
dente: el cambio climático". 
Quien habla así es Ángel Ferre
ra, presidente de Toyota Cana
rias. Esta marca ha cogido el es
tandarte de los coches verdes. 
Su modelo Prius ha sido el pio
nero de los coches que miran 

la opción del 
hidróge)!o, a diez años 
La opción del hidrógeno gana enteros en
tre el sector, donde aseguran que su pro
ducción en serie comenzará en 2010, y su 
precio se reducirá ostensiblemente al lle
gar a las cadenas de montaje, de manera 
que en.2020 podrían ser la opción mayo
ritaria en el mercado. Todo encaminado a 
buscar alternativas al petróleo. 

por el medio ambiente. Este mo
delo es el primer vehículo lubri
do (utiliza un motor de gasoli
na y otro eléctrico para mejorar 
su consumo de combustible) 
producido en cadena en el mun
do. Desde el sector aseguran con 
contundencia que estos mode
los son el principio de la revolu
ción del motor. De esta forma, 
los automóviles lubridos y eléc
tricos se han convertido en un 

negocio alternativo y esperan 
llegar a ser la panacea en un pla
neta que sufre los estragos del 
calentamiento global y donde el 
barril de petróleo ronda los 90 
dólares. 

Este tipo de coches puede ser 
el talismán de la industria, que 
se enfrenta a una recesión de las 
ventas. El todopoderoso Toyota, 
por ejemplo, vendió en EE UU 
más de 500.000 coches ecológi
cos. El productor japonés ha sa
bido engatusar a los escépticos 
ciudadanos, hasta hace no mu
cho adictos a los todocaminos 
(coches que mezclan el mode
lo de un turismo con el modelo 
de un todoterreno), con mode
los verdes como la gama Prius. 

REACCIÓN. Con el ego merma
do por la derrota frente a To
yota, que el año pasado batió a 
Chrysler en ventas y este año 
promete llamar a la puerta de 

s nue 
modelos 
híbridos son 
el principio 
de la revolu
ción del 
motor 
General Motors ( GM) y Ford, 
los fabricantes estadounidenses 
han decidido aplicarse esta tera
pia y reaccionar ante el crecien
te mercado que puede abrirse 
ante sus puertas. 

Además, otra de las marcas 
que han acelerado su contribu
ción con el medio ambiente es 
Renault. La firma francesa ha 
oficializado su compromiso me
dioambiental con la creación de 
una marca, EC02, que a partir 
de ahora llevarán todos los vehí
culos_ que cumplan los criterios 
ecológicos establecidos por el 

Biocom.bustibles, la 
cara y la cruz 
Los biocombust ibles se han convertido 
en una fuente limpia y renovable de ener
gía, capaz de desligar al planeta de su de
pendencia de los precios elevados del pe
tróleo. Además, se ve como una forma de 
revitalizar la deprimida agroindustria. Sin 
embárgo, su elevada demanda ha dispara
do el precio de los alimentos más básicos. 
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fabricante francés, tanto en los 
procesos de producción, como 
en las emisiones de CO, y el re
ciclado al final de su vida útil. 

El compromiso de Renault es
tá centrado en la mejora de la 
rentabilidad, junto con la ca
lidad del producto y la reduc
ción de emisiones de sus vehí
culos. Este compromiso 
supondrá en 2009 la fabricación 
de un millón de vehículos que 
emitan menos de 140 gramos de 
CO, por kilómetro, de los que un 
tercio emitirán menos de 120 
gramos. 

Las firmas automovilísticas 
están, por lo tanto, ante una gran 
oportunidad para tomar posi
ciones en el nuevo escenario 
que se está empezando a confi
gurar. Hoy por hoy, y salvo To
yota, ninguna marca ha conse
guido patrimonializar la lucha 
contra el calentamiento global y 
el cambio climático. 

Asimismo, Honda es otra de 
las empresas pioneras en este 
campo. La firma japonesa lleva 
muchos años, desde el lanza
miento del primer Honda Ci
vic (1977), trabajando para redu
cir las emisiones de CO,, y ha 
anunciado que en 2008 comer
cializará, de manera limitada, en 
Estados Unidos y Japón, vehícu
los de pila de combustible ali
mentados con hidrógeno y con 
emisiones cero. 

Smart, otra de las marcas que 
utilizan el argumento verde en 
su publicidad, continuará pro
fundizando en esta estrategia 
con el lanzamiento a finales de 
este año del nuevo Fortwo Mi
crolubrido, que incorporará un 
motor que deja de funcionar 
cuando el vehículo se detiene 
y vuelve a arrancar cuando se le
vanta el pie del freno, permitien
do reducir las emisiones con
taminantes. Audi, BMW y otras 
marcas preparan modelos simi
lares. 
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FAUSTINO GARCÍA MÁRQUEZ I Director Agencia contra el Cambio Climático 
Faustino García Márquez (LPGC, 1944) dirige la recién estrenada Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha 
contra el Cambio Climático, que tiene la labor de coordinar las políticas necesarias para frenar el calentamiento global y 
adaptar a las Islas a los cambios que ya son inevitables. García Márquez está convencido de que la clave está en el ahorro. 

"El coche que no contamina 
es el que está en el garaje" 
Cira Morote Medina 
LAS PAJ.MAS DE GRAN CANARIA 

- lCuál es la dimensión del 
cambio climático en Canarias? 

- Más que en Canarias, la 
preocupación es global, en las 
dos dimensiones, en la del de
sarrollo sostenible y en la del 
cambio climático, que son dos 
problemas dentro de una mis
ma dirección. Ahora mismo, el 
cambio climático es la tarea 
más urgente y prioritaria en un 
proceso hacia formas más sos
tenibles de desarrollo. Y, a su 
vez, el desarrollo sostenible 
es la forma más adecuada de 
combatir o adaptarnos al cam
bio climático. En materia de 
cambio climático se han hecho 
una serie de estudios y traba
jos, los más recientes, un borra
dor de buenas prácticas en ma
teria de mitigación del cambio 
climático en Canarias y un plan 
de actuación en el asunto de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Este plan, que va 
de 2008 a 1015, se va a centrar El catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, Juan Pedro de Nicolás. 1 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

en la transformación en la pro
ducción de energía y en el 
transporte. 

- Complicado asunto ... 
- Complicadísimo. Pero es 

la forma en la que tenemos que 
afrontarlo. Desde 1990 hasta 
hoy hemos aumentado nues
tras emisiones en Canarias un 
41%, cuando no deberíamos 
haber pasado del 15% estatal. A 
nivel del país estamos en el 
50%. El borrador del plan pa
ra Canarias pretende conseguir 
bajar las emisiones a un 22% 
sobre la cifra de 1990. 

- ¿y eso cómo se hace? 
- La principal energía reno-

vable es el ahorro. Nos hemos 
acostumbrado a un despilfarro 
de energía brutal. Nuestros 
edificios públicos funcionan al
gunos con aire acondicionado 
los 365 días del año, lo que es 
una aberración con el clima 
que tenemos. Hace quince 
años sudábamos un poquito 

o hemos 
costumbrado a 
n despilfarro de 
n rgía brutal 

n Canarias sólo 
samos un cu tro 
or ciento de ,, 

energ1as 
que hay que parar renovables 

más, pero no nos pasaba na
da. Nos hemos vuelto una so
ciedad hedonista al máximo. 
En los coches también, pare
ce que desde que la temperatu
ra sube de 27 grados nos mo
rimos. Incluso, costumbres que 
teníamos arraigadas como es el 
ahorro de agua, también las he
mos perdido. Hemos perdido 
parte de nuestra cultura ciuda
dana y somos una sociedad de
rrochadora de recursos. Por 
tanto, el primer elemento es 
conseguir el ahorro de energía. 
Luego están las energías re
novables, que usarnos en Cana-

rias sólo en un 4%, cuando la 
media del Estado está en el 
17%, a pesar de que nosotros 
contamos con unas condicio
nes estupendas para explotar 
ese medio. El tercer caballo de 
batalla, quizá el más duro, sea 
el de las medidas en el trans
porte. Hemos ido ocupando el 
territorio sin prestar la menor 
atención a cuál podía ser la efi
ciencia del sistema que estába
mos construyendo. Dormimos 
en un barrio en el que no traba
jarnos y, en muchos casos, en el 
que no se puede comprar ni 
una caja de fósforos. Para hacer 

cualquier cosa necesitarnos el 
transporte y, además, el trans
porte privado, no el público, 
entre otras cosas porque la for
ma en que nos hemos dispersa
do en el territorio y en que he
mos dispersado las actividades, 
no permite que haya una red 
efi<:iente de transporte públi
co. Puede uno encontrárse con 
que, además de las grandes 
aglomeraciones de coches, en 
cada uno de esos vehículos irá 
una persona o, como mucho, 
dos. Por ahí hay que meter ma
no, porque ése es el segundo 
elemento más importante de 

generación de gases de efecto 
invernadero. Estarnos hablan
do de una sociedad supercon
sumidora y ultradespilfarrado
ra. Ahora viene la moda de los 
coches ecológicos, lo que es un 
avance tecnológico, pero no 
deja de ser un impulso a seguir 
utilizando el vehículo priva
do. El coche menos contami
nante es el que está en el ga
raje. Mientras el transporte 
público no se implemente de 
manera contundente ... Lo que 
no puede decirse a una perso
na es que Ctif:a un transporte 
público que te tarda tres ve
ces más que su coche privado 
y que es más incómodo, pero lo 
que es verdad es que, mien
tras no sea más difícil el uso del 
transporte privado, la gente se
guirá usándolo. 

- lHacerlo incómodo con 
medidas como acotar la ciu
dad con más zonas peatona-



les? 
- Sí, pero también con más 

carriles guagua dentro de la ciu
dad, pero también fuera. No 
pueden seguir creando indefi
nidamente carriles, porque po
dremos llegar a 25, que se llena
rán. Tiene que haber un 
momento, por defensa del terri
torio, pero también por los ga
ses de efecto invernadero, en el 
que habrá que parar. Hace fal
ta poner medios de transporte 
público que sean eficaces, una 
malla con intercambiadores 
donde sea fácil dejar el coche 
en un aparcamiento gratuito, y 
seguir a partir de ahí con el 
transporte público. Eso requie
re de infraestructuras, pero en 
otro sentido del que hemos te
nido hasta ahora. A eso se aña
de la necesidad de un transpor
te público menos contaminante, 
guaguas que funcionen con hi
drógeno, etc. Si no asumimos el 
ahorro y el cambio en el trans
porte puede provocar daños 
económicos a la región. Es pre
visible que la Unión Europea, 
a los países que no cumplan con 
los compromisos sobre la re
ducción de emisiones, les em
piece a penalizar. 

- ¿y tengamos que com
prar los derechos de emisión? 

- Exactamente. Nos va a 
costar dinero. Si tomamos me
didas, no sólo en la lucha con
tra el cambio climático, sino 
para adaptarnos a los cambios 
que sabemos.ya que se produ
cirán, nos podemos encontrar 
con esas penalizaciones. 

- Y eso sin tener en cuenta 
el daño que se está haciendo 
a los países en desarrollo, que 
ya están sufriendo los efectos 
del cambio climático ... 

- Lo peor casi del cambio 
climático es la profunda inso
lidaridad respecto a los países 
del Tercer Mundo. Ahora esta
mos poco menos que miran-

do de lado a China y la India 
porque se están desarrollan
do y emitiendo gases de efecto 
invernadero. Es el colmo. Pri
mero nos comemos sus recur
sos y luego no les dejamos cre
cer a partir de esos recursos. Es 
de un cinismo y de una insoli
daridad absolutos. Esos paí
ses van a ser los que más du
ramente van a sufrir ... bueno, 
están sufriendo ya el cambio 
climático. El otro día decía el 
responsable de los servicios 
meteorológicos de Senegal que 
el 75% de la población de su pa
ís, cada dos años, sufre un gran 
desastre meteorológico en su 
carne. Eso, además, está provo
cando problemas con las ham
brunas, desertización, inun
daciones, lluvias torrenciales, 
lo que puede provocar en un 
momento determinado migra
ciones climáticas masivas. Es
tamos en una plataforma avan
zada de Europa en África y 
tenemos la responsabilidad de 
cooperar en ese sentido y de 
ayudar a mitigar el cambio cli
mático, no por autodefensa, si
no por simple sentido de soli
daridad humanitaria y porque 
nuestro bienestar actual ha de
pendido de usar los recursos 
naturales de todo el mundo. Yo 
siempre repito una frase de 
Gandhi que es muy gráfica. Ve
nía a decir que si el Reino Uni
do, que era una islita europea, 
había necesitado conquistar to
do el planeta, en tiempos de 
la reina Victoria, para alcanzar 
el nivel de bienestar que ha
bía alcanzado, cuántos plane
tas necesitaría conquistar la In
dia para alcanzar un nivel de 
bienestar similar. 

- lHa encontrado respues
ta a sus propuestas en las dis
tintas administraciones y par
tidos, hay sensibilidad 
política? 

- Sí, porque no se puede ser 

Casi lo peor del cambio 
climático es la profunda 
insolidaridad con los 
países del Tercer Mundo 

insensible a esto. Y cuando al
guien lo ha sido, como pasó re
cientemente, le ha caído una 
lluvia de críticas, hasta de su 
propio partido. Hay posturas 
que son hoy en día inacepta
bles, no se puede uno permitir, 
ni siquiera, la frivolidad de ad
mitir que no se está compro
metido con el tema. 

- En este esquema sobre el 
transporte, lqué le parece el 
famoso tren para Gran Cana
ria? 

- Yo tengo serias dudas so
bre el tren, desde el punto de 
vista territorial y de efectivi
dad. Éste es un territorio muy 
machacado y un tren es una in
fraestructura muy rígida. Sig
nificaría una línea más de divi
sión del territorio. Es machacar 
todavía más un territorio que 

conserva algunos valores agrí
colas y, sobre todo, es un te
rritorio disperso, donde una in
fraestructura pesada, rígida y 
difícilmente franqueable, ha
rá que ese territorio termine 
decayendo como uso rústico 
y se intensifique la expansión 
urbana, cuando lo último que 
necesitamos es seguir consu
miendo suelo para cemento. 
Además, es un sistema carísi
mo. Con la misma inversión 
con la que se puede instalar un 
tren en Gran Canaria, se puede 
instalar un sistema de trans
porte público terrestre, usando 
vehículos con combustibles 
más ecológicos, con carriles 
guagua, etc, y más flexible, que 
puede derivar en desviarse 
cuando sea necesario. 

- lQué energías renova-
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bles son necesarias para evi
tar la dependencia energé
tica en Canarias? 

- Nuestras energías más 
cercanas son la eólica y la fo
tovoltaica. También tenemos 
mar, y se están haciendo expe
rimentos, por ejemplo, en Por
tugal con la energía mareomo
triz. También se habla del 
hidrógeno y el tema, difícil y 
complicado, del gas, no como 
energía renovable, pero sí co
mo elemento de diversifica
ción. Respecto a las renovables 
está el problema de que no se 
puede llegar más allá del 30%, 
salvo combinaciones de reno
vables con hidrógeno, para 
permitir almacenar la energía. 
Dicen que si no es así, no se 
puede pasar del 30% por la dis
continuidad. En el Plan Ener
gético de Canarias se ha pre
visto que sea el gas, aunque 
con el problema de que tiene 
que tener una ubicación terri
torial idónea para evitar pro
blemas. 

