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I 
Inauguración 1 ^ Conferencia de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles 

Paul ino Rivero B a u t e 
P r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o d e Canarias 

Me gustar ía , en prinner lugar, da r les la b ienvenida a e s t a Conferencia , 
la pr imera q u e ce l eb ramos en Canarias sobre Pueblos y Ciudades sos
t en ib les . 

Un encuent ro que d e b e servir para reflexionar sobre los procesos de soste-

nibilidad local en Canarias. 

Es una opor tun idad excepcional para exponer d i fe ren tes exper ienc ias , 
p rob lemas y soluciones q u e a fec tan a los t r e s c o m p o n e n t e s cuyo equili
brio define la sostenibi t idad: e l a m b i e n t a l , e l social y el económico . 

Y para hacer lo , a d e m á s , d e s d e la visión d e los Ayuntamientos , los plani-
ficadores, los inves t igadores , los c iudadanos y sus organizaciones . 

Pero t amb ién e s t a pr imera conferencia será el pun to d e a r r a n q u e d e 
la Red C a n a n a d e Ciudades y Pueblos Sostenibles , un órgano q u e va a 
asegurar la cont inuidad d e e s t e p roceso d e in te rcambio d e exper ienc ias 
y reflexiones. 
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El Gobierno d e Canarias ha hecho una a p u e s t a firme y decidida por el desarrol lo sos ten ib le . Por modelos más 

a rmónicos , equi l ibrados y respe tuosos d e c r ec imien to . 

Una apues t a q u e he definido ya en alguna ocasión como un giro del c e m e n t o al t a l e n t o , promo-viendo un 

s i s t ema q u e nos p e r m i t a c r ece r sin consumir más suelo y sin q u e c rec imien to sea n e c e s a r i a m e n t e sinónimo 

d e degradac ión a m b i e n t a l . 

El desarrol lo sos ten ib le , es toy convencido , y lo e s t á t amb ién mi gobierno, no es algo q u e pueda apl icarse 

u n i l a t e r a l m e n t e , ni son medidas q u e puedan a d o p t a r s e sólo por los gobiernos . 

Antes al con t ra r io , implica un cambio en la forma y el es t i lo d e vida del c iudadano , d e las ins t i tuciones , d e 

la sociedad e n t e r a . Const i tuye una nueva m a n e r a d e vivir y d e e n t e n d e r las re lac iones con nues t ro e n t o r n o 

u rbano , con nues t ro ecos i s t ema na tu ra l , con nues t ros mares , con el a i re , con los recursos na tu ra l e s . 

Y, en e s e sen t ido , considero fundamenta l t odas las iniciativas q u e ayuden a e m p a p a r todos los e s t a m e n t o s , 

todos los sec to res sociales , d e e s e el nuevo mode lo d e desarrol lo q u e de fendemos como el único aconse jab le 

y el único posible . 

Que favorezcan e s e cambio d e menta l idad necesar io para seguir avanzando pa r t i endo d e una c e r t e z a : no hay 

más p l ane t a q u e el q u e hay, si lo ago tamos , no podemos tírarlo y usar o t r o . 

De ahí q u e e s t a Conferencia pueda y d e b a const i tu i r un pun to d e inflexión en el proceso canar io hacia formas 

más sos tenib les d e desar ro l lo . 

Puede consr i tuir lo , porque sólo d e s d e el ámb i to local, desde el t r aba jo ca l lado y a veces ingra to d e los mu

nicipios, d e s d e la par t ic ipación casa a casa , vecino a vecino, a lumno a a lumno, se p u e d e construir un mundo 

más sos ten ib le , más hab i t ab le , más equi l ibrado, más na tura l , más ju s to , más igual, más próspero . 

Pero, a d e m á s , la Conferencia t i e n e q u e consri tuir e s e pun to d e inflexión, porque el reloj sigue corr iendo con

t r a nosot ros , e l p l ane t a sigue pe rd iendo recursos , el c a l e n t a m i e n t o global sigue avanzando implacab le . 

Tenemos q u e e m p e z a r a cumplir compromisos , a cumplir plazos, a luchar con t ra el t i e m p o . 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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Permí t anme , igua lmen te , q u e insista en q u e esa neces idad e s , si c a b e , aún mayor en Canarias . Y lo es por 

nues t ro a l e j amien to , por nues t ro a i s lamiento , por nues t ra e n o r m e r iqueza na tura l y paisaj íst ica, sin duda . 

Pero t amb ién por la t r e m e n d a presión que e j e r cemos con nues t ra a b u n d a n t e población, nues t ras c iudades y 

nues t ras inf raes t ruc turas sobre e se e n o r m e pat r imonio q u e no nos p e r t e n e c e , sino q u e es propiedad d e las 

futuras generac iones d e canar ios . 

Es impresc indible , pues , q u e e se golpe d e t imón, e se giro del c e m e n t o al t a l e n t o , c u e n t e con la par t ic ipación 

d e todos y una co r rec ta dirección d e todas las Adminis t raciones, e m p e z a n d o por las municipales , pero impli

cando t amb ién a los Cabildos y al Gobierno Canario. 

Porque con ello será fac t ib le , a su vez , fomen ta r e impulsar una par t ic ipación social a r t i cu lada , organizada , 

ex igen te , q u e pe rmi ta y obligue a compar t i r las decis iones y las responsabi l idades , q u e pe rmi t a y obligue a 

los c iudadanos a implicarse a c t i v a m e n t e en los procesos d e decisión, en los procesos d e sostenibi l idad. 

Porque, c r é a n m e , sólo m e d i a n t e su par t ic ipación e implicación, m e d i a n t e el cambio d e a c t i t u d e s y compor ta 

mien tos , d e hábi tos d e vida, d e producción y d e consumo, será posible a lcanzar los obje t ivos p ropues tos . 

Y todo ello, ya lo dije, requiere también un cambio d e act i tudes , hábitos y compor tamientos de las propias 

Administraciones, como saben bien los Ayuntamientos que se encuent ran profunda y s inceramente inmersos en 

procesos de sostenibilidad locales. 

Neces i tamos ins t rumen tos d e planificación, d e organización, d e par t ic ipación, pero t amb ién neces i - t amos 

nuevas formas d e gobernar : más ab i e r t a s , más a t e n t a s , más p e r m e a b l e s , más ñexib les , más compar t i da s , 

más pa r t i c ipadas . 

Neces i tamos l iderar los procesos c iudadanos y neces i t amos a p r e n d e r d e los procesos c iudadanos . Dar y reci

bir, para cambia r y avanzar todos j u n t o s . 

En e se sen t ido , el proceso d e las Agendas 2 1 , con sus Foros y mesas , con sus p ropues tas t écn icas y sus d e b a t e s 

sociales e n c a d e n a d o s y esca lonados , cons t i tuye un camino , una exper ienc ia inaprec iab le en la q u e seguir 

profundizando. 

V CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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10 

El Gobierno d e Canarias t amb ién se en f ren ta a es tos re tos . Contamos con nues t ro propio Foro d e sostenibil i-

dad , el Foro Canario para el Desarrollo Sostenible , en el q u e se in tegra una amplia r ep resen tac ión inst i tucio

nal , económica y social y cuyo t r aba jo hemos impulsado d e c i d i d a m e n t e d e s d e el comienzo d e la legis la tura . 

Contamos , para apoyar lo , con un órgano inst i tucional especifico, d i r e c t a m e n t e d e p e n d i e n t e d e e s t a Presiden

cia , la Agencia Canaria d e Desarrollo Sostenible y d e Lucha con t ra el Cambio Climático. 

Y é s t a e s una a p u e s t a cap i ta l d e e s t e Gobierno. 

Una a p u e s t a c l a r a m e n t e definida en nues t ro Programa. Una apues t a que e s t amos apl icando y desar ro l lando 

con decisión, porque asi, d e c i d i d a m e n t e , apos tamos por el futuro d e Canarias , por las generac iones ac tua l e s 

y futuras d e canar ios , por el desarrol lo sos ten ib le d e Canarias . 

Un desarrol lo q u e no p u e d e provocar daños a m b i e n t a l e s , pero q u e t a m p o c o p u e d e provocar des- igualdad ni 

e m p o b r e c i m i e n t o , po rque buscamos una sociedad jus ta , una sociedad próspera , una sociedad en equil ibrio 

con su medio na tura l y con su t e r r i to r io . 

Por eso cons ideramos t amb ién impresc indib le profundizar en la par t ic ipación c iudadana , impulsar una socie

dad civil l ibre y d e m o c r á r i c a m e n t e organ izada , una sociedad civil ex igen te , unas nuevas formas d e gobernar 

y d e decidir. 

En e se e m p e ñ o : apoyo del Gobierno a las iniciarivas para conr inuar el In te rcambio d e exper ienc ias , la re

flexión y la mejora d e los in s t rumen tos d e parricipación y avance . 

Para q u e r e a l m e n t e Santa Úrsula sea un pun to d e inflexión, una rampa d e l anzamien to . Hacia un futuro mejor, 

más du rade ro , más sos ten ib le , más feliz. 

Muchas gracias . 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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Inauguración 1 ^ Conferencia de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles 

Ricardo Melchior Navarro 
Presidente dei Cabildo de Tenerife 

Bienvenidos a Tenerife y gracias por e s t a r aqui . Hacia mucho t i e m p o 

q u e no veía un foro con t a n t a g e n t e cualificada d e t odas las adminis t ra

c iones , Gobierno d e C a n a n a s , Cabildos, Ayuntamientos , r ec to re s d e las 

dos univers idades canar ias , e m p r e s a s re lac ionadas con la sostenibi l idad, 

e n t r e o t ros . 13 

Los q u e l levamos mucho t i e m p o luchando por la sostenibi l idad, casi 

cuando ni exist ia el t é rmino , a mediados d e los años s e t e n t a , conven

d remos q u e la comunidad técnico-cient í f ica ha cumpl ido en gran medi

da con su obje t ivo: los vehículos que a n t e s consumían 2 0 l i tros, ahora 

consumen 5 l i t ros, la eficiencia ene rgé t i ca d e los d i fe ren tes s i s temas 

se ha me jo rado y ahora se neces i ta la mitad o la t e r c e r a p a r t e o c u a r t a 

p a r t e d e la q u e u t i l izábamos h a c e unos años . Sin e m b a r g o , d o n d e no se 

ha conseguido bajar nada es en nues t ras cua t ro p a r e d e s ; donde no se 

ha r eba jado nada sino al con t ra r io , d o n d e se ha i n c r e m e n t a d o , e s en 

el p l a n e a m i e n t o d e nues t ras c iudades . No es lo mismo t r aza r una cal le 

o r i en tada nor te-sur q u e hacer lo e s t e - o e s t e , o t e n e r una concen t rac ión 

i m p o r t a n t e d e viviendas en lugar o distr ibuir las a lo largo d e una ca l le y 

en eso d e b e m o s incidir. 
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En e s e sen t ido , t a m b i é n t e n e m o s q u e t e n e r en c u e n t a la correlación e n t r e agua y energ ía t an i m p o r t a n t e en 

Canar ias . Y aquí t e n e m o s el e j emp lo mundial d e Lanzarote , donde llevan 50 años desa lando agua del mar y 

d o n d e se han p robado p r á c r i c a m e n t e todos los s is temas del mundo . Es decir, t é c n i c a m e n t e se ha avanzado 

mucho , pero nosot ros seguimos consumiendo lo mismo y por eso t e n e m o s el desgrac iado récord d e que algo 

más del 50 por c i en to de l COZ se va a la a tmósfe ra , con lo q u e implica para el agujero d e la capa d e ozono y 

el cambio c l imát ico . Y a pesar d e el lo, seguimos consumiendo más y más . 

Por e l lo , todos los q u e e s t a m o s aquí somos consc ien tes d e la impor tanc ia q u e riene q u e d e s d e los municipios 

se c o n t e m p l e e s t e re to y d e la creación lo a n t e s posible d e la red canar ia d e c iudades y pueblos sos ten ib les . 

El implicar a los municipios es básico porque cuando vayan al p l aneamien to d e los mismos, se haga con un 

planificación con c a r á c t e r muUidisciplinar en los que t ambién parr ic ipen los q u e hablan d e k i lowar io /hora y 

o t ros muchas personas q u e d e b e n apo r t a r sus conocimientos y q u e no son a rqu i t ec to s . 

También es i m p o r t a n t e el pape l a desarrol lar por p a r t e d e las adminis t rac iones públ icas , sobre todo en 

aque l las q u e t e n e m o s responsabi l idades en el t r anspo r t e público, que es muy i m p o r t a n t e , y d e reuti l ización 

y depurac ión d e las aguas y el rec ic la je d e los residuos. Todo, a b s o l u t a m e n t e t odo , es necesar io para la sos-

•)4 t en ib i l idad . 

Es d e a labar el esfuerzo d e Santa Úrsula, un municipio med iano , para involucrar al r e s to d e municipios d e las 

islas, menores o mayores , en un asun to t an i m p o r t a n t e como el d e la sostenibi l idad. Todos deben subirse a e s e 

car ro pe ro , al mismo riempo o incluso a n t e s , d e b e m o s subirnos los s ie te Cabildos y el Gobierno d e Canarias . 

Nadie p u e d e dudar d e q u e se han hecho muchas cosas en Canarias, pero aún nos quedan o t ras muchas más 

por hacer. Tenemos la ma te r i a pr ima a d e c u a d a para a lcanzar nues t ros objet ivos porque poseemos un po ten

cial humano excepcional y d e b e m o s poner el mismo al servicio d e la sostenibi l idad para mejora r cada dia la 

cal idad d e vida d e todos los canar ios . 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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Saluda del Alcalde Santa Úrsula 

Como Alcalde d e e s t e municipio, es un ve rdade ro honor dar les la bien
venida a la 1^ Conferencia Canaria d e Ciudades y Pueblos Sostenibles 
(rCCCYPS) d e Santa Úrsula. 

La 1^ Conferenc ia p r e t e n d e se r un e s c a p a r a t e p a r a t o m a r l e el pulso 
al e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a n las in ic ia t ivas c a t a l o g a d a s c o m o sos
t e n i b l e s en Canar i a s , e n t e n d i d a s c o m o a q u e l l a s a c t u a c i o n e s q u e se 
e n m a r c a n d e n t r o d e los Compromisos d e Aalborg. Estos Compromisos 
a b a r c a n un ampl í s imo y va r i ado c o n j u n t o d e p r o p u e s t a s , t o d a s e l l as 
r e l a c i o n a d a s con la m e j o r a en la ca l idad d e vida y el de sa r ro l l o so s t e 
n ib l e : la movi l idad , e l uso rac iona l d e los r ecu r sos (agua , sue lo , e n e r 
gía.. .) , la pa r t i c ipac ión c i u d a d a n a , la conse rvac ión d e los e spac io s 
n a t u r a l e s , e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o , fo rmas d e c o n s u m o , e t c é t e r a . 

17 

La 1^ Conferenc ia es un m a r c o a d e c u a d o p a r a e x p o n e r y c o n o c e r las 
e x p e r i e n c i a s d e lo q u e se ha h e c h o en Canar ias en e s t a m a t e r i a , así 
c o m o p a r a d e b a t i r q u é d i f icu l tades e n c u e n t r a n los g e s t o r e s munic i 
pa l e s c u a n d o a f ron tan el r e t o d e la sos t en ib i l i dad , ba jo c u a l q u i e r 
f o r m a t o d e pa r t i c ipac ión c i u d a d a n a , y, en e s p e c i a l , c u a n d o se t r a t a 
d e inic iar un p r o c e s o d e Agenda 21 Local . 

Otro d e los objerivos d e la Conferencia es q u e , d e s d e Santa Úrsula, se 

c r e e un espacio d e reflexión cri t ica sobre los dis t intos modelos d e desa-
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18 

rrollo d e Canar ias . El nues t ro e s un mundo q u e p lan tea nuevos y comple jos re tos socioeconómicos; afrontar

los exige q u e todas las iniciativas incorporen p l e n a m e n t e la dimensión amb ien t a l para no pe rde r capac idad 

compet i t iva . 

Además, hoy dia es indispensable c r ea r r e d e s en las q u e se in tegren y par t ic ipen todos los a g e n t e s implicados 

en los procesos d e sos tenibl idad. Del t r aba jo en red se der ivan sinergias por compar t i r exper ienc ias . Exponer 

los ac ie r tos , e r ro res y dificultades q u e o t ros municipios han e x p e r i m e n t a d o en la pues t a en marcha d e sus 

iniciarivas d e sostenibl idad p e r m i t e , sobre todo , a p r e n d e r y e x t r a e r conclusiones , a la vez q u e d e b e servir 

para e s t r e c h a r aún más los lazos d e colaboración e n t r e to-dos los municipios d e Canarias . 

La 1 ' Confe renc ia es una r ea l idad g rac ias al apoyo logis t ico d e la Fede rac ión Canar ia d e Municipios 

(FECAM), la impl icac ión de l Gob ie rno d e Canar ias y de l Cabi ldo Insular d e Tener i fe y la co l abo rac ión d e 

las dos Univers idades c a n a r i a s . También d e b e m o s d e s t a c a r la p r e s e n c i a d e un i m p o r t a n t e n ú m e r o d e 

munic ip ios y el i n t e r é s d e var ias e m p r e s a s p r ivadas c o l a b o r a d o r a s . En s u m a , la 1^ Confe renc ia c u e n t a 

con t o d o s los i n g r e d i e n t e s p a r a lograr una mayor i n t eg rac ión e impl icac ión ins t i t uc iona l en m a t e r i a d e 

d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e , q u e no p u e d e t e n e r o t r o fin q u e d a r a luz la Red Canar ia d e C iudades y Pueb los 

Sos t en ib l e s . 

El A y u n t a m i e n t o d e San ta Úrsula ha p u e s t o t o d o su e m p e ñ o p a r a q u e ex i s t a un a n t e s y un d e s p u é s d e e s t a 

V Confe renc ia en los p r o c e s o s d e sos ten ib i l idad en Cana r i a s , y e n t i e n d e q u e la Red Canar ia d e C iudades 

y Pueb los Sos ten ib les e s una p ieza impre sc ind ib l e l l amada a c r e a r e spac io s d e ref lexión, d e i n t e r c a m b i o 

d e e x p e r i e n c i a s y b ú s q u e d a d e so luc iones a p r o b l e m a s c o m u n e s . 

No q u i e r o t e r m i n a r sin a g r a d e c e r la p r e s e n c i a d e t o d o s y c a d a uno d e u s t e d e s , a g r a d e c i m i e n t o q u e ex

t i e n d o a t o d o s los m i e m b r o s d e los d i s t in tos c o m i t é s q u e han c o l a b o r a d o y t r a b a j a d o a c t i v a m e n t e p a r a 

q u e la V Conferenc ia sea una r e a l i d a d . El f ru to d e e s t e t r a b a j o lo v a l o r a m o s c o m o e x i t o s o , ya q u e se 

han p r e s e n t a d o más d e 100 a p o r t a c i o n e s (ponenc i a s , c o m u n i c a c i o n e s y p ó s t e r s ) , sin o lv idar los Eventos 

Locales y S e c t o r i a l e s Previos , q u e s u m a n más d e una d e c e n a d o n d e se han p rev i s to e spac io s p a r a t o d o s : 

p a r a los más j ó v e n e s (Siembra d e á r b o l e s p a r a c o m p e n s a r la Emisión d e Gases d e e f e c t o Inve rnade ro 

de r i vada d e la c e l e b r a c i ó n d e e s t e e v e n t o ) ; p a r a los v i t i cu l t o r e s ( P r o b l e m á t i c a d e los Residuos g e n e r a d o s 
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en Bodegas) ; p a r a n u e s t r o s m a y o r e s (La p e r c e p c i ó n d e la sos t en ib i l idad d e s d e el p u n t o d e v is ta d e nues 

t ros m a y o r e s ) . El i n t e r é s m o s t r a d o por e s t a in ic ia t iva ev idenc i a la n e c e s i d a d d e organizar , a su d e b i d o 

t i e m p o , nuevas e d i c i o n e s . 