- lHay que prepararse pa
ra los cambios que ya son ine
vitables? 

- Sí. Hay efectos que se van 
a producir de todas formas. En 
Estados Unidos se viene calcu
lando desde hace años cómo 
han de ser las infraestructu
ras que están cerca del mar pa
ra cuando el nivel del mar haya 
subido un metro. Las casas y 
las infraestructuras que esta
mos haciendo ahora van a so
brevivirnos y tendrán que es
tar adaptadas a estos cambios 
de temperatura. Si esas medi
das no se toman, y lo ha ad
vertido la UE, eso puede costar 
tres veces más en el año 2030 y 
seis veces más en el año 2080. 
Incluso, empezar a preparar 
la sanidad, porque quienes más 
van a sufrir van a ser los más 
pobres, los niños y los ancia
nos. 
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El volcán 
dormido 
Stromboli (1950), de Roberto Rossellini, 
con Ingrid Bergman como estrella de repar
to, reúne todos los elementos del neorrea
lismo italiano, para con un estética próxi
ma al documental, relatar, entre otras 
cuestiones, la evacuación del pueblo tras 
una erupción del volcán. 

La ciudad se 
resquebraja 
Mark Robson y su Terremoto (1974) es 
un clásico del cine de catástrofes. Produc
ción oscarizada por sonido y efectos es
peciales, y con brillante reparto en el que 
destacan Charlton Heston, Ava Gardner y 
George Kennedy, es el retrato de una tem
blorosa catástrofe en Los Ángeles. 

ergencia en la Tierra 
Al Gore se ha convertido en el líder mediático en la lucha contra el calentamiento global tras 

'Una verdad incómoda' • La concienciación ambiental tiene en el cine a otros protagonistas 

Al Gore, en uno de los fotogramas del documental Una verdad incómoda (2006), bendecido con un Óscar de la Academia. 1 LA PROVINCIA/DLP 

D.F.H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La industria del cine es espe
cialmente proclive a desarro
llar proyectos vinculados a to
das las catástrofes conocidas, 
las llamadas naturales y otras 
fabuladas en tornos a desas
tres de ciencia-ficción. El cine 
de catástrofes está conside
rado por los expertos una es
pecie de subgénero a caballo 
entre el cine de aventuras y de 
ficción, y que desde los años 
30 del pasado siglo es un tre
mendo filón argumental para 
los guionistas. Catástrofes na
turales entre terremotos, ma-

'Una verdad 
incómoda' y 
'Tierra' son 
apuestas 

istintas 
r alertar 

del desa tre 

remotos y naufragios, huraca
nes y tifones descomunales, 
tormentas indisciplinadas; ca
tástrofes originadas por el 
hombre, a modo de rebelión 
de los elementos y otras re
gadas de pifias nucleares, 
científicas y tecnológicas; y 
las que vienen del exterior, en
tre asteroides gigantes, meteo
ritos desbocados y legiones de 
alienígenas de diversas inten
ciones y formatos que amena
zan la supervivencia de la hu
manidad. 

Así, y como si de un juego 
premonitorio se tratara, el ci
ne ha venido alertando, desde 

los frentes citados, del grave 
riesgo en el que se encuentra 
el planeta por la torpeza del 
hombre. La venganza de la na
turaleza ante agravios me
dioambientales y los desequi
librios intencionados de 
ecosistemas terrestres y mari
nos, ofrece una vasta gama de 
títulos, muchos de ellos pres
cindibles, presididos más por 
un afán de divertimento que 
por despertar las conciencias 
dormidas. De títulos como 
San Francisco (1936), Huracán 
sobre la isla (1937), La aventu
ra del Poseidón (1972), Terre
moto (1974 ), La humanidad en 

peligro (1954), Aeropuerto 
(1970), El coloso en llamas 
(1974), Meteoro (1979), El últi
mo hombre vivo (1971), a otros 
más cercanos en el tiempo co
mo Twister (1996), Volcano 
(1997), Broken Arrow (1996), 
Waterworld (), 12 Monos 
(1995), Deep Impact (1998), 
Armageddon (1998), 28 días 
después (2002), El día de ma
ñana (2004), entre otras mu
chas, han relatado diversas 
circunstancias de extrema 
gravedad para la Tierra y sus 
ecosistemas, aunque ninguna 
ha tenido tanto impacto me
diático y generado un debate 



Este barco 
se hunde 
La aventura del Poseidón (1972), de Ronald 
Neame, con Gene Hackman y Ernest Borg
nine, entre otros, es una película de ac
ción y catástrofes a partes iguales. Basada 
en la novela de Paul Gallico, una ola gi
gantes voltea un lujoso transatlántico y pro
voca su hundimiento. 

planetario sobre la necesidad 
de actuar de inmediato y de 
forma colectiva para preve
nir el imparable cambio climá
tico y el irreversible calenta
miento global. 

En este contexto se sitúan 
Una verdad incómoda (2006), 
protagonizado por Al Gore, vi
cepresidente de Estados Uni
dos con Bill Clinton entre 1993-
200l, y Nobel de la Paz y 
Premio Príncipe de Asturias 
en 2007 por su contribución a 
la reflexión y acción mundial 
contra el cambio climático; y 
Tierra (2007), documental rea
lizado por Alastair Fothergill y 
Mark Linfield. 

Al Gore, tras esta película y 
su empeño en reclutar volun
tades y voluntarios para man
tener vivo su mensaje, es el 
gran referente mediático y 
embajador internacional en la 
lucha global contra el cambio 
climático. El celebrado do
cumental, An inconvenient 
truth ( Una verdad incómoda) 
ha calado hondo gracias a su 
buen verbo, al torrente esta
dístico que aporta en sus alo
cuciones y en el énfasis qu e 
pone en la necesidad de bus
car energías limpias de liberen 
a la atmósfera de su crecien
te deterioro. Sus argumentos 
són tremendamente certeros 

, 

La amenaza que 
viene del espacio 
Michael Bay hizo de Armageddon (1998) 
un alegato de defensa de la Tierra ante la 
amenaza de que un asteroide del tamaño 
del estado de Texas amenazara con impac
tar contra nuestro planeta. La NASA opta 
por destruir la roca enviando a expertos en 
perforación con Bruce Willis al frente. 

133 

desde el pun to de vista téc
nico. Cada aseveración, cada 
advertencia suya se fortalece 
con un aluvión de datos com
parativos en cuanto a emisio
nes, evolución de las tempe
raturas, la pérdida de 
biodiversidad, la aparición de 
nuevas enfermedades, .. . , un 
panorama que aguarda el pe
or de los futuros para un pla
neta herido. 

El oso polar y sus crías simbolizan el peligro de la extinción. 1 LP/DLP 

Cómo podrá afrontar su pa
ís el reto de atajar la emisión 
de gases contaminantes (es 
el mayor productor mundial 
con diferencia) y cómo sobre
vivir a una catástrofe del ca
libre del hu racán Katrina, si 
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En medio de 
la gran tormenta 
Twister (1996), de Jan de Bont, en la que 
dos grupos de científicos persiguen las tor
mentas con el objetivo de conocer el com
portamiento de los tornados. Helen Hunt, 
Bill Paxton y Cary Elwes, entre otros, par
ticipan en esta cinta que con buenos efec
tos muestra la virulencia de la naturaleza. 

vuelve a repetirse. Lo suyo es 
un movimiento imparable y 
necesario. "Llevo tiempo que
riendo contar esta historia y no 
he conseguido transmitir el 
mensaje", dice Al Gore en es
te documental a modo de refle
xión en voz alta, y en la que en
fatiza la "obligación moral de 
hacer cambios importantes" y 
entiende que a él le correspon
de liderar una revolución am-

Kioto. El mensaje de Gore ha 
trascendido las fronteras de 
la gran pantalla, si bien otras 
producciones cinematográfi
cas recientes inciden en el ago
tamiento del planeta conocido 
con otros argumentos menos 
estadísticos, pero quizás más 
gráficos e impactantes. Es el 
caso de Tierra (2007), un do
cumental de exquisita factura 
firmado por los británicos 

\ 

El calentamiento 
era esto 
Tremendo este trabajo de Roland Emme
rich. El día de mañana (2004) incide de for
ma espectacular en las consecuencias del 
calentamiento global, el deshielo ... La evi
dencia está en la caída de granizos de gran 
tamaño, vientos huracanados y la crecida 
del mar que anega toda vida a su paso. 

200 localizaciones en una 
treintena de países que exigie
ron movilizar a unos 40 equi
pos de especialistas para las 
2.000 horas de rodaje que fue
ron necesarias. 

Imágenes que hablan por sí 
solas, con una voz en off a la 
que por poner algún reparo, ro
za el chiste fácil cuando el re
lato visual es ya de por sí bas
tante trágico. Tres son las 

'Tierra' es un 
excelente 
documento 
donde las 
imágenes no 
necesitan 
discursos 

Imagen del huracán Katrina, catástrofe que protagoniza buena parte del metraje de Una verdad incómoda. 1 LA PROVINCINDLP 

biental a la que todavía, y pe
se a sus repetidas intervencio
nes en foros de distinta natura
l e za, le falta "voluntad 
política". 

El mensaje de Gore está 
acorde a las circunstancias que 
describe, aunque con un tono 
excesivamente volcado en Es
tados Unidos dada su condi
ción de gran contaminador glo
bal y principal potencia que ha 
sorteado las disciplinas de con
tención de emisiones estipula
das en protocolos como los de 

Alastair Fothergill y Mark Lin
field, que con un metraje de 98 
minutos el cambio climático se 
trata de la forma más simple 
posible: retratando la desespe
ración de varias especies ani
males entre osos polares, balle
nas jorobadas y por mantener 
su subsistencia y la de los su
yos en un mundo alterado por 
la mano del hombre. 

Los largos cinco años de pro
ducción invertidos en este pro
yecto fílmico, claro reverso de 
la doctrina de Al Gore, más de 

grandes historias en la que ha 
volcado su atención el equipo 
de Tierra: la osa polar que des
pierta de su letargo con la lle
gada de la primavera junto a 
sus cachorros; la ballena joro
bada, capaz de recorrer hasta 
6.000 kilómetros en compa
ñía de su cría en un infinito 
tránsito a la Antártida en bus
ca de alimento; y las manadas 
de elefantes que en procesión 
se embarcan en una arriesgada 
ruta desde el desierto de Ka
lahari, al sur del continente 

vida ni
mal y vegetal 
ve peligrar u 
x·st ncia 

por la altera• 
ión de su 

hábit ts 

africano, hasta el impresionan
te delta del Okavango, un río 
que desde Angola atraviesa 
Namibia para llegar a este del
ta donde se dispersa en el de
sierto del Kalaharim y que cu
bre una superficie de entre 
15.000 kmZ y 22.000 km2 duran
te las crecidas. 

Particularmente significati
va es la secuencia de los osos, 
especie que simboliza más 
que ninguna otra, el fin de los 
días del mundo conocido. La 
madre oso, desfallecida tras el 
largo invierno, sale de su gua
rida en busca de comida para 
sí y los suyos antes de que lle
gue el temido deshielo, ya con 
el paso cambiado. El oso ma
cho ve cómo el hielo se derri
te bajo sus zarpas para termi
nar en un islote junto a una 
manada de elefantes marinos, 
con quienes entabla una es
téril batalla para lograr el ali
mento que le niega ahora un 
hábitat distorsionado por el 
calentamiento. La consecuen
cia es la muerte por inanición 
y por las heridas que le produ
jo su enfrentamiento con los 
leones marinos. 

ABATIDO. La silueta del oso 
abatido y sin aliento trastoca 
con las acrobacias imposibles 
y coreografías de las que sí 
pueden disfrutar las ballenas 
jorobadas en aguas de la An
tártida, en un festín continuo 
de su principal alimento, el 
krill. Y con la de los elefantes, 
donde madre e hijo se empu
jan mutuamente en busca del 
agua, en un kilométrico tránsi
to que cada vez se hace más 
agotador. 

Un paso por las estaciones 
en las que distintas especies 
luchan por defender un me
dio que le es hostil y violento. 
La crónica de una muerte 
anunciada a través de un rela
to directo, sin artificios ni 
marketing alguno, porque los 
realizadores de Tierra tienen 
claro que la lucha contra el 
calentamiento es una necesi
dad vital, no un negocio. 
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La ordenación 
del territorio 
La moratoria turística vigente en Canarias, 
destinada a ordenar el territorio de forma 
coherente, no se puede considerar en sí co
mo un instrumento para luchar contra el 
cambio climático, "pero el medio ambien
te es todo, y hay que ver dónde se cons
truye", afirma Guillermo García Panasco. 

El Protocolo de Kioto 
dentro de la ley 
El Protocolo de Kioto no tiene ninguna 
incidencia en el Código Penal, de forma di
recta, pero su incumplimiento genera mul
tas en la faceta administrativa. Por tanto, un 
incumplimiento de Kioto no llevaría con
sigo pena de prisión, pero la vía del delito 
medioambiental lo podría subsanar. 

Con la ley en la ma110 
Bajo el concepto de cambio climático, el Código Penal no contempla nada en la actualidad 

destinado a su lucha • Pero el Artículo 325 está concebido para velar por el medio ambiente 

Guillermo García Panasco, fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 1 QUESADA 

Pedro Guerra 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Artículo 325 del Código Penal: 
"Será castigado con las penas 
de prisión de seis meses a cua
tro años, multa de ocho a 24 
meses e inhabilitación espe
cial para profesión u oficio por 
tiempo de uno a tres años el 
que, contraviniendo las leyes 
u otras disposiciones de ca
rácter general protectoras del 
medio ambiente, provoque o 
realice directa o indirecta
mente emisiones, vertidos, ra
diaciones, extracciones o ex
cavaciones, aterramientos, 
ruidos, vibraciones, inyeccio-

García 
anasco: "El 
rincipal 
roblema es 
robar los 
elitos que 
e cometen" 

nes o depósitos, en la atmós
fera, el suelo, el subsuelo o las 
aguas terrestres, marítimas o 
subterráneas, con incidencia, 
incluso, en los espacios trans
fronterizos, así como las cap
taciones de aguas que puedan 
perjudicar gravemente el 
equilibrio de los sistemas na
turales". Éste es, a día de hoy, 
el único mecanismo penal que 
tiene la ley para luchar con
tra el cambio climático, aun
que específicamente se refie
re la ley a los delitos contra 
el medio ambiente. "Contra el 
cambio climático como tal no 
hay nada", asegura el fiscal de 

Medio Ambiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Cana
rias, Guillermo García Panas
co, "pero sí están castigadas 
las infracciones al medio am
biente y se parte de la base de 
que todo tiene relación, por
que un vertido siempre es per
judicial para el medio ambien
te, y en un concepto muy 
amplio, también podemos ha
blar de que todos los delitos 
contra la ordenación del terri
torio afectan al medio ambien
te" , explica la persona des
tinada en Canarias por el 
Ministerio Fiscal para luchar 
contra este tipo de delitos. 

"Podemos llegar a la conclu
sión de que se da un concepto 
antropocéntrico de lo que es 
el medio ambiente: éste está 
en relación con el ser humano, 
y el ser humano vive, y vive en 
casas, y las casas se constru
yen y hay que ver dónde se 
construyen". 