Fel ic idades a todos por el t r aba jo rea l izado y gracias por el apoyo recibido. 

Santa Úrsula, marzo d e 2008. 

Ricardo Garcia, Alcalde d e Santa Úrsula 
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Presentación de la 1 ̂  Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles 

Es necesar io a n t e s q u e nada ag radece r a cuan tos han hecho posible el desarrol lo d e 

e s t e e v e n t o su colaboración. Damos las gracias a todos los a s i s t en te s , así como a los 

t i tu la res d e las ponencias p lenar ias , las comunicac iones t écn icas , los pós te r y d e m á s 

cont r ibuc iones . 

El obje t ivo principal d e e s t a 1^ Conferencia Canaria d e Ciudades y Pueblos Sostenibles 

cons is te en hace r un pr imer diagnóst ico sobre las iniciativas q u e se desarrol lan en Ca

narias en e s t e marco ; a su vez, un ba lance en c u a n t o al seguimien to del conjunto d e 

compromisos q u e se der ivan d e la adhesión a la Campaña Europea d e Ciudades y Pueblos 

Sostenibles . No se t r a t a , por lo t a n t o , d e seguir gene rando d o c u m e n t o s y acue rdos si 

no sabemos has ta q u é pun to somos c a p a c e s d e cumplir con lo q u e ya hay escr i to . Como 

se observa , se t r a t a d e re tos similares a los ya es tab lec idos en las úl t imas Conferencias 

Europeas , a d i fe ren tes esca las . 

Por lo t a n t o , toda e s t a 1^ Conferencia gira en to rno a los Diez Compromisos d e Aalborg 

(CdeA), con sus c incuen ta l íneas d e in te rvenc ión . Sin duda , conforman hoy el principal 21 

r e f e r e n t e para qu ienes t r aba j an en y por el Desarrollo Sostenible , o p r e t e n d e n iniciar 

e l p roceso . 

La p resen te publicación se inicia, como ya es habitual en las conferencias regionales en Eu

ropa, con los documentos que se consideran básicos para el t rabajo en el marco del Desa

rrollo Sostenible así como para la más ace r t ada interpretación del p resen te libro: la Carta 

de Aalborg (1" Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, 1994), el Plan de 

Acción de Lisboa (2 ' Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, 1996); la De

claración d e Hannover (3" Conferencia Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles, 2000); 

los Compromisos d e Aalborg (4^ Conferencia Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles, 

2004); y El Espíritu d e Sevilla ( 5 ' Conferencia Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles, 

2007). Sin su de ten ida y comple ta lectura será muy complicada la comprensión d e las ex

periencias y posturas que aquí se t r aen , y que conforman el e s tado del a r t e del Desarrollo 

Sostenible en la actual idad en Canarias. 

El Comité Orsanizador 
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2 5 

D e A a l b o r g 
a S a n t a Ú r s u l a . 

U n a a p r o x i m a c i ó n 
a l D e s a r r o l l o 

S o s t e n i b l e e n 
C a n a r i a s 
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- Valor ización de l s u e l o agr íco la , la e x p e r i e n c i a d e T a c o r o n t e . . 2 7 9 

Arsen io G ó m e z G o n z á l e z 

- La ge s t i ón d e r e s i d u o s d e San Sebas t i án d e La G o m e r a . . 2 8 1 

J o n a y I zqu i e rdo Trujillo 
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- Las Agendas 21 Locales y la Sos ten ib i l idad e n munic ip ios q u e a l b e r g a n g r a n d e s in- . . 2 8 3 
f r a e s t r u c t u r a s púb l i cas d e ges t ión d e r e s i d u o s : s u g e r e n c i a s p a r a el mun ic ip io d e Villa 

d e Arico (Isla d e Tener i f e ) 
P e d r o Luis Rodr íguez Real 
- La ges t ión social d e los r e s i d u o s . . 2 8 7 
J u a n Fe l ipe H e r n á n d e z Luis y Ángel Gabr ie l Díaz C á c e r e s 
- El g a s , u n a a l t e r n a t i v a n a t u r a l p a r a Cana r i a s : GASCAN . . 2 8 9 
J o s é Manue l Guirao S á n c h e z 

- C o m e r c i o j u s t o , u n a h e r r a m i e n t a p a r a el d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . . 2 9 3 
J e s ú s A lbe r to G o n z á l e z Concepc ión 
- El Plan Canar i a s d e C o n t e n e r i z a c i ó n , u n a h e r r a m i e n t a p a r a la o p t i m i z a c i ó n d e la . . 2 9 7 
r e c o g i d a s e l e c t i v a mun ic ipa l 

Támara Horca j ada H e r r e r a , J u a n Israel Garc ia Cruz y J e s ú s H e r n á n d e z H e r n á n d e z 
- La Charca. . . p a r t i c i p a , c a m p a ñ a d e c o m p r o m i s o c i u d a d a n o pa ra u n a m e j o r ges t ión . . 3 0 1 
d e los r e s i d u o s 
- Una bo l sa , p a r a a h o r r a r mi l lones d e l i t ros d e agua al a ñ o . c a m p a ñ a s d e c o m p r o m i s o . . 3 0 3 
c i u d a d a n o p a r a a h o r r a r agua 
- Plan Ter r i to r ia l Especia l d e O r d e n a c i ó n d e Res iduos d e T e n e r i f e , hac ia u n a ge s t i ón . . 3 0 5 
global d e los r e s i d u o s 

F ranc i sco H e r n á n d e z C a b r e r a 

C a p í t u l o s . . . 3 1 3 

Quinto Compromiso de Aalborg. Planificación y diseño urbanístico 

Francisco Villar Rojas 

Comunicaciones presentadas . .325 

Moderador: Sulvey González González 

P r e s e n t a c i ó n d e P r o y e c t o s d e Dinamizac ión de l Pa t r imon io Cul tura l y Agrícola de l . . 3 2 9 

mun ic ip io d e Arico 
J u a n Anton io J o r g e P e r a z a 
La i m p r e s c i n d i b l e i n t e g r a c i ó n d e la sos t en ib i l i dad e n e l p l a n e a m i e n t o u r b a n i s t i c o . . . 3 3 1 
b a s e s p a r a u n a guia d e a p o y o a los munic ip ios con Agenda 21 Local 
Eladio M. R o m e r o G o n z á l e z 

1" CONFERENCIA CANARIA OE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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Comunicaciones presentadas . . 2 2 1 

Moderador: Antonio Rodríguez Rodríguez 

- Actuac iones munic ipa les para la mejora d e la eficiencia y el a h o r r o d e agua y energ ía . . 225 

Ana Belén Déniz Ruiz y Cecilia O t a z o G o n z á l e z 

- A c t u a c i o n e s s o s t e n i b l e s e n un se rv ic io d e a g u a s : e x p e r i e n c i a e n Canar i a s . . 2 2 9 

Anton io López Garc ia 

- El Gas Natura l e n Cana r i a s a n t e el c a m b i o c l imá t i co . . 2 3 3 

J o s é Manue l Guirao S á n c h e z 

- Agencia Insular d e Energía d e Tener í fe , c o n t r i b u y e n d o al uso e f i c i en te d e la e n e r g í a . . 2 3 7 

Marta H e r n á n d e z - A b a d Alarcó y Mónica Alonso López y Erica P é r e z Guillen 

- Aplicación d e las T é c n i c a s Fo toca t a l i t i c a s p a r a el t r a t a m i e n t o "in s i t u " d e c o n t a - . . 2 4 1 

m i n a n t e s p r e s e n t e s e n e m i s i o n e s a c u o s a s o g a s e o s a s 

J . Araña , A. Peña Alonso, J .M. Doña Rodr iguez , J .A. H e r r e r a Melián y J . P é r e z Peña 

- S i s t emas d e d e p u r a c i ó n n a t u r a l y sos t en ib i l idad . . 2 4 5 

J o s é Alber to H e r r e r a Melián, J o s é Ale j andro Or t ega M é n d e z , J a v i e r Araña y Osear 

G o n z á l e z Diaz 

- Nuevas a l t e r n a t i v a s i n d u s t r i a l e s d e o b t e n c i ó n d e agua e n c a n a r i a s : d e s a l a c i ó n . . 2 4 9 

v e r s u s u t i l i zac ión 

C a r m e n Inés Ruiz d e la Rosa 

C a p í t u l o 7 . . . 2 5 7 

Cuarto Compromiso de Aalborg. Consumo y formas de vida responsables 
José Ángel Rodríguez Martín 

Comunicaciones presentadas . . 2 7 1 

Moderador: Adalberto González del Pino 

- C o m p o s t a j e d e s c e n t r a l i z a d o e n el mun ic ip io d e El Rosar io . . 2 7 5 

E d u a r d o H e r n á n d e z M a r r e r o 

- Valor ización de l s u e l o agr íco la , la e x p e r i e n c i a d e T a c o r o n t e . . 2 7 9 

Arsen io G ó m e z G o n z á l e z 

- La ges t ión d e r e s i d u o s d e San Sebas t i án d e La G o m e r a . . 2 8 1 

J o n a y I zqu i e rdo Trujillo 
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- Las Agendas 21 Locales y la Sos ten ib i l idad e n munic ip ios q u e a l b e r g a n g r a n d e s in- . . 2 8 3 
f r a e s t r u c t u r a s púb l i cas d e ges t ión d e r e s i d u o s : s u g e r e n c i a s p a r a el munic ip io d e Villa 

d e Arico (Isla d e Tener i fe ) 
P e d r o Luis Rodr íguez Real 
- La ges t ión social d e los r e s iduos . . 2 8 7 
J u a n Fel ipe H e r n á n d e z Luis y Ángel Gabrie l Diaz C á c e r e s 

- El gas , una a l t e r n a t i v a na tu r a l pa ra Canar i a s : GASCAN . . 2 8 9 
J o s é Manuel Gui rao S á n c h e z 
- Comerc io j u s t o , una h e r r a m i e n t a pa ra el d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . . 2 9 3 
J e s ú s A lbe r to Gonzá l ez Concepc ión 
- El Plan Canar ias d e C o n t e n e r i z a c i ó n , una h e r r a m i e n t a pa ra la op t imizac ión d e la . . 2 9 7 
r ecog ida se l ec t iva munic ipa l 
Támara Horca jada H e r r e r a , J u a n Israel Garcia Cruz y J e s ú s H e r n á n d e z H e r n á n d e z 
- La Charca. . . pa r t i c ipa , c a m p a ñ a d e c o m p r o m i s o c i u d a d a n o p a r a u n a m e j o r ges t ión . . 3 0 1 
d e los r e s iduos 
- Una bolsa , pa ra a h o r r a r mi l lones d e l i t ros d e agua al a ñ o . c a m p a ñ a s d e c o m p r o m i s o . . 3 0 3 
c i u d a d a n o pa ra a h o r r a r agua 
- Plan Ter r i to r ia l Especial d e O r d e n a c i ó n d e Res iduos d e Tene r i f e , hac ia u n a ges t ión . . 3 0 5 
global d e los r e s iduos 

Franc isco H e r n á n d e z Cabre ra 

Capítulos . . .313 
Quinto Compromiso de Aalborg. Planificación y diseño urbanístico 

Francisco Villar Rojas 

Comunicaciones presentadas ..325 
Moderador: Sulvey González González 

P r e s e n t a c i ó n d e P r o y e c t o s d e Dinamización de l Pa t r imon io Cul tural y Agrícola de l . . 3 2 9 

munic ip io d e Arico 
J u a n Antonio J o r g e Pe raza 
La i m p r e s c i n d i b l e i n t eg rac ión d e la sos t en ib i l idad e n el p l a n e a m i e n t o u r b a n í s t i c o . . . 3 3 1 
b a s e s pa ra una guía d e a p o y o a los munic ip ios con Agenda 21 Local 
Eladio M. R o m e r o Gonzá l ez 
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- La Sos ten ib i l idad e n la planif icación u r b a n í s t i c a , anál is is d e la legislación c a n a r i a . . 3 3 5 

Franc i sco L o r e n z o H e r n á n d e z G o n z á l e z 

- Islas: p r o b l e m a s c o m u n e s so luc iones c o m p a r t i d a s . . 3 3 9 

J o s é Blasco Mart in Ar rocha 

- A r t e , n a t u r a l e z a y pa i s a j e , la p r o p u e s t a s o s t e n i b l e d e César M a n r i q u e . . 3 4 1 

Luis J e r e z Darlas , David Mart in López y Pablo J e r e z S a b a t e r 

- T é c n i c a s j u r í d i c a s d e á m b i t o munic ipa l p a r a u n a i m p l a n t a c i ó n s o s t e n i b l e d e las . . 3 4 5 

a n t e n a s d e t e l e fon í a móvil 

Ángel Lobo Rodrigo 

- Sos ten ib i l idad Cul tu ra l : c r i t e r i o s d e p r o t e c c i ó n p a t r i m o n i a l e n la ley d e d i r e c t r i c e s . . 3 4 9 