Y es que el problema de la 
construcción de viviendas en 
lugares en los que se perjudi
ca al medio ambiente no es só
lo la construcción en sí, "el pro
blema es que la casa lleva unas 
aceras, lleva un cableado, luz, 
alcantarillas, tuberías ... y eso 
requiere unas necesidades pa-



Un artículo del CP 
por encima de todo 
Básicamente, luchar contra el cambio cli
mático con el Código Penal en la mano 
supone aplicar el Artículo 325. Pero la Jus
ticia se encontrará siempre con el mismo 
problema: la prueba. No sólo basta acre
ditar determinadas emisiones, sino su ne
gativa influencia en el medio ambiente. 

ra suministrar a las viviendas. 
Eso consume territorio, consu
me medio ambiente, en líneas 
generales, y afecta". 

Pero es el artículo 325 del 
Código Penal el que puede aco
ger una serie de delitos que pu
dieran tener una relación un 
poco más directa con el cam
bio climático. "Hay algunas co
sas, por ejemplo las emisiones, 
los vertidos, radiaciones, rui
dos, etc. que sí están recogi
das en este artículo del Código 
Penal, porque el cambio climá
tico, tal como lo entendemos 
en la realidad, supone una mo
dificación del clima del pla
neta Tierra que se ha produ-

cido en los últimos años de 
forma más acelerada que en 
épocas anteriores. El cambio 
climático siempre ha existido, 
pero ahora parece que hay evi
dencias científicas de que en 
los últimos años se ha produci
do una aceleración preocupan
te del calentamiento de la Tie
rra por factores humanos". ¿y 
por qué se ha producido esto? 
"Porque nunca el ser humano 
ha tenido tanto desarrollo in
dustrial y económico capaz de 
afectar de tal manera al clima 
como ahora". 

Frente a eso, internacional
mente el instrumento más po
tente que existe es el Protoco-

Responsabilidad 
Medioambiental 
El pasado mes de octubre el Congreso de 
los Diputados aprobó la Ley de Respon
sabilidad Medioambiental, que vendrá a ser 
en el futuro el ínstrumento más eficaz pa
ra conservar el Medio Ambiente. En 2001, 
todas las empresas con riesgo de conta
minar deberán estar aseguradas. 

lo de Kioto, "pero es un 
instrumento parcial y limita
do", afirma García Panasco. "El 
Protocolo de Kioto no es más 
que un acuerdo de los estados 
para decidir en qué medida va-

nemos de acuerdo en cuánto 
vamos a contaminar, no en de
jar de contaminar. Y eso, a día 
de hoy, no tiene ninguna rele
vancia en el Código Penal. Es 
un instrumento administrativo 

acuerdo para decidir cuánto 
vamos a contaminar, 
no ara · h rlo" 
mos a seguir emitiendo C02, 
que es uno de los elementos 
que más influyen en el calenta
miento de la Tierra. En resumi
das cuentas, no es más que un 
documento por el cual nos po-

y si un país se pasa en las emi
siones recibe una multa". 

Sin embargo, la Justicia se 
encuentra siempre con el mis
mo problema para poder con
seguir condenas por delitos 

vanyera 
respeta y· conserva 
el medio ambiente 
Comprometidos con el Medio Ambiente, la 

empresa Vanyera cuenta con una política de 

conservación altamente definida, con un 

estricto cumplimiento de la ley en materia de 

gestión de residuos y utilización de los más 

avanzados procesos de reciclaje. 
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contra el medio ambiente: las 
pruebas. "Tenemos que probar 
científicamente que una deter
minada emisión es susceptible 
de generar cambios en el me
dio ambiente, y es un gran pro
blema, porque el planeta Tie
rra tiene una gran capacidad de 
asimilar actividades contami
nantes". En algunos casos re
sulta imposible poder sacar 
adelante expedientes judicia
les debido a las dificultades 
de probar los hechos. 

En conclusión, en la teoría el 
Código Penal contempla la lu
cha contra el cambio climá
tica pero en la práctica es di
fícil luchar contra él. 

urbanización industrial salinetas 
pastor, s/n • 35219 telde • gran canaria 
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Cira Morote Medina 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ecologistas: la 
• 

El movimiento ecologista tie
ne un papel fundamental en 
la lucha contra el cambio cli
mático. Junto a los científicos, 
ha sido el colectivo social más 
comprometido con este proce
so. Lo sabe perfectamente Ni
na Hoogland, experta en cam
bio climático del Área de 
Educación Ambiental de la Fe
deración Ben Magec-Ecologis
tas en Acción. "Reconozco que 
hay momentos de desánimo, 
sobre todo cuando vemos que 
se siguen proyectando más y 
más carreteras y se venden ca
da año más coches, pero sí es 
cierto que el mensaje va calan
do poco a poco en la pobla
ción", asegura. 

primera voz 
de ala1-ina 

El movimiento ecologista ha sido pionero en la lucha 
contra el cambio climático • El colectivo pide el 
compromiso de las administraciones públicas 

Nina cree que la labor de 
concienciación de los ciudada
nos debe tener varios orígenes. 
"Nosotros trabajamos en los 
colegios y nos damos cuenta de 

cesar, 
un cambio en 
el modelo 
energético, 
pero también 
de mentali· 
dad" 
que no se puede dejar todo el 
trabajo a los profesores. Los co
lectivos sociales se deben im
plicar, pero también los padres 
y las administraciones públicas, 
es un trabajo de todos". 

Esta joven sueca, perfecta
mente aclimatada a Canarias, 
está convencida, como mu
chos otros expertos, de que 
es "necesario un cambio de 
modelo energético, pero tam
bién un cambio de mentalidad. 
Estamos en una sociedad en la 
que eres más cuanto más con-

Los ecologistas protestan contra la carretera de La Aldea. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

sumes, esto es un problema 
grave. Adem ás, estam os ex
portando esta forma de vida 
a todo el planeta, y no lo va
mos a resistir". 

Las preocupantes 
cifras de Canarias 
Canarias es la región de España que más ha 
incrementado sus emisiones, con cerca del 
80% más que hace 17 años. Las fuentes im
portantes son: la producción de energía 
(40%) y el transporte (43%), los verte
deros emiten un 6,4%. El 96% de la energía 
se produce en centrales térmicas y sólo el 
cuatro por ciento es de energías renovables. 

Nina sabe que uno de los 
principales caballos de batalla 
está en la implicación de Esta
dos Unidos en este camino. 
"No me gusta generalizar. En 

Norteamérica hay muchos 
ecologistas que están luchan
do para que su gobierno se 
conciencie. Yo creo que ser 
ecologista allí tiene mucho 

La cuestión de las 
temperaturas 
Según el IPCC, la temperatura media mun
dial ha subido con 0,8 grados desde princi
pios del siglo XX. Esta subida en las tempe
raturas no está rep artida igual sobre el 
planeta. Los doce años más cálidos desde 
que existe el se r humano se concentran 
en la década de los 90 y adelante. El nivel 
medio del mar ha subido entre 10-20 cm. 

mérito", confiesa . 
Para Nina, no es suficiente 

con acudir a las energías reno
vables. "Es necesaria una mora
toria energética, que implique 
la reducción del consumo de 
combustibles fósiles". La ecolo
gista cree que la investigación 
y el desarrollo podrían apoyar 
el proceso con nuevos dispo
sitivos y fuentes energéticas, 
"pero va a ser difícil que la in
dustria lo permita". 

El transporte es uno de los 
asuntos que más preocupan a 
los ecologistas. "El transporte 
privado emite el 43% de los ga
ses de efecto invernadero en 
Canarias, y se siguen matricu
lando más y más coches cada 
año. El Gobierno deberá articu
lar medidas como subir el pre
cio de la gasolina para disua
dir a los ciudadanos de coger el 
coche para todo", explica la ex
perta, que cree que España va a 
tenerlo difícil para cumplir los 
compromisos que firmó en 
K.ioto. 

Una de las cuestiones que 
preocupan a los ecologistas es 
la cuestión de los agrocombus
tibles. "La obtención de agro
combustibles no puede compe
tir con la producción de 
alimentos en los países en ví
as de desarrollo. En México es
tá subiendo el precio del millo 
por la demanda de las plantas 
transformadoras de Estados 
Unidos. Es increíble que se 
ponga por delante el derecho 
de un señor a coger su coche 
antes que la alimentación de 
una familia", señala Nina. 

Para esta joven ecologista "el 
consumismo en el que estamos 
sumidos es una locura y es 
completamente insostenible. 
Estoy segura de que el ser hu
mano no necesita tantas cosas 
para ser feliz. Esperemos que 
los cambios no nos pillen des
prevenidos". 



Usted apuesta por la perfecta sincronización . 
Nosotros creamos las condiciones previas. 

Desde hace tiempo, la puntual publicación del periódico y la per

fecta calidad de impresión no son los únicos retos. Hay que bajar el 

coste por unidad y aprovechar de forma óptima las capacidades 

libres de la impresión y de la sala de expedición. Con la innovadora 

técnica de sala de expedición de Müller Martini se produce de 

forma fiable y rentable periódicos y productos de periódicos con 

valor añadido. 

Müller Martini S.A. 
Políg. lnd. Fontsanta, C./Montilla No.1 
E-08970 Sant Joan Despí/Barcelona 
Teléfono 93-480 88 00, Telefax 93-477 04 53 
www.mullermartini.com/es 
info@es.mullermartini .com 

VS-4/sp 

El potente sistema de encarte 
Proliner procesa los más diversos pro
ductos y convence con sencillos ajustes 
y alta seguridad de procesos. Las bolsas 
de encarte horizontales permiten una 
visión general y accesibilidad óptimas. 
Proliner - logra eficientemente valor 
adicional! 

MÜLLER M AfrrlNI, , 
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Contradicción insostenible 
• Las construcciones actuales consumen casi la mitad de la energía utilizada diariamente por el 
hombre • Sólo con un buen diseño y orientación se reduciría la factura eléctrica en un 87% 

Construcción de la empresa pública Visocan donde se siguen las normas del CfE. J JUAN CARLOS CASTRO 

Las 25 viviendas 
sostenibles del lTER 
Promovidas por el Instituto Tecnológico de 
Energías Renovables, el Cabildo tinerfeño 
y el apoyo del Colegio de Arquitectos de Ca
narias, se construyen en Granadilla 25 vi
viendas bioclimáticas cuyo objetivo es la au
tosuficiencia basada en energías renovables 
para el suministro eléctrico y de agua ca
liente, una desaladora y una depuradora. 

Dunia E. Torres 
1.AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Vivimos en la contradicción. 
El medio ambiente, junto con el 
clima, son los cimientos de 
nuestra principal industria; sin 
embargo, la copia, y no la adap
tación de los sistemas construc
tivos del continente, nos aleja de 
los parámetros de desarrollo 
sostenible deseables. 

En los cuatro primeros me
ses del año se construyeron en 
Canarias 9.498 viviendas, 
28.798 en 2006 y 21.298 en 
2004. Ese mismo año se consu
mieron en las Islas 2.504.061 to
neladas de cemento. El ritmo de 
construcción en España es de 
700.000 unidades por anuali
dad. Las ciudades españolas 
han consumido en los últimos 
30 años más suelo que en toda 
la historia anterior. 

La construcción es inequívo
camente un sector dinamizador 
de la economía, pero el creci
miento no puede seguir siendo 
a costa del medio ambiente. 

Lo dicen los propios arqui
tectos. En febrero de 2006 un 
informe del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitec
tos de España (Cscae) situaba a 
nuestro país en el puesto 20 de 
los 29 europeos analizados en 
materia de protección me
dioambiental, y apuntaba que 
estamos muy lejos de, siquiera, 
comenzar a cumplir los com
promisos del Protocolo de Kio
to de reducción de las emisio
nes de gases de efecto 
invernadero. Tanto nos aleja
mos del horizonte prescrito 
que las hemos elevado. Entre 
1999 y 2003, señala el Cscae, he
mos pasado a generar un 47% 
de gases contaminantes mien-

La ciudad bioclimática 
de Sarrigur~n 
Este año termina el plazo de construcción 
de la EcoCiudad de Sarriguren, formada 
por 5.017 viviendas -2.856 de protección ofi
cial- cuyo ahorro energético se prevé alcan
ce el 60% y cuyas principales medidas son 
la captación solar directa, la biomasa, la 
reutilización de aguas grises y de lluvia pa
ra el riego y el bioclimatismo. 

tras que en Alemania, por ejem
plo, gracias al desarrollo de una 
política sostenible eficaz, se 
han reducido hasta el 18,2% o el 
13% en el Reino Unido. 

La construcción consume el 
40% de los materiales extraídos 
de la Tierra y el 33% de la ener
gía y genera el 50% de los emi
siones de C02. Transforma can
tidades ingentes de suelo y crea 
millones de toneladas de resi-

a construc-. , 
10n genera 

el SOo/o de las 
emisiones de 

02ala 
tmósfera 

duos que colman los vertede
ros. Claramente, los sistemas 
actuales de construcción son 
insostenibles cuando, además, 
el producto final es, desde el 
punto de vista eficiente, inefi
caz. 

La energía es, por supuesto, 
de capital importancia en la 
construcción de las ciudades. 
Las edificaciones actuales con
sumen aproximadamente el 
50% de la energía utilizada dia
riamente por el hombre, el res
to, aunque pueda parecer lo 
contrario, se reparte entre el 
transporte y la industria. Medi
das tan simples como una bue
na orientación, un aislamiento 
adecuado, la ventilación de los 
habitáculos, paneles solares y 
otras soluciones tradicionales 
que conocían nuestros ante
pasados pero que hemos ido ol
vidando a favor del desarrollis
mo más voraz supondrían una 



drástica mejora de la eficiencia 
energética y, por consiguien
te, una muy notable reducción 
de los perjuicios medioambien
tales. Dicho de otra forma, una 
construcción responsable po
dría abaratar la factura eléctri
ca, ésa que nos llega a casa ca
da dos meses, en un 87%. 

BIOCLIMATISMO. Y, en ese 
sentido, los canarios somos 
unos privilegiados que, sin em
bargo, no hemos sabido aprove
char lo que la naturaleza nos 
ofrece gratuitamente. Imagen generada por ordenador del Centro de Negocios de Melenara con cuatro plantas fotovoltaicas. 1 LP/DLP 

La arquitectura bioclimática, 
explica la arquitecta canaria 
Araceli Reymundo, resulta en 
Canarias más eficaz que en 
cualquier otra comunidad espa
ñola. "Por lo benigno de nues
tro clima sólo con sistemas pa
sivos, es decir, estudiando el 
diseño y orientación de las 
construcciones y una adecuada 
estrategia constructiva en 
cuanto al uso de los materia
les más apropiados, podemos 
estar en confort en el interior 
de nuestras viviendas durante 
todo el año en 34 de los 36 pue
blos y ciudades con más pobla
ción del Archipiélago. Sólo ne
cesitarían sistemas activos, 
enchufables, por ejemplo Valle
seco, en Gran Canaria, o La Es
peranza, en Tenerife". 

"Aplicar estas estrategias es 
tan sencillo que lo realmente 
asombroso", subraya, "es que 
no se esté realizando ya como 
práctica habitual. Tan sencillo", 
dice, "que tiene mucho que ver 
con los criterios que utiliza
ban nuestros antepasados a la 
hora de construir sus casas. Sa
bían perfectamente qué ladera 
debían elegir para levantar sus 
asentamientos, cuál era la 
orientación adecuada en fun
ción del sol, de dónde soplaba 
el viento dominante". 