A n d r é s G o n z á l e z Sanfiel 

- Conse rvac ión y va lo r i zac ión de l c a s c o h i s tó r i co d e San Sebas t i án d e La G o m e r a . . 3 5 3 

María Es the r H e r n á n d e z Padilla 

C a p í t u l o 9 . . . 3 5 9 

S e x t o C o m p r o m i s o d e Aalborg . Mejor mov i l idad y r e d u c c i ó n d e l tráf ico 

Manuel O r t e g a S a n t a e l l a 

C o m u n i c a c i o n e s p r e s e n t a d a s . . 3 6 9 

Moderador: Manuel Torres Herrera 

- Algunos a p u n t e s s o b r e u n a movi l idad s o s t e n i b l e e n la isla d e t e n e r í f e . . 3 7 3 

P e d r o Luis Rodr iguez Real 

- La movi l idad e n el m a r c o d e la Agenda 21 Local d e San ta Úrsula . . 3 7 4 

Maria Eugenia Medina C o r r e a y P e d r o Luis Rodr íguez Real 

- Análisis d e la movi l idad d e los a l u m n o s un ive r s i t a r i o s y d e la p red i spos ic ión a c a m - . . 3 8 1 

b i a r d e m o d o d e t r a n s p o r t e : p r o p u e s t a s p a r a u n a movi l idad más s o s t e n i b l e 

Rosa Marina G o n z á l e z M a r r e r o 

- Mapas e s t r a t é g i c o s d e ru ido d e Cana r i a s . . 3 8 5 

F e r n a n d o H e r r e r a , Víctor Gallo, Yeray Ol ivares y A lbe r to Bañue los 

C a p í t u l o 1 0 . . . 3 9 1 

S é p t i m o C o m p r o m i s o d e Aalborg . Acc ión loca l para la sa lud 

María Rosa Sosa Rodríguez 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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C o m u n i c a c i o n e s p r e s e n t a d a s . . 3 9 9 

Moderador: J e s ú s P é r e z P e ñ a 

P r o c e s o m e t o d o l ó g i c o d e e l a b o r a c i ó n de l d i agnos t i co socio- s a n i t a r i o munic ipa l y su . . 4 0 3 
r e l ac ión con la a g e n d a local 
J u a n Manuel H e r r e r a H e r n á n d e z , Fara Vera De A r m a s , E s t h e r Rodr íguez S u á r e z , 
Gladys Medina Arzola , María J e s ú s Darías Darías , Sandra C a n d e l a r í o L o r e n z o , Fran
c i sco Vera d e Armas , M^ Nela Gara Almeida Monte longo 
I m p l e m e n t a c i ó n de l r e g l a m e n t o EMAS (s i s t ema c o m u n i t a r i o d e e c o g e s t i ó n y e c o a u d i - . . 4 0 7 
t o n a s ) : Hote l Vu lcano" ( N e p t u n o Tur ís t ica , S. A-Spríng Hote les ) 
Miguel A. García G o n z á l e z y Nuria E. H e r n á n d e z C a b r e r a 
P r o m o c i ó n p a r a la sa lud y el b i e n e s t a r social d e s d e el Área Soc iosan i t a r i a de l I lus t re . . 4 0 9 
A y u n t a m i e n t o d e San ta Úrsula 
Ana Demel sa Yanes G u t i é r r e z , M' Ale jandra Chávez P é r e z y Lucía G o n z á l e z Dorta 
La i n g e n i e r í a y los i n g e n i e r o s po r el Desar ro l lo S o s t e n i b l e . . 4 1 1 
Francisco J . Santana Hernández , Jenni fer Vaswani Reboso, y J u a n E. González González 
R e d u c i e n d o el r i esgo vo l cán i co : una a p u e s t a ad ic iona l p a r a el d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . . 4 1 5 
d e c a n a r i a s 
N e m e s i o M. P é r e z y P e d r o A. H e r n á n d e z 
P r o y e c t o E c o e s c u e l a s . La Agenda 21 Escolar . . 4 1 9 
Luis F e r n a n d o Cas t e l l ano Vergara 
Ar í co - sa ludab le : un m o d e l o d e p r e v e n c i ó n e n el mun ic ip io d e Villa d e Arico (Isla d e . . 4 2 3 
Tener i f e ) 

M^ Rosa Sosa Rodr íguez y M' Cande l e r í a G o n z á l e z d e León 

C a p i t u l o 1 1 . . . 4 2 9 

O c t a v o C o m p r o m i s o d e Aalborg. E c o n o m i a loca l v iva y s o s t e n i b l e 
Juan Márquez S l v e n o 

C o m u n i c a c i o n e s p r e s e n t a d a s . . 4 4 1 

Moderador: J o s é Ángel Rodríguez Martín 

- V a l l e h e r m o s o , in ic ia t ivas por un d e s a r r o l l o e n equ i l ib r ío . . 4 4 5 
Manuel F e r n a n d o Martin Tor res 

- Plan d e d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e d e la C o m a r c a de l S u r e s t e d e Gran C a n a n a . . 4 4 9 

J o s é Rafael S á n c h e z l y R o q u e Ca le ro P é r e z 2 

1 ° CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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- H a d a la cal idad y la sostenibi l idad de l tur i smo rural en Canarias . . 4 5 5 

J u a n Fel ipe H e r n á n d e z Luis 

- C o n s i d e r a c i o n e s m e d i o a m b i e n t a l e s d e los p r o y e c t o s p a r a la i m p l a n t a c i ó n de l gas . . 4 5 7 

n a t u r a l e n Canar i a s 

J o s é Manuel Guirao S á n c h e z 

- Consecuencias d e las au tor izac iones ambien t a l e s in tegradas en la prevención d e la . . 4 6 1 

contaminac ión 

Ángel M e r c a d o Vizcaíno 

- Tur i smo r e s p o n s a b l e y p r o d u c t o s s o s t e n i b l e s . . 4 6 5 

Agustín S a n t a n a Talavera y A lbe r to J . Rodr iguez Darías 

- La sostenibi l idad d e s d e la perspec t iva empresa r i a l . El caso del sec to r ho te l e ro . . 4 6 9 

Yaiza de l Mar Armas Cruz 

- Plan a m b i e n t a l d e las m a n c h a s . . 4 7 3 

Ana Victor ia O jeda H e r n á n d e z , J u a n Ben jamin Rodr íguez F r a n c o y J o s é Te les foro 

S u á r e z de l Pino 

- Et s is tema d e gestión medioambien ta l EMAS. Situación actual y perspect ivas en Canarias . .475 

Víctor M. Gallo Acos ta 

C a p í t u l o 1 2 . . . 4 8 1 

N o v e n o C o m p r o m i s o d e Aalborg. Igualdad y jus t i c ia soc ia l 

Juan A c o s t a M é n d e z 

C o m u n i c a c i o n e s p r e s e n t a d a s . . 4 8 7 

Moderadora: E m m a P é r e z - C h a c ó n Espino 

- F u n d a m e n t o s é t i c o s p a r a un d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . . 491 

Víctor Manuel Oliva Garcia 

- Globa l izar la so l ida r idad : t o d o s los b i e n e s d e la t i e r r a son p a r a t o d o s los h o m b r e s . . 4 9 5 

B e r n a r d o Alvarez Afonso 

- Ecología y a p o r t a c i ó n de l p e n s a m i e n t o t e o l ó g i c o . . 4 9 9 

J u a n P e d r o Rivero G o n z á l e z 

- P e d r o Garc ia C a b r e r a y su p r e o c u p a c i ó n po r un m u n d o s o s t e n i b l e . . 5 0 3 

E r n e s t o J . Gil López 

- Diagnóst ico e i n d i c a d o r e s p a r a la Agenda 21 Local : u n a p r o p u e s t a pa ra p e q u e ñ o s . . 5 0 7 

mun ic ip io s r u r a l e s d e C a n a r i a s 

Car los Casti l la G u t i é r r e z y F ranc i sco J . Garc ía Rodr íguez 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA, UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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- El p r o c e s o d e Agenda 21 Local y la p e r s p e c t i v a d e g é n e r o . . 5 0 9 
J u a n Fel ipe H e r n á n d e z Luis 
- La r e s p o n s a b i l i d a d social e m p r e s a r i a l e n el m a r c o de l d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . . 5 1 1 
J u a n Fe l ipe H e r n á n d e z Luis 
- LaTirajala un p r o y e c t o d e responsabi l idad social m e d i o a m b i e n t a l d e s d e tas p e r s o n a s . . 515 
Luis G i m e n o Eugui 
- Ac t iv idades d e la Asociación Amigos de l Museo d e Cienc ias Na tu ra l e s d e T e n e r i f e , . . 5 1 7 
u n a fo rma d e d ivulgación d e la sos t en ib i l idad 
Maria Leticia Rodr íguez Navar ro y Es the r Mart in G o n z á l e z 
- J ó v e n e s r u r a l e s po r la sos t en ib i l i dad AIDER G.C. Asociación Insular d e Desar ro l lo ..521 
Rural d e Gran Canar ia 

C a p i t u l ó l a . . . 5 2 7 

D é c i m o C o m p r o m i s o d e Aa lborg . De l o l o c a l a l o g l o b a l 

Faust ino Garcia Márquez 

Tercera parte.-
LOS EVENTOS LOCALES . . 5 3 9 

1. P r e s e n t a c i ó n d e la m e m o r i a d e s o s t e n i b i l i d a d d e la 1^ C o n f e r e n c i a Canaria d e . . 5 4 1 
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Durante los úl t imos años , el DesarroUo Sostenible ha sido 
incorporado en las agendas polí t icas d e las inst i tuciones 
públicas y d e las e m p r e s a s privadas como un obje t ivo 
en sí mismo. Y nos p regun tamos sobre la concepción d e 
és tas polí t icas d e desarrol lo sos ten ib le . Las polí t icas son 
"orientaciones o directrices que rigen la actuación de una 
persona o entidad en un asunto o campo determinado", 
siguiendo la acepción del Diccionario d e María Moliner. 
Según e s t o , una polí t ica d e desarroUo sos ten ib le e s t a r á 
conformada por una ser ie d e d i rec t r ices o reglas genera les 
q u e rigen las ac tuac iones y las conduc tas d e una persona 
y / o en t i dad en esa m a t e r i a . 

El análisis d e una polít ica con t emp la varias fases consecu
tivas que suelen conoce r se como "ciclo pol í t ico" . El nú
mero d e fases q u e con t i ene e s t e ciclo varia según la fuen
t e consul tada , s iendo numerosas las referencias a cua t ro 
fases ca rac te r i s t i cas : Preparación d e la polí t ica; Formula
ción d e la polírica; Ejecución d e la polít ica; Evaluación d e 
la pol ír ica ' . Según la lógica d e e s t e ciclo, la pr imera fase 
se cen t r a en los a spec tos q u e deben incluirse en la política 
y, por t a n t o , en ella en t r an en juego los t e m a s políricos 
considerados claves por cada co r r i en t e ideológica. La se
gunda fase del ciclo se cen t r a en el propio diseño d e la 
polí t ica; es decir, la mejor m a n e r a d e af rontar los t e m a s 
políricos seña lados (verdadera agenda pol í t ica) . La t e r c e 
ra fase incide en la propia e jecuc ión d e la polít ica; es de
cir, la implemen tac ión y el segu imien to d e lo ya d i señado . 
Y la úlrima fase del ciclo incide en evaluar a la polírica, 
volviendo luego a comenza r el ciclo. 

Así pues , las polí t icas d e sostenibi l idad t ambién son aque
llas que se p repa ran , se diseñan o formulan, se e j e c u t a n , 
y se evalúan ut i l izando cr i ter ios d e sostenibi l idad. Dichos 

1 Jiménez Beltrán, D., 2001: Puesta en marcha de la Estrategia 
Europea de DesarroUo Sostenible. Gestión y Control de la Sosteni
bilidad: Función y Viabilidad de los Indicadores: De Gotemburgo a 
Barcelona. Bruselas, julio de 2001. 

cri ter ios deben e s t a r p r e s e n t e s en cada fase del ciclo po
lít ico, pe rmi t i endo así d i ferenciar "qué se cons idera como 
sos t en ib l e " y "qué no se considera como sos ten ib le" . Cla
ro q u e e n t o n c e s c a b e p regun ta r se sobre los cr i ter ios d e 
sostenibi l idad; según la Real Academia Española, la defi
nición d e "c r i t e r io" t i e n e varias acepc iones , e n t r e las q u e 
se e n c u e n t r a "norma para conocer la verdad", y la verdad 
se define a su vez como "conformidad de las cosas con el 
concepto que de ellas forma la mente". Dando t r a s l ado 
d e a m b a s definiciones al con t ex to d e las políricas d e de 
sarrollo sos tenib le , los cr i ter ios d e sostenibi l idad serían 
normas q u e han d e cumpUr las políricas d e desarrol lo para 
ser cons ideradas como v e r d a d e r a m e n t e sos tenib les . Pero 
e n t o n c e s , ¿qué normas se consideran sostenibles? Los prin
cipios d e la Declaración d e Río d e 1992 conr ienen normas 
d e sostenibi l idad: a rmonía , in tegrac ión, equidad in te rge
nerac ional , responsabil idad compar t ida , parr ic ípación, 
cooperac ión , precaución , p ro tecc ión , e t c . Por t a n t o , en 
principio cabr ia suponer q u e las políricas q u e se p reparan 
t en i endo en c u e n t a e s t a s normas o cr i ter ios van a conducir 
hacia un e s t ado d e mayor sostenibil idad del modelo d e 
desarro l lo . 