Proyecto de la arquitecta Araceli Reymundo de una vivienda bioclimática en La Garita. 1 LP/DLP 

Reymundo lo tiene claro, la 
"enorme" disponibilidad ener
gética que hemos vivido en el 
último siglo ha hecho "que las 
consideraciones climáticas pa
sen a un segundo plano, pre
valeciendo estéticas perfecta
mente extrapolables a todas las 
latitudes ya que las condiciones 
de confort se solucionaban pos
teriormente con desmesuradas 
demandas energéticas. Por 

Reciclaje habitable de 
contenedores 
La búsqueda de alternativas habitables me
diante la reutilización de elementos ya exis
tentes es el objeto de Habitainer. El arqui
tecto canario Luis Rodríguez trabaja desde 
hace años en la transformación de conte
nedores en módulos multiusos -vivien
das, oficinas, bibliotecas- dotados de siste
mas de gestión eficaz de los residuos. 

suerte los tiempos han cambia
do y empezamos a darnos 
cuenta de que esos plantea
mientos tan poco sostenibles 
están pasando factura". 

Demostrar que otra forma de 
construir es posible es el obje
tivo del proyecto que ya en 1995 
pusieron en marcha el Institu
to Tecnológico de Energías 
Renovables (ITER), depen
diente del Gobierno regional, 

as nuevas 
dificaciones 
eben aplicar 

desde marzo 
riterios sos

ten~ bles 

Los ciudadanos 
dispusieron 
La participación ciudadana fue fundamen
tal en la remodelación de las viviendas pro
tegidas de Trinitat Nova, en Barcelona. Las 
casas se han hecho con criterios sostenibles 
y a~í las casas disponen de una red de re
cogida de aguas, de disminución del con
sumo de agua, reciclaje de residuos, ven
tilación cruzada y aislamiento térmico. 
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y el Colegio de Arquitectos de 
Canarias (COAC). El primero 
como promotor y el segundo 
como organizador, organiza
ron un concurso internacional 
de anteproyectos para la crea
ción de una urbanización de 25 
viviendas autosuficientes. El 
proyecto está a punto de cul
minarse y las edificaciones lo
gran abastecerse de energías 
renovables para el suministro 
eléctrico, disponen de colecto
res solares para el agua calien
te, una planta desaladora que 
provee a todas las casas y una 
planta biológica de tratamien
to de aguas negras y grises reu
tilizables para el riego. 

NUEVA CULTURA. Precisa
mente, el Día de la Arquitectu
ra, el pasado 1 de octubre, tenía 
este año por lema Transmitir 
arquitectura de emisión cero. 
El presidente del Cscae, Carlos 
Hernández Pezzi, en una carta 
enviada a los colegios regiona
les, hacía hincapié en la obliga
ción de los arquitectos de ha
cer llegar a la población que 
hay otras formas de hacer. "Un 
documento arquitectónico", 
apuntaba, "debe saber redu
cir su impacto, bajar el coste 
ambiental y su mantenimien
to, hacer mínima la emisión de 
gases de efecto invernadero, 
provocar la menor contamina
ción lingüística y formal". Y 
concluía: "Evitar el despilfarro 
ambiental de diseños irrespon
sables o despilfarros de recur
sos es un valor ético de los ar
quitectos". 

Lo que propone Pezzi es, en 
definitiva, un cambio de cul
tura. 

En este sentido, dentro de la 
Estrategia Española de Ahorro 
y Eficiencia Energética 2004-
2010 se han dictado en los últi
mos años varias normas ten-
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dentes a la reducción de los 
gases de efecto invernadero. 
En lo que respecta a la cons
trucción ha sido fundamental 
la entrada en vigor, desde el 
pasado mes de marzo, del Có
digo Técnico de la Edificación 
( CTE), que tiene como fin me
jorar la eficiencia de las nue
vas edificaciones, y las refor
madas, tanto desde el punto de 
vista de la calidad como de la 

sostenibilidad. 
El CTE fija una serie de re

glas y procedimientos de obli
gado cumplimiento que per
miten cumplir las exigencias 
básicas de ahorro de energía. 
Así, desde ahora, los edificios: 
deberán disponer de envol
ventes o aislantes que limi
ten de forma adecuada la de
manda energética para 

alcanzar el bienestar térmico 
en su interior en función del 
clima; deben disponer de un 
sistema de control lumínico 
que permita ajustar el encen
dido a la ocupación real de la 
zona -se apagará si no hay na
die en su interior- así como un 
sistema de regulación de opti
mice el aprovechamiento de la 
luz natural; una parte de las 
necesidades energéticas tér-

micas se cubrirán consiste
mas de captación, almacena
miento y utilización de 
energía solar -placas solares
; las grandes edificaciones 
destinadas a uso comercial, in
dustrial o administrativo de
berán disponer de paneles fo
tovo l taicos que capten y 
transformen la energía solar 
en eléctrica para uso propio 

A.provechmniento 
máximo de la cubierta 
El Centro de Negocios promovido por 
Inprocansa en Melenara, en Gran Canaria, 
es un ejemplo de aprovechamiento de las 
energías renovables. En la cubierta de esta 
nueva edificación se prevé crear cuatro 
plantas fotovoltaicas de 100 kilovatios ca
da una. En total las placas cubrirán apro
ximadamente 30.000 metros cuadrados. 

y suministro a la red. Con es
tos procedimientos, apunta 
el ingeniero canario Elías Ca
sañas, que los utiliza desde 
hace años en diversos proyec
tos, se logra al menos un aho
rro energético del 40%. 

GESTIÓN . Ése es el futuro in
mediato. Pero la construcción 
sostenible no debe entender
se sólo como una mejor efi-

1 

1 ·' \ . ' ~· ... . .... 

ciencia energética, es también 
gestión del territorio y plani
ficación urbanística. 

La sostenibilidad comien
za por el ahorro mismo del te
rritorio. El traslado a áreas pe
ri urbanas , tan moda en la 
actualidad y que garantizan 
una bucólica vivienda aislada 
con una parcela para jardín, 
multiplica de forma exponen-

La con erva
ción del 
uelo pa a 

también por 
apostar por 

1udade 
consolidadas 

-. ~ 
_;:, -

cial el consumo de suelo y po
ne en peligro la conservación 
de zona agrícolas y forestales. 
La discontinuidad de los nú
cleos poblados lleva aparejado 
un consumo extensivo del te
rritorio y, por ende, mayor des
pilfarro de infraestructuras, la 
elevación del coste del mante
nimiento de los servicios y del 
consumo de energía. 

La vuelta al calcetín 
de Halifax 
El objetivo de la ecociudad de Halifax, en 
Adelaida (Australia), es convertirse en un 
catalizador de las conciencias. Data de 1992 
y supone la reurbanización de un terreno 
industrial contaminado de 2,4 hectáreas. Se 
interviene en todas los aspectos medioam
bientales y sociales de la ciudad y se hace 
siguiendo los criterios de la comunidad. 

La conservación de suelo y 
de los ecosistemas que hacen 
uso de él pasa también por una 
apuesta por los cascos urbanos 
consolidados, y por lo tanto 
por la rehabilitación y la revi
talización urbana. La ciudad 
compacta, como pueden ser el 
caso de Las Palmas de Gran 
Canaria o Santa Cruz de Tene
rife, nos pone al alcance de la 
mano el lugar de trabajo y los 

~ .· 

l~ ~ , 

"·"" '--"' ··// . 

servicios públicos, permite la 
organización de un sistema de 
transporte más eficaz -y más 
barato desde el punto de vis
ta energético- que el resultan
te de atender a una población 
más dispersa. El gran reto es 
hacer de la ciudad un espacio 
amable y atractivo que haga 
desaparecer de sus habitan
tes los sueños bucólicos. 



La forma 
. más inteligente 
de viajar 

Pagando un 

MENOS 
con tu Visa Halcón o Ecuador 
Consulta condiciones de aplicación del 7%. 

Y sí quieres, puedes pagar en 

6meses 
sin intereses 
Sólo para tarjetas Visa Halcón o Ecuador de particulares, 
emitidas y concedidas por el Grupo Banco Popular. Para 
aplazamientos superiores a 6 meses: 1,35% nominal 
mensual (17,46% TAE). REBE nº 07/14780. 
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Patrimonio de la Humanidad y legado eterno para Canarias 
El Teide y su entorno se convirtieron hace tan sólo cuatro meses en el gran ejemplo conservacionista de Canarias tras ser in
cluido por la Unesco en su listado de lugares Patrimonio de la Humanidad por albergar "uno de los espacios más ricos y di
versos en sucesión de paisajes volcánicos y espectacularidad de valores naturales de todo el mundo". El Archipiélago cana
rio se convierte así en la única región de España en posee dos Sitios Patrimonio de la Humanidad tras la designación en los años 
ochenta del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. Sólo Doñana, en Andalucía, cuenta con esta distinción. 1 M. F. A. 

Referente mundial 
en la desalación 
La primera desaladora de España y 
Canarias se instaló en Lanzarote en 
1964. Desde entonces, las Islas se ha 
convertido en referente mundial en 
los procesos de desalación de agua 
lográndose en la actualidad una 
producción de 588.057 m3 /día gra
cias a las 3'X7 instalaciones de este 
tipo -en la imagen, la desaladora de 
La Aldea- que existen en todas las 
Islas excepto La Palma y La Gracio
sa. Las previsiones del Gobierno 
canario fijan una producción de 
agua desalada de 188.0 Hm3 en el 
año 2012. J M.F. A. 

EL JUICIO UNIVERSAL 
JAVIER DURÁN 
Una tía abuela de la familia, agricultora, 
era una seguidora acérrima del célebre 
astrónomo Mariano Castillo y Ocsiero, 
que fundó en 1840 el Calendario Zara
gozano-El Firmamento. Año tras año, do
ña Pino Sánchez Betancor, que murió 
centenaria, encargaba a sus sobrinos la 
compra del pequeño cuadernillo para sa
ber los pronósticos del tiempo, las fe
rias y mercados de España, el santoral 

completo y el Juicio Universal Meteo
rológico, materias e hipótesis que se ex
tendían a lo largo de las páginas en un 
cuerpo de letra pequeña, con muchos nú
meros y símbolos, o al menos así lo re
cuerdo yo cuando trataba de ver qué con
tenido llevaba dentro el opúsculo que era 
el pan suyo de cada cosecha, pues el fo
lleto con el retrato de Castillo y Ocsiero 
en su portada era algo inseparable del co
mienzo de una nueva etapa en la tierra. El 

El 'Calendario 
Zaragozano' 
era insepara
ble del inicio 
de una nueva 
etapa en la 
tierra 

Calendario Zaragozano-El Firmamento ve
nía a ser un antecedente del hombre del 
tiempo, una especie de bola de cristal que 
marcaba los pasos de la futuras lluvias, de 
los cambios de Luna, de la mayor o menor 
incandescencia del Sol, de las nubosida
des ... Toda una serie de matices que acon
sejaban sobre el momento oportuno de lan
zar la semilla en los surcos. Las 
deducciones obtenidas del manual no 
siempre tenían el resultado esperado. El as-
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Vestigios vivos del Terciario 
La laurisilva canaria, un ecosistema relicto del Terciario -entre 65 y 1,7 millones de 
años- desaparecido del continente como consecuencia de los cambios climáticos del 
Cuaternario, encuentra refugio en la zona de nieblas de La Gomera, más concre
tamente en el Parque Nacional de Garajonay, distinción otorgada en 1986 y un es
pacio que ocupa casi el 15 por ciento del territorio insular. Pequeños restos de esta 
milenaria forma de vida quedan aún en Gran Canaria y Tenerife. 1 M. F. A. 

tróoomo, que anunciaba siempre un sin
gular "juicio universal" para el año en 
curso, podía errar en su futurología y po
ner lluvia donde sólo había un solajero 
que amansaba a los lagartos. 

La consecuencia era que las semillas 
no germinaban, o que en pleno apogeo 
de la planta caía una maleza sobre el ver
de de las hojas que las dejaba apagadas 
para siempre. Doña Pino Sánchez Betan-· 
cor miraba el cielo, consultaba su Calen-

dario, y movía la cabeza de un lado a otro 
en un gesto de paciencia infinita, pero 
también de susto al ver que la astrono
mía de don Mariano Castillo y Ocsiero 
empezaba a ir por un sitio y los designios 
de la naturaleza por el contrario. 

Todavía se desconocía el efecto del 
cambio climático, aunque ya se había 
puesto el aire lleno de un color rojo ve
nido del desierto, una plaga de langostas 
había engullido todo lo verde que encon-

edio biente 

un 

la riquez.a de los 
fondos marinos 
El Hierro, la más pequeña de las 
Islas Canarias -exceptuando La 
Graciosa-, fue nombrada por la 
Unesco Reserva de La Biosfera en 
enero de 2000, aunque en 1996 los 
fondos de La Restinga recibie
ron la distinción de Reserva Ma
rina por ser una zona de cria y ale
vinaje orientada a la conservación 
de la diversidad de especies de in
terés pesquero y al mantenimien
to de uno de los fondos marinos 
de mayor valor del mundo, me
ca del submarinismo. 1 M. F. A. 

Continente en miniatura 
Aunque es la más castigada de las siete islas, Gran Canaria 
es la resultante de todas las maravillas que destacan en el res
to del Archipiélago. Barrancos, palmerales, acantilados, 
algún malpaís y un espectacular sistema dunarson, grosso 
modo, sus joyas naturales. En la imagen, la Reserva Natural 
Especial de las Dunas de Maspalomas, en San Bartolomé 
de Tirajana, el motor de la industria turística de la Isla y 
uno de sus bienes medioambientales. 1 M.F. A. 

saber que el 
pronóstico de 
Casti- y 

tró a su paso sin hacerle caso a la escanda
lera provocada por los golpes de cacharro, 
y no faltó un viento caliente que enlo
queció a los perros y dejó a los animales 
de la gallania con la boca tan seca que no 
se les oyó nada a lo largo de una semana. 
Una fenomenología que acababa con un 
chubasco o con una lluvia que reventaba 
los ojos del puente, en cuyos muros se que
daban atrapados todo tipo de restos; algu
nos maduraban hasta convertirse en es-

Ocsiero iba por 
un sitio y el 
dima otro 
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Duro mazazo al 
pulmón verde 
Las Islas han vivido uno de sus 
peores años este 2007 con dos in
cendios en Tenerife y Gran Cana
ria que destruyeron alrededor 
de 23.000 hectáreas de masa fo
restal, el equivalente a más de 
35.000 estadios de fútbol. La ima
gen, tomada en Ayagaures en 
agosto, refleja la magnitud del de
sastre que provocó el desalojo 
de numerosas familias en ambas 
islas. En el caso de Gran Canaria 
fue detenido un agente forestal 
por provocar el fuego. ! M. F. A. 

queletos . El Calendario Zaragozano 
remitía a la serenidad de unas aguas tran
quilas, de las que van fraguando poco a 
poco la tierra. Pero los designios se ocu
paban en enviar una tromba que acaba
ba con cualquier esperanza; sólo que
daba el remedio de mirar la Cumbre y 
escrutar el significado de los movimien
tos de las nubes, un lenguaje que sólo te
nía dos colores, el negro o el blanco, pe
ro múltiples figuras y composiciones 

dispuestas para ser olfateadas por el ins
tinto y mucha intuición. 

Varias décadas después de que la tía 
abuela hiciera sus primeras averiguacio
nes sobre las incertidumbres que se cer
nían sobre el tiempo, observo en Inter
net cómo la obra de don Mariano tiene 
seguidores y que se comercializa entre 
devotos que no quieren renunciar a una 
perspectiva sobre el mundo, en defini
tiva unos adscritos a un naturismo am-

No faltó un 
viento calien· 
te que enlo· 
queció a los 
perros y secó 
la boca de los 
animales 

Los episodios de 
calima se agudizan 
La invasión de calima sobre Ca
narias --en la foto, un avión en el ae
ropuerto de Lanzarote- es un fenó
meno frecuente durante todo el 
año y especialmente en verano e 
invierno, aunque los indicadores 
apuntan que el nuevo ciclo climá
tico en el que estamos inmersos de
parará episodios más virulentos. 
Esta llegada de polvo se produce 
cuando vientos del este o sureste 
traen cantidades enormes de pol
vo en suspensión desde el desier
to, que afectan a las Islas. ! M.F. A. 

parado por los signos más primigenios 
de una civilización, hacerse con un ca
lendario que les permite regir su vida y sus 
alrededores. Me gustaría conocer de pri
mera mano a uno de sus usuarios, sobre 
todo para saber cómo se refleja en su pen
samiento el contraste entre la sabiduría 
que desprende el Zaragozano y el porve
nir que nos alumbra la ciencia y el Panel 
del Clima de la ONU. No es la única razón: 
sería además la creencia portentosa en 
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Varamiento de zi:fios en las playas majoreras 
El varamiento masivo de 14 zifios en el verano de 2002 en Fuerteventura activó todas las alarmas. Los cetáceos, así lo deter
minaron las necropsias, se vieron afectados por las ondas de baja frecuencia emitidas por los sónares activos durante unas ma
niobras militares de la OTAN en aguas cercanas al archipiélago, originando así destrozos irreversibles del sistema auditivo 
de los mamíferos y reventándoles los tímpanos. El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Defensa firmaron un acuerdo de co
operación para que no se repitiera este suceso que dio la vuelta al mundo. 1 M. F. A. 

La desaparición del manto verde 
Si algún sitio hubo en Canarias que deslumbrara a 
todo y cada uno de sus visitantes ése es el Valle de 
La Orotava, en la isla de Tenerife, una inmensa ex
tensión verde que se perdía en la distancia, como se 
aprecia en esta imagen coloreada procedente de los 
fondos de la Fedac y fechada en 1929. Hoy en día, la ve
getación del lugar ha sido sustituida por un siñfin de 
viviendas, centros comerciales y urbanizaciones, ti
ñendo de gris el espectacular paisaje. ! M. F. A. 
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Los ya habituales aerogeneradores 
La energía eólica podría aportar el ocho por ciento a la energía primaria de Canarias 
en 2015, si se ejecutan las inversiones previstas por el Gobierno regional. Lo cierto 
es que en el paisaje de todas las islas son ya habituales los aerogeneradores y existen 
planes importantes para el desarrollo de energía eólica en las islas, pero no como ge
neración eléctrica directa, sino con otros fines, como la desalación de agua marina o 
la generación de hidrógeno. En la foto de Carlos de Saá, molinos en Fuerteventura. l M. F. A. 

"los movimientos de la Luna teniendo en 
cuenta la aparición de los cometas y la 
presencia de eclipses", ideario de la obra 
de Castillo y Ocsiero, frente a una época 
marcada por los sobresaltos de los agu
jeros negros, el deshielo de los polos, 
la mutación de las plantas, la maduración 
a destiempo de las frutas, el exterminio 
de animales, la aparición de.enferme
dades, el descubrimiento del primer 
cambio climático en el mundo, el gran 

golpe del meteorito sobre la Tierra, el úl
timo eclipse del siglo. El descubrimien
to de la mancha que dejó un río en Mar
te, la subida del nivel del mar, grietas 
en las montañas, olas gigantes, fuegos 
que se encienden sin mechas, volcanes 
que despiertan, crujir de plataformas 
oceánicas ... A fin de cuentas, desarreglos, 
irregularidades, anormalidades, espan
tos y miedos que nada tienen que ver con 
el formato casero, casi de libreta escolar, 

dio ambiente 

El futuro 'mira' hacia el hidrógeno 
El archipiélago canario mira hacia el futuro con su apues
ta por el hidrógeno. El archipiélago es puntero a nivel mun
dial en la producción de esta energía empleando para ello 
otras renovables. El pasado mes de octubre el Instituto Tec
nológico de Canarias (ITC) inauguró en Gran Canaria las 
dos primeras plantas que, aprovechando agua, sol y viento, 
producen este combustible limpio que podrá ser desti
nado a coches lubridos o a la desalación. l M. F. A. 

"Los movi
mientos de la 
Luna tenien
do en cuenta 
la aparición 
de cometas y 
eclipses" 

La potencia que 
llega del Sol 
La energía solar continúa siendo 
una asignatura pendiente en un 
Archipiélago como el canario, 
donde el Sol es una constante los 
12 meses del año. Esta fuente de 
potencia, limpia y renovable, está 
considerada como energía verde 
y ya es obligatoria en las vivien
das de nueva construcción de to
das las Islas aunque todavía son 
muchas las viviendas faltas de es
ta energía fotovoltaica. Se esti
ma que en los próximos lustros 
todo eso cambie. ! M. F. A. 

del Calendario Zaragozano, el método que 
representaba el sosiego, el equilibrio de 
la naturaleza, la dinámica de las estacio
nes ... El manual que no dejaba de ser la 
partitura que ponía orden y designaba 
los colores que le tocaban a la primave
ra, al verano o al otoño, y ello hasta que co
menzó a desaparecer la coincidencia en
tre la astrofísica, el rudimento del 
pronóstico, con lo que realmente suce
día a lo largo de los días. 



Las crecidas del 
océano 
Las fuertes mareas sumadas a la 
ocupación irregular del frente ma
rítimo han propiciado imágenes 
como ésta del fotógrafo Carlos de 
Saá donde se aprecia claramente 
el mar ocupando una avenida en 
Fuerteventura. Escenas similares 
se han vivido en barrios marine
ros de la capital grancanaria y de 
la tinerfeña con mayor o menor vi
rulencia pero entre las medidas del 
nuevo Gobierno central destaca 
derribar buena parte de esas cons
trucciones ilegales. 1 M. F. A. 

A Miguel 
no le preocupa 

1~ limpieza 
d,-e su empresa, 

Las erupciones 
volcánicas 
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Las erupciones volcánicas son un 
fenómeno habitual en la historia del 
archipiélago canario. Las crónicas 
describen una isla de Lanzarote 
perdida entre las espesas nubes de 
azufre y humo allá por 1820 aunque 
existen imágenes de las fuertes 
erupciones acaecidas en la isla de 
La Palma durante el siglo XX. co
mola de la imagen, ocurrida en 1949 
en el Pico de La Loma, en El Paso. 
En los años setenta la isla palmera 
registró el último episodio vulcano
lógico del Archipiélago. 1 M. F. A. 
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Lavanderas en un 
arroyo enArguineguín 
Un grupo de aparceras lava ro
pa en un pequeño arroyo del 
grancanario barranco de Argui
neguín, en una fotografía toma
da por Ángel Tristán Pimienta en 
1966, cuando esa zona del sur de 
la isla estaba casi intacta. La irre
petible imagen, toda una joya et
nográfica, es también un ejem
plo del grado de deterioro que 
presentan nuestros campos de
bido, entre otras, a la falta de llu
via y también a la sobreexplo
tación de los acuíferos. ! M. F. A. 

El cambio climático, en una fase tan 
temprana, ya era algo de lo que es ahora: 
una civilización que trata de encontrar la 
sabiduría más perfecta para medir, pa
so a paso, las modificaciones que se pro
ducen en los territorios más insondables 
de la naturaleza; escarbar con ecuacio
nes, cálculos infinitos que nos deparan 
conclusiones mínimas, pero aterradoras: 
por ejemplo, un lago que se seca y se lle
na de agua de la noche a la mañana, y 

en medio de todo ello, un discurso don
de se combina el robustecimiento de la 
nostalgia con el laboratorio de las nue
vas energías, de la búsqueda de fuerzas 
limpias capaz de mover las ciudades. 

El cambio climático es la comparación: 
las fotos de color sepia se contraponen a 
las obtenidas desde el aire, desde los 
satélites, que permiten conocer de pri
mera mano las dentelladas que el cemen
to le pega a la costa, o la desaparición 

La partitura ,, 
que pon1a 
orden y 
designaba los 
colores que 
le tocaba a 
cada estaci 'n 

Vertidos en 
las costas 
Las costas de las Islas Canarias 
se han visto afectadas por nu
merosos vertidos, unos mayores 
que otros pero todos con efec
tos desastrosos para el medio 
ambiente. En la imagen, opera
rios trabajan en las labores de 
limpieza de la playa de La Ga
viota, en Gran Canaria, donde 
se produjo un vertido hace tan 
sólo unas semanas, aunque 
manchas de fue) han llegado in
cluso a ese paraíso que es La 
Graciosa. ! M. F. A. 

progresiva del manto verde de unas fincas, 
absorbidas por una serpiente en forma 
de autovía. El cambio climático, entonces, 
no deja de ser un hombre desengañado, 
ciertamente amargado, sobre todo, y en es
pecial, porque nada ni nadie podrá de
volverle lo que se pierde en el cataclis
mo. A estas alturas carece de un 
calendario global, pero tiene capacidad su
ficiente para llenar de cruces que tachan, 
una <letras de otra, una defunción. 
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• Opiniones recogidas en la o nc1a.es 

Una ensalada de ideas 
El foro de laprovincia.es recoge un conglomerado de comentarios diferentes, desde los que ven 

cercano el Apocalipsis hasta quienes se toman el fenómeno del cambio climático con humor 
e.o.u. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARlA 

LADUDA. Yoesquetoda
vía no lo tengo claro ... El cambio 
climático ¿tiene que ver con la 
contaminación o es una cues
tión de la naturaleza y hagamos 
lo que hagamos se va a producir 
igual? ¿Acaso se va a producir 
igual, pero con la contamina
ción se acelera? No lo tengo na
da claro. Creo que en realidad 
sabemos menos de lo que cre
emos de un asunto tan impor
tante como éste. 
!Dudoso. 

NO ES EL FINAL. Estoy 
de acuerdo en la necesidad de 
apostar por un mayor compro
miso con el medio ambiente, 
pero considero que se está dra
matizando con esto del cam
bio climático. Desastres natura
les, olas de calor y gotas frías ha 
habido siempre. No creo que 
la especie humana esté en gra
vísimo peligro, ni el planeta Tie
rra siquiera. Debemos cuidarla 
entre todos, debemos conta
minar mucho menos y evitar 
que desaparezcan los animales 
en peligro de extinción. Pero no, 
no se acerca el final. 1 Gloria. 

Exposición Wheater Report (Cambio Climático) en el CAAM. 1 ANDRÉS CRUZ 

OTRA COSA. Después del 
comienzo de la Revolución In
dustrial, la humanidad ha acele
rado tanto la explotación de los 
recursos de la Tierra, que va
mos hacia una gran quiebra. Po
siblemente no desaparezcamos 
como especie, pero sí que nues
tras sociedades modernas y 
consumistas pueden irse al ga
rete; y los humanos que sobre
vivan retrocederán a formas de 
vida primitivas y a las cavernas. 
IMajorero. 

INSOLIDARIDAD. Qué 
más da lo que España haga si 
China tiene abundantes yaci
mientos de carbón, los van a 
quemar todos y en 30 años su
perará a EE UU como el prin
cipal emisor mundial sin estar 
sujeto a ninguna restricción. 
Es indignante que, con el pro-

e • . , . 
ton no ex1 -
e polémica 
ntre u ua• 
ios, sino dis
aridad de .. .. 
pintones 

En busca de la 
seriedad en este tema 
En Canarias la cuenta es sencilla: ya que no 
hay fuentes fósiles de energías aprove
chables, o sea, tanto combustible entra, tan
to se transforma en la Isla. Tomaron con
ciencia los yanquis de que el American way 
oflife terminará hasta con ellos, bien, pero 
usemos los recursos económicos en sub
vencionar a gente seria. 1 Alberto. 

blema que tenemos, haya países 
que hagan oídos sordos a un 
asunto tan serio como éste. Lo 
del Premio Nobel a Al Gore ha 
sido un buen varapalo para 
Bush. O se toman medidas drás
ticas o nos vamos todos al otro 
mundo. Ya no nosotros, sino 
nuestros hijos. A la vez me in
digna toda la mercadería que 
hay alrededor de las nuevas for
mas de energías limpias, un ne
gocio que están haciendo algu
nos en vez de preocuparse por 
fomentar nuevos hábitos y tras
ladar a la población el verda
dero problema mundial. Estoy 
indignada. Y yo me pregunto: 
¿qué mundo les vamos a dejar 
a nuestros hijos? 
1 Ciudadana Kane. 

OTRAS RAZONES. Lo 
que encubre en realidad el 
cambio climático es la pérdi
da de liderazgo económico de 
Occidente y la intención de ha
cernos cambiar de hábitos. Se 
sabe que el cambio climático 
corresponde a los ciclos del Sol 
y, por tanto, dentro de siete 
años nos tocarán climas fríos. 
Lo malo está en el informe Eu
ropa 2020 que advertía de que 
si Occidente perdía el control 
sobre los recursos (pérdida del 
Medio Oriente por EE UU), las 
economías occidentales perde
rían un crecimiento de un 20%, 
la misma cifra que daba Al Go
re. 1 Vayabirria. 

NO SOY YO. A mí me 

Un pesimismo 
bastante optimista 
La naturaleza es sabia y sabe desprenderse 
de todo aqu ello que fa destruye. La es
pecie humana será la primera en caer. En el 
caso de que sobrevivamos, jamás retroce
deremos, porque somos la especie superior, 
ya que tenemos memoria y lo aprendido se 
transmite en los genes. Quedarán pocos, 
pero se lo pasarán genial. 1 Ore. 

preocupa el cambio climático 
como a todo el mundo, pero 
desde luego no soy ni cómpli
ce de la destrucción provoca
da por las grandes potencias ni 
responsable de arreglarlo. 
IJosé Alberto. 

¿PROGRESO? Yo, lo que 
pienso es que da más o menos 
igual. Hace años que sabemos 
que estamos envenenando a las 
vacas, peces y pollos con pien
sos de procedencia animal. ¿se 
puso fin? No. El progreso obli
ga. Resultado: vacas locas, po
llos con dioxinas ... En 1986 la 
central de Chemobil arrasó me
dia Europa y provocó lluvias 
ácidas que todavía duran. ¿Han 
eliminado el uso de centrales 
nucleares? No. Antes bien, se si
guen proponiendo como alter
nativa al petróleo. Sabemos que 
el petróleo es pernicioso y ya 
existen alternativas perfecta
mente aplicables. ¿se han pues
to en marcha? No, porque per
judicaría a las petroleras. 
Mientras impere la cultura del 
egoísmo, el mundo seguirá mu
riendo. Así se llene de tsunarnís; 
si algún poderoso puede bene
ficiarse de alguna manera con 
esos tsunarnís ningún gobierno 
tratará de evitarlos. Vivimos 
en la tierra de sálvese el que 
pueda. 1 K.F. 

PLANETA DESIERTO. 
El planeta ha pasado por todas 
las vicisitudes que le ha impues
to la naturaleza a lo largo de sus 
millones de años, y aquí sigue. 
Los que estamos en serio peli
gro, como lo estuvieron los di
nosaurios, somos nosotros los 
humanos, junto a todos los se
res vivientes que nos rodean. 
1 F.A.D. 
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¿será verdad o no? 
"Si empezamos a establecer medidas para luchar, imagino que lo lograremos" 

• "Tanta inundación y tanto terremoto por el mundo tiene que ser por algún motivo" 

Mercedes Sánchez 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La gente lo tiene claro: el cam
bio climático existe y es una 
realidad fácil de comprobar. La 
potencia solar o el calor que 
hace en pleno noviembre son 
las pruebas de ello. La prác
tica totalidad de los encuesta
dos coincide en que la trans
formación en el clima puede 

resolverse sí los seres humanos 
modifican su relación con la 
Naturaleza. La solución, afir
man, pasaría por ponernos to
dos de acuerdo para adoptar 
medidas sostenibles, como el 
reciclaje o el uso de las ener
gías alternativas al petróleo y 
otros combustibles fósiles. 
También están quienes no cul
pan necesariamente a la so-

cíedad en su conjunto, sino a 
los gobernantes que rigen su 
destino. Algunos ciudadanos 
llegan a mostrar su enfado por 

la actitud de aquellos dirigen
tes políticos que prefieren las 
políticas de desarrollo inme
diato a aquellas que conciben 

el progreso como una balanza 
en la que todo avance econó
mico debe ir parejo a la soste
nibilidad. También están quie
nes consideran que del cambio 
climático tienen la culpa los 
viajes a la Luna, "porque con
taminan la atmósfera al lanzar 
los cohetes". Definitivamente, 
hay tantas opiniones como per
sonas en el mundo. 

Esaúl Roque Lantigua 
Estudiante de Obras Públicas 

Sí 
El tiempo está muy loco. Cuando tiene 
que hacer ca lor hace frío, y lo mismo pa
sa al contra rio. Lo peor de todo es que 
la gente piensa que el cambio climático 
no está sucediendo. Suelen comentar 
que si se equivocan en los partes meteo
rológicos sobre el tiempo que habrá ma
ñana, cómo van a saber qué tiempo va 
a hacer dentro de cincuenta años. La 
sociedad no está realmente concien
ciada y creo que todos tenemos derecho 
a disfrutar de este mundo. 

Mariló Guzmán Luque 
Ama de casa 

Sí 
El tiempo está cambiando de una for
ma inc re íble. Tanta inundación, tanto 
terremoto por el mundo es por algún mo
tivo. La culpa del cambio climático la tie
nen todos los países, sobre todo Estados 
Unidos, que para mí es el pa ís que más 
contamina. A mí me gustaría que las 
fábricas estuvieran preparadas para no 
echar tantos gases o sustancias conta
minantes, y que los petroleros no deja
sen el mar lleno de porquería, porque es
tán terminando con el planeta. 

1entras haya petro eo, los 
ntereses económicos prima

rán sobre los beneficios 
medioambientales" 

José Manuel Díaz del Río 
Jubilado 

Sí 
La culpa del cambio climático la tiene 
el progreso. Lo que ocurre es que cada 
vez hay más ciudadanos y menos aire 
libre. Habrá que poner medidas. La gen
te tendrá que hacer caso de lo que re
comienden los entendidos en el tema. 
Nosotros podemos ahora colaborar para 
no contaminar más el medio, pero no po
demos evitar lo que ya está ocurriendo. 
Si empezamos a establecer medidas pa
ra luchar contra el cambio climático ima
gino que lo podremos retrasar. 

Marcos Rodríguez Camacho 
Estudiante Ingeniería Mecánica 

Sí 
Antes, gracias a los vientos alisios, las 
temperaturas en las Islas se mantenían 
constantes. Pero ahora parece que estos 
vientos han dejado de ser efectivos de
bido a los cambios bruscos de tempe
ratura provocados por el cambio cl i
mático. El efecto invernadero ha 
generado a su vez que la temperatura at
mosférica aumente y, en consecuencia, 
los vi entos alisios han dejado de man
tener temperaturas moderadas duran
te el verano y el invierno. 

Cristina Guerra López 
Auxiliar de archivo 

Sí 
Las fábri cas y las grandes industrias 
están contaminando el med io y creo que 
son ellas las responsables del cambio cli
mático que estamos viviendo. Espero que 
algún día se forme un buen grupo de 
gobierno que meta mano en todo esto. 
Los políticos, como representantes de 
nuestros intereses sociales y personales, 
han de limitar a las empresas y poner fre 
no a todas aquellas actividades industria
les que contaminen el medio ambiente 
en el que vivimos. 

Miguel Sánchez Rodríguez 
Geólogo 

Sí 
Está científicamente probado que el cam
bio climático es un hecho. En realidad, 
a lo largo de la historia han habido otros 
cambios climáticos en la tierra, produ
cidos de manera natural. Lo que ocurre 
es que en este caso el cambio lo ha pro
vocado el hombre y las consecuencias 
pueden ser mayores porque antes, lo que 
ocurría en cien años, ahora ocurre en cin
cuenta. Además, el planeta está más po
blado por lo que el riesgo para todos los 
humanos es mucho mayor. 

Marianela Pastor Cifuentes 
Estudiante de Educación Física 

Sí 
La globalización económica ha gene
rado un mercado que afecta mucho al 
medio ambiente. El consumismo de
saforado de hoy hace que este sistema 
económico triunfe a pesar de la gran con
taminación que genera, con sus fábricas 
y productos que ensucian el ecosistema. 
Yo creo que el cambio está en uno mis
mo. Cada persona ha de tomar concien
cia de este problema y colaborar redu
ciendo, por ejemplo el consumo de luz, 
de agua o reciclando. 

Cheres Espinosa Fernández 
Diseñadora gráfica 

Sí 
Las estaciones están cambiando. Lo veo 
sobre todo en las plantas y animales. Tie
nen alterados sus ciclos reproductores 
de manera antinatural. Las castañas, por 
ejemplo, se recogían en diciembre y aho
ra se cogen junto con las nueces, en no
viembre. Los manzanos han florecido pa
sado su tiempo y ahora sus frutos siguen 
en el árbol sin poder madurar por falta de 
calor. Además de todo esto, también con
taminamos la tierra con el uso de ferti
lizantes químicos. Es una pena. 



Marleny Sarduy Escobar 
Economista 

Sí 
El cambio climático está sucediendo. 
Ya lo creo que sí. Aquí en las Islas estoy 
viendo cómo cuando tiene que hacer ca
lor hace frío, y al revés. Estuve viviendo 
en Alemania y vi cómo el invierno comen
zaba mucho antes. Y durante el verano 
nos gran izó. No era normal lo que es
taba ocurriendo. Todo esto es culpa de la 
contaminación que provocan todas esas 
empresas que vierten tóxicos en la natu
raleza. Deberían olvidarse un poco de la 
parte económica y mirar más por el bien 
de la humanidad. 

Nisamar Carrero Martín 
Estudiante de Diseño Industrial 

Sí 
El problema es que la sociedad no está 
realmente concienciada. La gente no 
recicla pero por comodidad, por no mo
lestarse. Es verdad también que hace fal 
ta una buena campaña que promocio
ne el reciclaje en la Isla, porque hay 
quienes siguen sin saber dónde poner 
el vidrio, el cartón o los envases. Viví en 
Italia y comprobé cómo Europa nos da 
veinte mil vueltas en este sentido. 
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Boris Sobral González 
Estudiante de Educación Física 

Sí 
Por mucho que diga la gente, el cambio 
climático está ocurriendo. La sociedad 
piensa que de haberlo, nunca les llega
rá a afectar. La realidad es que cuando 
echas la vista atrás ves cómo en estos 
diez años ya han habido efectos notables 
como la fuerte tormenta que afectó a Ca
narias. Ahora además tenemos que so
portar que en pleno invierno te encuen
tres con una ola de calor y que en verano 
llueva durante una semana. La gente 
no se conciencia sobre el tema, sólo pien
sa en disfrutar la vida. 

Agustín Bravo Corrales 
Pensionista 

Sí 
No hace falta ser muy listo para darse 
cuenta. Soy de Trujillo, Cáceres, y las tem
peraturas son muy diferentes ahora. An
tes venían todas las estaciones, llovía 
mucho y hacía frío cuando tenía que 
hacerlo. Ahora esto no ocurre igual. Tam
bién veo que afecta a los animales. Aquí 
han muerto muchas ovejas con la en
fermedad que vuelve azules sus lenguas 
y creo que este tiempo tiene algo que ver. 

Rita Villavicencio Delgado 
Dependienta 
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Sí 
Tanto Kioto y no se mueve nadie, ni Esta
dos Unidos ni Europa. Todo se queda en 
un palabrerío fácil para limpiar la imagen 
de los políticos. Igual que Al Gore. Su do
cumental ha servido mucho para desper
tar a la gente, no lo niego pero no pode
mos olvidar que para Gore el cambio 
climático esta siendo un negocio muy 
rentable. Los gobiernos tienen en sus ma
nos el poder y los medios para salvar el 
planeta. Y los ciudadanos debemos al 
menos empezar cuidando nuestros jar
dines y la naturaleza en general. 

Berta Ojeda Pérez 
Estudiante de Derecho 

Sí 
El tiempo está muy raro. El verano es muy 
intenso. Y esto es por culpa de los huma
nos, que en general somos unos irrespon
sables. La sociedad no se esmera mucho 
por separar la basura. Creo que todos de
beríamos ver el documental de Al Gore. 
También creo que todo lo que se usan en 
las guerras son factores que influyen 
en el empeoramiento del medio ambien
te, con todas esas armas químicas. 

Enrique González 
Empresario 

Sí 

' ' 
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Existe una interferencia de la civilización 
actual en el medio ambiente que está 
cambiando los ciclos naturales. No hay 
un culpable específico, es más bien una 
cuestión general. Estos últimos cincuen
ta años la sociedad se ha desarrollado 
mucho y ahora no podemos parar el pro
ceso. Las naciones desarrolladas son las 
que tienen que tomar la sartén por el 
mango. Si destinasen sólo un 2% del pre
supuesto empleado para armamento en 
investigaciones medioambientales se lo
graría parar este proceso cl imático. 

Edgar Allán Hernández 
Estudiante lng. Mecatrónica 

Sí 
El calentamiento global está variando 
la temperatura y desfasando las estacio
nes. En México ha aumentado mucho 
la temperatura en comparación con años 
pasados. Hay mucha sequía. Todos tene
mos la culpa porque hacemos mal uso de 
la luz, el agua o los aerosoles. La socie
dad debería concienciarse mucho más 
con respecto al cuidado del medio am
biente. 
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10 climático y medio ambiente 

Aglae González de la Vega 
Empresaria 

Sí 
He vivido en el norte de Europa y se han 
notado unos cambios en las tempera
turas bruscos. El clima está inestable. En 
Gran Canaria, veo que la fuerza del sol es 
mucho más intensa que otros años. To
das las ciudades europeas deberían de 
apoyar medidas para reducir la contami
nación del medio ambiente, como impul
sar de forma definitiva el uso de combus
tibles biológicos en los transportes. 

Josefa Blázquez Mateo 
Pensionista 

Sí 
Yo soy de Extremadura y ahora, que te
nía que hacer frío, hace un calor tremen
do. No llueve nada con la falta que hace 
el agua para las cosechas y para todo 
en general. Yo creo que son los cohetes 
que lanzan al espacio los culpables de es
tos cambios climáticos, porque estro
pean la atmósfera. Esto y las investiga
ciones modernas son los que están 
provocando el deterioro del medio. 

Juan Oliveira Martínez 
Estudiante Ingeniería Industrial 

Sí 
La culpa el cambio climático la tiene la 
gente en general. La sociedad suele de
legar mucho en los políticos, pero se ol
vidan de que la política es una exten
sión de la voluntad de todos nosotros y 
que tenemos derecho a exigir soluciones 
al problema de la contaminación. Lo que 
ocurre es que la sociedad permite que las 
empresas y los políticos terminen hacien
do lo que les da la gana. 

Davinia Pérez Ortega 
Estudiante Ingeniería Mecánica 

Sí 
El tiempo que está haciendo últimamen
te me tiene muy extrañada. Estamos 
en pleno noviembre y hace una tem
peratura de verano, y todavía no ha caí
do ni una gota de agua. A este paso, Gran 
Canaria terminará pareciéndose a Fuer
teventura. Todo el mundo ha de colabo
rar para que este proceso pare y poder 
mantener la vida en la tierra tal y como la 
hemos conocido siempre. 

Alejandro García Fernández 
Estudiante de Magisterio 

Sí 
El calentamiento de los polos es un he
cho comprobado. Es una situación muy 
grave porque provocará el aumento del 
nivel del mar. Hace poco vi el documen
tal de Al Gore y me ayudó bastante a 
ver lo que estaba ocurriendo. Muestra he
chos comprobados y contrastados que 
te dan mucho que pensar. Espero que to
das las naciones se pongan de acuerdo 
para luchar contra las emisiones de CO,. 

Coré Rodríguez Martín 
Banca 

Sí 
Es obvio. Los calores que hacen no son 
normales. Las temperaturas está cada 
vez más extremas. Hay gente que dice 
que los culpables somos nosotros, y otros 
que es la evolución del hombre. Debería
mos ser más ecológicos, respetar un po
quito el protocolo de Kioto y usa·r ener
gías renovables. La gente habla mucho 
pero a la hora de hacer, no hacen na
dad, y me incluyo. 

Angels Nevado Manzano 
Maestra 

Sí 
Las estaciones ya no tienen las carac
terísticas de antes. Hay un menor nivel 
pluviométrico, menos índice de lluvias 
constantes. Ahora hay más tormentas 
que dejan cantidades enormes de agua 
de un solo golpe. Los pantanos o lagos no 
logran retener esa masa de agua por lo 
que va directamente al mar. Deberían 
aprobar una serie de medidas más estric
tas que fomenten el cuidado del medio. 

José Luis Navarro Martín 
Estudiante Ingeniería Industrial 

Sí 
Se nota en el clima que están habiendo 
unos cambios en la naturaleza que no son 
normales. Creo que todo esto es debi
do al deshielo de los polos. El hielo ha
ce que los rayos del sol no penetren en la 
tierra, reflejándolos hacia el universo. 
Al estar derritiéndose, hay una mayor in
cidencia de los rayos solares sobre la tie
rra, lo que está provocando este aumen
to de las temperaturas. 

María Benítez 
Camarera 

Sí 
Soy Argentina y en mi país también se 
notan cambios, como que las estaciones 
se han adelantado. Ahora, que recién lle
gó la primavera allá, se nota el calor del 
verano. Pienso que la culpa la tienen los 
gobernantes por desarrollar políticas eco
nómicas pensando sólo en sus intereses, 
en el beneficio propio. Y creo que la solu
ción estaría en que la gente empezará 
a reciclar de manera conjunta. 

Giuseppe Contrafatto 
Diseñador de moda 

Sí 
La sociedad parece estar muy concien
ciada con el cambio climático pero en 
realidad lo que hacen es hablar y ha 
blar, sin llegar a actuar al respecto. Se 
desvinculan rápidamente del tema. Y he
mos sido nosotros los culpables de lo que 
está ocurriendo en la naturaleza, por
que estos cambios los hemos originado 
con el elevado consumo de energía que 
hacemos. 

Carlos A. Antúnez Lorenzo 
Limpiabotas 

Sí 
Están destruyendo el planeta. En Brasil es
tán destrozando el pulmón de la Tierra. En el 
Adriático, con tanta intoxicación del humo, 
se está derritiendo el hielo. Eso es el cambio 
climático. Encima, Estados Unidos y China 
no quieren reducir sus emisiones tóxicas, 
y así se está secando África, donde la gen
te muere de hambre por la sequía, con la 
de comida que hay aquí y que muchas ve
ces tiramos a la basura. 

ltahisa Angulo Artiles 
Estudiante de Educación Física 

Sí 
El cambio climático está sucediendo. 
La mayor parte de la culpa la tiene los 
propios ciudadanos porque no se preo
cupan por rec iclar. Pero creo que poco 
a poco la sociedad se está dando cuenta 
de que es necesario colaborar por man
tener el medio ambiente. Entre otras 
cosas, deberíamos utilizar más el trans
porte público para reducir la contami
nación que generan los coches. 



Darwin Henao Becerra 
Camarero 

Sí 
Hay un cambio en el clima. Supuesta
mente deberíamos estar en otoño y ha
ce mucho calor. Nosotros tenemos la cul
pa de todo lo que ocurre por no ser 
conscientes de los cambios en la na
turaleza que podemos generar. Tenemos 
que poner más esfuerzo entre todos y 
exigir al gobierno que ponga más re
cursos que faci liten el cuidado del medio 
ambiente. 

Luís Amadeo Félix Camou 
Estudiante Ingeniería 

Sí 
El cambio climático es debido pri nci
palmente a la contaminación de las em
presas y las fábricas. Muchas de ellas no 
cumplen con las normativas para elimi
nar los desechos que producen. Y la so
ciedad es consciente de todo esto, pero 
muchas veces no nos importa . No lo 
vemos tangible y por eso creemos que 
no nos afecta. Creo que nos da flojera ir 
a los centros de reciclado. 

Faina Padrón Caro 
Estudiante de Diseño Industrial 

Sí 
No se quién tiene la culpa. Desconocía to
do lo que estaba suced iendo hasta que 
vi el documental de Al Gore, Una ver
dad incómoda. Cuando vi las imágenes 
del deshie lo de los polos o de la defo
restación en los bosques me quedé im 
pactada. Al fina l del documental te plan
teas la necesidad de colaborar más con 
el medio ambiente, aunque tan sólo sea 
separando bien la basura. Algo es algo. 

María Curbelo Suárez 
Administrativa 

Sí 
Debemos responsabilizarnos de nuest ros 
propios actos, porque todos tenemos la 
culpa de los cambios que están sucedien
do. También es cierto que los gobiernos 
no impulsan políticas medioambien
tales, porque no les interesa económica
mente. Lo primero que debemos hacer 
es reciclar y hacer un consumo racional 
de energía. Yo creo que es todo lo quepo
demos hacer. 
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Policarpo Rodríguez Ramos 
Pensionista 
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Sí 
Aquí los cambios no son tan bruscos co
mo los que están viviendo en la Penínsu
la y en el rest o de países, que están so
portando cambios en e l cl ima m uy 
f uertes. Lo que sí noto en Gran Canaria 
es que el verde del campo no es como 
antes, porque no llueve tanto. Yo recuer
do haber visto el barranco Gu in iguada 
a punto de rebozar. Eso ahora no ocu
rre ni de broma. 

María Eugenia Suárez 
Estudiante Diseño Industrial 

Sí 
El problema es que existen muchos im
pedimentos a la hora de reciclar. Por ejem
plo, los accesos a los puntos limpios son 
insuficientes. Incluso hay zonas en la Isla en 
las que no los encuentras. Se podría re
ciclar mucho más si desde las distintas ad
ministraciones apoyasen esta iniciativa. 
Aunque tampoco podemos culpar a los po
líticos porque realmente los responsables 
somos todos, la sociedad en su conjunto. 

Gran Canaria 
C/ Ebanista, Nº 13 y 17 

Polígono Industrial de Salinetas 
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Humberto Quiroga Romero 
Estudiante de Mecatrónica 

Sí 
La comunidad tiene la culpa del cambio 
climático porque no nos importa. Vemos 
muy en el futuro que va a pasar algo ma
lo y no pensamos en las generaciones 
que han de venir. Creo que los coches son 
los que más perjudican el medio ambien
te. Diseñaría unos coches limpios que se 
muevan con energía solar. También veo 
importante conc ienc iar más a la gente 
en el tema del reciclaje. 

Consuelo Alvarado González 
Ama de casa 

Sí 
Yo creo que el problema está en lo que la 
evolución ha hecho del hombre. Nadie se 
encariña ya de nadie. ¿cómo van a cui
dar entonces la naturaleza? A la gente 
lo que le interesa ahora es ganar muchos 
duros, m ientras que antiguamente con 
menos te conformabas. Yo no entraré 
nunca por ese aro, por el del consumis
mo. También creo que las misiones a la 
Luna est án estropeando la atmósfera. 

Tenerife 
C/305, Nave 15 

Polígono Industrial Costa Sur 
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ca cli y medio ambiente 
DIEGO VEGA LA ROCHE 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente 

"Las emisiones se miran 
más que otros vertidos" 
Diego Vega la Roche, presiden
te de la Comisión de Medio 
Ambiente de la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife, consideró que es in
dudable que el hombre vierte 
diariamente gases a la atmós
fera que están produciendo un 
efecto en el clima, pero tam
bién consideró que se está 
"mirando en exceso" el tema 
de los gases que se vierten a 
la atmósfera y no se están te
niendo en cuenta del mismo 
modo "otros vertidos". La Ro
che resaltó la creciente sensi-

VÍCTOR PÉREZ 

bilidad que hay con el tema de 
las emisiones y consideró que 
su reducción "no es un pro
ceso fácil". En cualquier caso, 
apuntó que el problema en Ca
narias no es tanto la emisión 
de gases de las industrias, sino 
la de "las caravanas de coches 
en las autopistas". 

El responsable de Medio 
Ambiente de la Cámara de Co
mercio añadió que "los empre
sarios tenemos pocas cosas 
que hacer, salvo mejorar el 
consumo energético", evitan
do los combustibles fósiles y 

Consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo de Tenerife 

apostando por fuentes alterna
tivas como la energía eólica, 
la fotovoltaica o, cuando esté 
más desarrollada, la energía 
procedente de las mareas, y 
cumplir con las disposiciones 
del Gobierno. 

"Me sumo a cualquier 
iniciativa de preservación" 
El Cabildo de Tenerife "se el pasado día 15 por dis tin-

¡ 

suma a cualquier iniciativa 
que pretenda concienciar a 
la ciudadanía sobre la pre
servación d el medio am
biente", señaló el conseje
ro insular de Presidencia y 
Hacienda, Víctor Pérez, en 
una nota en la que informó 
de que la institución se su
maba al apagón organizado 

ANTONIO CASTRO CORDOBEZ I 
Presidente del Parlamento de Canarias 

"No podemos caer en el 
derrotismo y pensar que 
no hay soluciones" 
Cuando cualquier experto 
h abla de cambio climático 
menciona inmediatamente la 
palabra irreversible, y es ver
dad que los efectos de este fe
nómeno tendrán ese carácter 
si no tomamos medidas que 
ayuden a mejorar las pers
pectivas de futuro del plane
ta que los expertos pronos
tican. Y no podemos 
encontrar en estas prediccio
nes una excusa para quedar
nos de brazos cruzados ante 
una situación que nos preo
cupa a todos. No cabe duda 
de que estamos en un mo
mento en el que son eviden
tes los efectos que provoca 

y va a provocar el cambio cli
mático, por lo que debemos 
impulsar un marco legal ade
cuado, en el que los políti
cos de todas las tendencias 
nos impliquemos. En ello, los 
dirigentes empresariales tie
nen también una responsabi
lidad importante. 

En este sentido, en una re
cien te Conferencia de las 
Asambleas Regionales Legis
lativas Europeas, en la que 
participamos, se acordó me
jorar la eficacia energética y 
aumentar la parte de energías 
renovables en un 20 %, de 
aquí al año 2020, e impulsar 
la investigación y el desarro-

tas asociaciones contra el 
cambio climático. 

El consejero insular re
cordó que "esta Corpora
ción ha apostado en todo 
momento por la potencia
ción de las energías renova
bles a través de numerosos 
proyectos e iniciativas en 
este sentido". 

llo de tecnologías limpias en 
el ámbito de la energía y de 
los transportes. Mejorar el 
planeta que heredarán nues
tros hijos debe guiarnos a la 
hora de tomar decisiones que 
afecten al desarrollo del 
mundo en el que vivimos. No 
podemos caer en el derrotis
mo de pensar que se trata de 
un camino irreversible y sin 
soluciones. 

E.DOMÉNECH 
Rector de la ULL 

"Se debe 
poner fin al 
consumo 
irrespolNlble'' 

Si en algo parece haber cier
to consenso entre los diferen
tes agentes sociales, organi
zaciones no guberna
mentales e instituciones ofi
ciales de cualquier índole, 
es en la necesidad de cambiar 
nuestro sistema de produc
ción y de vida para frenar una 
de las amenazas más graves 
de nuestro planeta, el cambio 
climático que las voces es
cépticas sobre el grado real 
de variación del clima pare
cen ir perdiendo peso y de
jando cada vez más abierto 
y diáfano un escenario poco 
tranquilizador para la Tierra. 
Se trata sin duda de una ame-

naza que ya está haciendo es
tragos y que revela que debe
mos poner fin al consumo 
irresponsable de recursos y 
energías, y que la huella eco
lógica de nuestras empresas 
debe tener coto. 

Nos encontramos ante un 
reto mundial, y como tal, to
dos debemos actuar. Por eso, 
la Universidad de La Lagu
na acaba de suscribir su in
corporación a la Red de Uni
versidades por el Clima, una 
iniciativa que pretende que 
las instituciones de educa
ción superior de este país se
an más sostenibles y equili
bradas en el uso de sus 
recursos. Contamos con un 
Centro de Estudios Ecosocia
les, constituido como foro in
terdisci plinar de investiga
ción y de difusión de 
conocimientos sobre los pro
blemas surgidos de la unión 
de lo ecológico y lo social. 

EMILIO MACHADO 
Pintor 

"Es un 
problema 
muy 
serio" 
El p intor Emilio Macha
do asegura que, aunque 
no es un experto, lo que es 
evidente es que el clima 
está cambiando y que eso 
se debe "al mal progreso, a 
que algo está funcionan
do mal". 

El artista añadió que 
éste es un problema muy 
serio "que parece incorre
gible porque a los países 
no les interesa que la in
dustrialización pare". No 
pone en duda Machado 
que "hay gente peleando 
para lograr un mayor equi
librio", pero duda que la 
industria se lo permita. 
Emilio Machado también 
se refiere a otras teorías 
que plantean la posibili
dad de que el hombre y los 
avances científicos pue
dan frenar el proceso del 
cambio climático, para 
añadir que "preferiría que 
el mundo siga como está, 
aunque sé que es una uto
pía" e insiste en que se es
tá creando un mundo ne
fasto para nuestros hijos. 

Finalmente el artista re
cuerda la frase de un filó
sofo oriental que le impre
sionó mucho y que dice 
"la Tierra no es algo que 
heredemos de nuestros 
antepasados, sino un 
préstamo de nuestros hi
jos" e insistió en que aun
que ahora no se aprecie 
lo que estamos haciendo 
al legado de nuestros hijos 
se va a notar en un plazo 
relativamente corto de 
tiempo. 
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EUSTASIO LÓPEZ I Presidente del Grupo Lopesan 

"Tenemos que estar en la vanguardia de la lucha contra este cambio" 
Canarias debe estar a la van
guardia de la lucha contra el 
cambio climático y fomentar 
un modelo energético que per
mita disminuir la fuerte depen
dencia del petróleo en el Archi
piélago. Tenemos que apostar 
por las energías limpias y aca
bar con la paradoja de vivir de 
espaldas al sol en lo energéti
co. La energía solar se ha desa
rrollado en las Islas con una 
asombrosa lentitud, pese a que 

en Canarias sobra esta materia 
prima, puesto que gozamos del 
mayor número de horas de sol 
de Europa. Es muy importan
te pasar de las palabras a los 
hechos, tal como estamos ha
ciendo en las empresas de 
nuestro grupo y en organismos 
como la Mancomunidad del 
Sureste de Gran Canaria. Las 
Islas tienen las mejores con
diciones de sol y viento para 
potenciar las energías alter-

ÁNGEL LUIS TADEO I Consejero delegado del Grupo Dunas 

nativas, que no sólo son bene
ficiosas ante el peligro que pa
ra un territorio insular como el 
nuestro genera el cambio cli
mático, sino que además son 
rentables y generan empleo. 
Conscientes de ello y como 
apuesta de futuro, las políti
cas de responsabilidad social 
corporativa en Lopesan tienen 
su eje en el desarrollo soste
nible. Nuestros hoteles operan 
desde 2004 con un sistema de 

gestión medioambiental. Ade
más, este año desarrollamos 
una importante inversión en 
energía solar con la que preten
demos que los hoteles puedan 
autoabastecerse con el sol. Cre
emos, en definitiva, que avan
zamos por el camino correcto 
y animamos al resto de empre
sas canarias a que apuesten 
también por un modelo de de
sarrollo verdaderamente sos
tenible. 

"Los turistas nos piden armonía y respeto al medio ambiente" 
Existen ya sólidas pruebas de 
que la mayor parte del calen
tamiento observado durante 
los 50 últimos años se debe a 
las actividades humanas. Vie
nen dadas en su mayoría por 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero que no ha
cen otra cosa que aumentar 
las temperaturas y producir 
un calentamiento global de la 
Tierra nunca antes percibido. 
Debe existir una conciencia 

civil para lograr, aportando 
cada uno de nosotros nuestro 
granito de arena, que se pro
duzcan menos gases y emisio
nes de C02 a la atmósfera, 
además de una implicación 
total de las diferentes admi
nistraciones canarias y nacio
nales en cuestiones de este ti
po. Debemos hacer una 
apuesta seria en este senti
do, puesto que en Canarias vi
vimos por y para el turismo 

y hoy en día nuestros visitan
tes no sólo recomiendan, sino 
que agradecen que las empre
sas cumplamos y estemos en 
perfecta armonía con el me
dio ambienten. En Grupo Du
nas escuchamos esta deman
da internacional y ya nos 
hemos puesto manos a la obra 
en este campo, implementan
do sistemas de calidad me
dioambiental en nuestros ho
teles. Desde mi punto de 

JOSÉ REGIDOR I Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

vista, y después de haber es
cuchado y leído las opiniones 
de diferentes expertos en la 
materia, no se sabe en cuántos 
grados y con qué rapidez au
mentarán las temperaturas ni 
cuáles serán los impactos 
exactos de este cambio climá
tico, pero lógicamente preo
cupa y debemos estar respon
sabilizados para poder 
garantizar un futuro digno a 
nuestros hijos. 

"La comunidad científica debe liderar el proceso de concienciación" 
El proceso de cambio climá
tico global es un hecho consta
tado científicamente, ya que 
los expertos coinciden en que, 
de no modificarse las condi
ciones actuales, las consecuen
cias ambientales, sociales y 
económicas serán catastrófi
cas. El principal reto que tiene 
la comunidad internacional es 
la toma de conciencia colec
tiva de estas evidencias y de la 
necesidad, por tanto, de asu-

mir una acción coordinada a 
escala planetaria para que se 
modifique la actual tenden
cia de manera significativa. La 
cuestión ahora es, por tanto, 
determinar a qué velocidad 
se producirá el cambio, qué 
daños ocasionará, qué áreas 
geográficas se verán más afec
tadas, qué acciones pueden de
sarrollarse para ralentizar el 
proceso y cómo mitigar, en lo 
posible, los efectos adversos. 

Los centros de investigación y 
las universidades han de vol
carse en torno a la investiga
ción de estas cuestiones. Es 
necesario liderar desde la co
munidad científica un proceso 
de concienciación de nuestros 
ciudadanos al respecto de los 
riesgos ambientales que se 
avecinan, algunos de los cua
les ya se están manifestando. 
Al mismo tiempo, debemos 
trabajar en el desarrollo de 

MATE RIALES EltC T R I COS 

modelos de previsión de suce
sos, de tecnologías ecoeficien
tes o en el diseño de procesos 
y productos más respetuosos 
con el medio ambiente. La so
ciedad canaria debe ser cons
ciente de la importancia que 
tiene lo que podamos hacer en 
adelante y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
cuenta con investigadores que 
hace años que están trabajan
do en ello. 

León y Castillo, 164 - Telf.: 928 24 28 98 - 35004 Las Palmas de Gran Canaria 
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cam atic medio ambiente 
ADRIÁN MENDOZA 
Director general de Energía del Gobierno de Canarias 

"Lo importante es que 
podemos frenar el cambio" 
"Yo creo que entrar a debatir si 
el cambio climático es o no cul
pa del hombre es una tonte
ría. Lo importante es que pode
mos hacer algo para parar el 
calentamiento global", expli
ca el director general de Ener
gía del Gobierno canario, 
Adrián Mendoza. 

El Gobierno de Canarias tie
ne previstas, en esta legislatu
ra, en materia energética y de 
cambio climático, tres líneas 
fundamentales. Por un lado, 
el ahorro energético. "Pode
mos producir toda la energía 

que queramos, pero si no aho
rrarnos, vamos mal. Para evitar 
los problemas ambientales y de 
territorio, la solución es la efi
ciencia y el ahorro". Para ello, 
han planteando distintas cam
pañas de concienciación. "La 
idea es aprovechar las navida
des, el verano, incluso, los car
navales, para que la gente pien
se que el ahorro energético 
tiene que estar presente los 365 
días del año", afirma el direc
tor general. 

Por otro lado, están las cam
pañas formativas. "Pensarnos 

JAVIER ALMUNIA 

que si cogemos a los niños chi
quititos y les ponemos el ger
men de ahorrar energía, ellos 
serán correas de transmisión 
en las familias y en las casas, 
y serán futuros ciudadanos 
concienciados". 

Ya nadie puede dudar que esta
mos provocando un cambio cli
mático en el planeta, puesto que 
esta hipótesis ha sido refrendada 
por los más de 2.500 científicos 
del Panel Intergubemarnental so
bre el Cambio Climático. El ver
dadero problema es afinar las 
predicciones, llegar más allá de la 
estimación de un incremento de 
temperatura media global, o in
crementos por continentes. Los 
modelos climáticos no están lo 
suficientemente refinados como 
para hacer predicciones segu
ras sobre cómo se trasladará es
te aumento de la temperatura a 
cada punto concreto del planeta. 

Especialista en mamíferos de la Fundación Loro Parque 

"En los mares el panorama 
no es nada halagüeño" 

Éste no es un detalle menor, ya 
que el aumento diferencial de las 
temperaturas en los distintos 
puntos del planeta afectará a los 

JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ 
Presidente de Femete 

"Es la peor amenaza que 
tenemos actualmente" 
El Presidente de la Fundación 
del Metal en Canarias, Feme
te, y actualmente presidente de 
la CREM ( Confederación Re
gional de Empresarios del Me
tal) José Luis García Martínez, 
reconoce sobre el cambio cli
mático que "como responsable 
de un colectivo de empresarios 
de metal con las dos provin
cia Canarias, como es la Confe
deración Regional de Empre
sarios del metal, con casi ll.000 
empresas y todas contaminan
tes, estoy muy preocupado por 

el medio ambiente e intenta
mos poner todos los medios 
para evitar que se produzca un 
deterioro medioambiental". 

Según José Luis García Mar
tínez, "la razón de esta preocu
pación es fundamentalmente la 
herencia y el patrimonio que le 
vamos a dejar a nuestros hijos 
y nietos y, por tanto, hay que 
considerar que el medio am
biente es el valor más impor
tante que tenemos que cuidar". 

Para García Martínez, "ac
tualmente se nos planeta una 

sistemas que distribuyen el calor 
en la tierra: la atmósfera y los 
océanos. Nadie está en condicio
nes de predecir cómo afectará 
el cambio climático a la circula
ción oceánica, pero no hay du
da de que lo hará. De hecho, ya se 
han medido los primeros indicios 
de un debilitamiento en la co
rriente del Golfo, que suaviza el 
clima en el norte de Europa y jun
to con la corriente de Canarias 
forma parte del sistema de circu
lación del Atlántico Norte. Es 
fácil imaginar las consecuencias 

amenaza por encima de nues
tras cabezas que es el cambio 
climático. Quizás muchos de 
nosotros no crea aún que el 
cambio climático sea una rea
lidad, pero científicos del mun-

La tercera línea de actuación 
es el apoyo a ciudadanos o en
tidades que quieran introducir 
medidas de ahorro energético. 
"Vía subvención, por ejemplo, 
para el cambio de alumbrado 
público en los ayuntamientos 
o para empresas que quieran 
máquinas más eficientes. Tam
bién está el plan renove que te
nemos en marcha para que la 
gente se quite electrodomés
ticos de alto consumo y elija 
otros más eficientes", añade. 

El Gobierno está preocupa
do también por el despilfarro 
de energía que supone el alum
brado navideño. En una carta 
dirigida a los ayuntamientos 
aconseja que se apaguen los 
adornos a la una de la madru
gada y se enciendan una hora 
más tarde. 

económicas de un debilitamien
to de los vientos alisios, que pro
vocaría que las zonas sur de 
nuestras islas dejaran de ser luga
res soleados y abrigados del olea
je dominante. 

Los cambios en la circulación 
oceánica y atmosférica también 
afectarían a la productividad de 
los mares y, en consecuencia, a 
toda la cadena trófica, especial
mente a las especies que están en 
su cúspide. Así, es de esperar que 
los efectos del cambio climático 
afecten negativamente a la con
servación de los grandes verte
brados en los mares. Si además 
tenemos en cuenta que sus po
blaciones están ya afectadas por 
la sobrepesca, la contaminación, 
la pesca accidental y la caza, el 
panorama no es nada halagüeño. 

do así lo avalan. Este cambio no 
se puede eliminar porque es un 
fenómeno natural que viene 
como consecuencia de los ci
clos térmicos y del mundo a 
través de su historia. Hemos 
contribuido mucho a que esto 
se produzca y lo que podemos 
hacer es retrasarlo o paliarlo, y 
hay muchas personalidades en 
el mundo que se han preocupa
do de como la película de Go
re, Una verdad incómoda in
tentan concienciar a gobiernos 
y personas de esta realidad". 
Para García Martínez, "si todos 
pusiéramos nuestro granito de 
arena y educáramos a nuestros 
hijos en ahorrar en el medio 
ambiente con otras energía al
ternativas, se podría empezar a 
cambiar muchas cosas". 

LOTHAR SIEMENS 
Musicólogo 

"Hay que 
aplicar el 
espíritu 
crítico" 

El musicólogo Lothar Sie
mens está convencido de 
que "hay que evitar la con
taminación de la atmósfera, 
en la medida que poda
mos". Sin embargo, consi
dera que hay que aplicar el 
espíritu crítico. "Debemos 
reflexionar sobre lo que se 
puede y lo que no se pue
de creer". 

Siemens hace notar que 
"Estados Unidos no cum
ple con los dictados del 
Protocolo de Kioto y, por 
tanto, no desmantela sus 
industrias, pero sí pretende 
que el resto del mundo lo 
haga. Eso les dará ventaja 

en el futuro". 
El musicólogo canario 

recuerda que "la Tierra ha 
estado siempre sometida 
a un cambio climático per
manente. Ha tenido dos 
grandes glaciaciones y dos 
épocas interglaciares. Aho
ra vamos hacia una época 
interglacial, lo que signifi
ca un recalentamiento". 

Para él no está clara la 
relación entre las emisio
nes de los coches y la de
gradación de la capa de 
ozono. "El hecho cierto es 
que el grueso de los coches 
está en el hemisferio nor
te y el agujero de la capa de 
ozono está en el extremo 
sur". 

Lothar Siemens quiere, 
no obstante, dejar claro que 
"no soy ningún experto en 
la materia y lo único que 
puedo hacer es pensar con 
espíritu crítico". 
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cam ático y medio ambiente 
JUAN TORRES ALEMÁN I Decano del Colegio de Arquitectos de Canarias 

"Repercutimos más en el futuro que otro sector" 
En la UE, la construcción de edi
ficios consume el 40 % de los ma
teriales, genera el 40 % de los 
residuos y consume el 40 % de la 
energía primaria Estos datos nos 
hablan de un sector profunda
mente impactante sobre el medio 
económico, ecológico y social, en 
defüútiva, un sector insostenible. 
Su importancia nos indica los de
cididos esfuerzos que debemos 

- '".J 

realizar para conseguir avanzar 
hacia un modelo de construcción 
sostenible que no malgaste ener
gía ni recursos naturales y, a su 
vez, no genere excesivos residuos 
de construcción y demolición. 

Podemos deducir que quie
nes diseñarnos y construirnos re
percutimos en el futuro de la vi
da del planeta quizá más que 
cualquier otro sector. No se tra-

ta simplemente de lo que cons
truirnos y de cómo lo hacemos, la 
ubicación de un proyecto, de ar
quitectura o de urbanismo, pue
de ser el factor que más afecte 
al entorno y a la calidad de vida 

Una profesión y un sector que 
poseen semejante poder deben, 
sin duda alguna, tener la respon
sabilidad de actuar con sabiduría 
y sensatez. En este sentido, como 

CLAUDIO ALONSO I Presidente de Foresta 

colectivo, hemos sido en dema
siadas ocasiones parte del proble
ma en lugar de la solución. Con 
demasiada frecuencia se ha supe
ditado la responsabilidad a la 
conveniencia, a los beneficios y 
al crecimiento. Tenemos una res
ponsabilidad, no sólo ante nues
tra profesión y nuestros clien
tes, sino ante todos los 
ciudadanos. 

"No hay una unanimidad científica ni política" 

PEPE DÁMASO I Artista 

El Presidente de Foresta, Clau
dio Alonso, habla sobre el tema 
pero con reservas. Según Alon
so, sobre el cambio climático 
y la incidencia en el medio am
biente, en primer lugar "debo 
de hacer una distinción a ni
vel personal y representando a 
Foresta. Estratégicamente no 
hacemos ese tipo de valoracio
nes porque no hay una unani
midad científica ni política-

mente, ni ninguna postura 
unánime sobre este tema. Y 
mientras no exista no vamos a 
decantamos por ninguna". 

"Yo como presidente de Fo
resta", aclara Claudio Alonso 
"no entro en valoración porque 
la estrategia obedece a un obje
tivo de aunar toda la opinión 
pública posible. Las reforesta
ciones canarias son necesarias 
y debemos tener un apoyo, pe-

ro no queremos que nos mez
clen con un colectivo con otro 
objetivo y otro lugar que actuar 
en la sociedad. En el caso de 
la forestación es muy necesario 
tanto para los que creen que 
hay que actuar en contra de la 
evolución del cambio climá
tico como los que tenga dudas", 
ya que el objetivo de Foresta 
es el aumento y la mejora de las 
superficies forestales insulares. 

"En Canarias la reforestación 
es muy necesaria. Los árboles 
absorben el C02 y los que cre
en en el cambio climático lo 
van a apoyar, como realmente 
lo están haciendo". 

Claudio Alonso recuerda que 
hay muchos voluntarios que es
tán apostando y muchas em
presas grandes, pero necesita
mos el apoyo también de la 
administración publica. 

"El cosmos empieza y acaba allí donde nace una vida nueva" 
Aparte del lamento compungi
do de los culpables del desas
tre ecológico, creo en la apor
tación personal de cada ser. El 
humilde gesto de nuestro com
portamiento ante lo vivo, y así 
me pregunto: ¿somos nosotros 
el problema?, ¿cómo tiene que 
actuar el hombre sencillo en es
te mundo ya contaminado por el 
mismo? A veces me parece fá
cil_ la respuesta y otras compli-

cado presentir y adivinar la ver
dadera ruta a seguir. Hace dí
as, después del incendio pavoro
so que asoló Gran Canaria, me 
llevaron a plantar un pino en el 
paisaje quemado de Ayacata. 
La diminuta planta temblaba te
merosa entre mis manos en 
aquel negror de la ceniza Veía la 
tierra roja que surgía como san
gre a medida que excavaba y oía 
el fino sonido del agua que ca-

JOSÉ MIGUEL PÉREZ I Presidente del Cabildo de Gran Canaria 

"Estamos 
ahora en el 
tiempo 
de las 
decisiones" 
Es tradicional que estas cues
tiones se planteen muchas 
veces en términos de inmi
nente catástrofe y de caos 
irremisible, una circunstancia 
que, por ahora, puede servir 
más al propósito de alertar a 
la opinión pública que a otra 

cosa, la incidencia de la inter
vención antrópica en las alte
raciones del clima requiere 
mayor celeridad y compromi-

sos colectivos en las respues
tas. 

Estamos ahora en el tiempo 
de las decisiones. Hay que se
guir trabajando por extender 
la conciencia acerca de la cla
se de fenómenos ante los que 
nos encontramos, los factores 
que los provocan y las modi
ficaciones que deben intro
ducirse para paliarlos. 

En el mundo en que vivi
mos nada nos es ya ajeno. Na
da sucede que no afecte a 
cualquier rin- eón del pla
neta. Lo que está en juego es 
el medio que debe garanti
zar la vida. 

ía en el hueco mientras lo rega
ba y observé entonces el renacer 
de una esperanza ante el gesto 
tan sencillo del rito de escar
bar y enterrar con tus propias 
manos la nueva sabia que tra
erá la vida ante aquel paisaje de 
muerte. Ya se habrá salvado el 
pequeño planeta quemado de 
mi entorno. Sentí el gozo enton
ces de ver aquella luz naciente, 
humilde y llena de ternura. Me 

hizo creer que el cosmos em
pezaba y acababa allí donde na
ce una nueva vida. Siempre con
fié en la sabiduría de la madre 
Naturaleza. Creí que ella misma 
se regeneraría porque aún en 
lo más negativo de su acción, 
hay siempre un orden, un equi
librio y una belleza que nos ha
ce revivir a cada instante la exis
tencia renovadora de nuestro 
bello planeta interior. 

J.F. RODRÍGUEZ DE AZERO I CEOE de Tenerife 

"La lucha contra el cambio 
climático es transcendental" 
José Fernando Rodríguez de 
Azero, presidente de la Con
federación Provincial de Em
presarios de Tenerife (CEOE), 
mostró la preocupación del 
sector por los cambios que se 
están produciendo en el plane
ta como consecuencia de la 
mano del hombre y consideró 
la lucha contra el cambio cli
mático "transcendental en Ca
narias, un territorio insular, frá
gil y fragmentado". La CEOE 
abogó por que se busquen "ví-

as alternativas" que permitan 
compatibilizar el desarrollo y 
la sostenibilidad. 
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