El principal p rob lema es t r iba , sin emba rgo , en q u e esas 
normas d e sostenibil idad es t án su je tas a i n t e rp re t ac iones 
múl t ip les , como ya hemos refer ido, y por t a n t o , p u e d e 
dec i rse q u e cada polít ico piensa en una clave d e sos te
nibilidad d i f e ren te . Por cons iguiente , cuando se diseñan 
las agendas políricas, a veces ya incorporan unos cr i ter ios 
d e sostenibil idad a los cuales es fácil acogerse , y q u e no 
sue len permir i r una cuanrificación de l e s t a d o d e sosteni
bilidad d e s e a d o porque ello podria significar, e n t r e o t ras 
cosas, l imitar la capac idad d e maniobra poli t ica. Fruto d e 
el lo, cada vez son más f recuen tes los protocolos d e in ten
ciones en dis t intos niveles (global, in te rnac ional , regional , 
subregional , nacional , au tonómico , local, empresa r ia l ) . 

Claro q u e , si se rienen en c u e n t a las disr intas fases del 

4 3 

ELADIO M . ROMERO GONZÁLEZ 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 



44 

ciclo polí t ico, las polí t icas n o d e b e r í a n e s t a n c a r s e en las 

buenas in tenc iones - reafirmar, asumir, reconocer son pa

labras q u e se rep i ten c o n s t a n t e m e n t e en la Declaración d e 

Johannesburgo pues d e e s e modo n o t endr ían sen t ido 

las d e m á s fases de l ciclo ( excep to q u e d e t r á s d e t a l e s in

t enc iones exis tan ot ros propósi tos) . Las polí t icas t a m b i é n 

debe r í an prever, al menos , fórmulas y capac idad para q u e 

t a l e s in tenc iones d ie ran unos frutos r ea les : fo r t a l ece r los 

t r e s pi lares del desarrol lo sos ten ib le , y demos t r a r lo . 

P rec i samen te en un c o n t e x t o polí t ico, el d o c u m e n t o d e di

fusión del VI Programa d e Acción d e la Comunidad Europea 

en ma te r i a d e Medio Ambien te "Medio Ambien te 2010: e l 

futuro e s t á en nues t ras m a n o s " , seña la q u e "fomentará 
la plena intesración de las exisencias relativas a la pro
tección del medio ambiente en todas las políticas y accio
nes comunitarias, estableciendo objetivos en materia de 
medio ambiente y, en su caso, metas y calendarios que 
deberán tenerse en cuenta en los ámbitos políticos perti
nentes" ^ poniendo d e manifiesto la neces idad d e formu

lar minuc iosamen te las agendas pol í t icas , y la neces idad 

d e e s t a r capac i t ados pa ra en f r en t a r s e a un ca lendar io y a 

unas m e t a s específ icas . 

Una cues t ión q u e no habrá pasado por a l to el l ec tor a 

e s t a s a l tu ras es q u e la incorporación d e cr i ter ios d e sos

tenibi l idad en las polí t icas genera l i s tas sue le e s t a r mar

cada p r e c i s a m e n t e por unos ritmos con ca lendar ios algo 

ra len t izados , incluso en aquel los países con mayor " t ra-

2 Naciones Unidas, 2002. Informe de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible. Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 
4 de septiembre de 2002. Resoluciones aprobadas por la Cumbre. 
Anexo: Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sosteni
ble. Nueva Yorl<. A/CONF.199/20*. 
3 Comisión Europea, 2001. Medio Ambiente 2010: el futuro está 
en nuestras manos. Programa de Medio Ambiente de la Comuni
dad Europea en materia de Medio Ambiente 2001-2010. Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001. 
Luxemburgo. 

d ic ión" por la pro tecc ión de l medio a m b i e n t e y los d e r e 

chos sociales , deb ido bien a desacue rdos polít icos sobre 

la neces idad y / o la velocidad d e los cambios (pr ior idades 

económicas y / o sociales) , bien a una falta d e consenso 

sobre la magni tud d e los p rob lemas ( incer t idumbres cien

tíficas y / o tecnológicas) y, por t a n t o , sobre las mejores 

opciones para abordar los . Parece c laro q u e e s t a si tuación 

es resu l tado d e e s t r a t eg i a s específicas predefinidas, con 

ac to re s rea les , q u e has ta ahora consiguen e s t a velocidad 

d e implan tac ión . 

En d e t e r m i n a d o s casos la cuest ión económica ha podido 

ser t r a s c e n d e n t a l , pues algunos gobiernos han in t e rp re t a 

do , en pr imera ins tancia , q u e la apues t a por el Desarrollo 

Sostenible supone un obs tácu lo para el motor económico 

d e su te r r i to r io (a co r to y a medio plazo) y, lo q u e re

sul ta más l lamativo, un obs tácu lo para su economía y / o 

su supues to bienestar , a cos ta d e los pi lares a m b i e n t a l , 

económico y social d e o t ros te r r i to r ios . En es tos casos (en

t i éndase , por e j emp lo , los países q u e se negaron a firmar 

el Protocolo d e Kyoto, pese a las p romesas e lec tora l i s -

t a s rea l izadas con an te r io r idad) , los discursos polírícos y 

t ecnocrá t i cos sobre la contr ibución a la sostenibi l idad del 

desarrol lo pa recen refer idos a la sostenibi l idad d e n t r o d e 

sus f ronteras adminis t ra t ivas , resu l tando discut ible q u e 

sea una contr ibución real a la sostenibi l idad global . Re

sul ta l a m e n t a b l e , por t a n t o , q u e a comienzos del siglo 

XXI algunos países se mos t ra ran "renuentes a comprome
terse con un orden del día ambicioso" en la Cumbre d e 

Johannesburgo \ pues ello v iene a d e m o s t r a r q u e el grado 

d e compromiso asumido con el desarrol lo sos tenib le es un 

reflejo d e una visión " í / gh t " del c o n c e p t o . 

4 Papayannakis, M., 2002. Informe sobre la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Diez años después 
de Río: preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sos
tenible de 2002". COM (2001 )53-C5-0342/2001-2001/2142 (COS). 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consu
midor. Final A5-0151/2002. 
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Al margen las polí t icas globales y t ransnac iona les , es j u s to 
reconocer q u e se vienen rea l izando esfuerzos por incorpo
rar e l Desarrollo Sostenible en las agendas polí t icas en mu
chas regiones y / o subregiones , cuyos hitos más r e l evan te s 
incluimos en los párrafos q u e siguen para hacernos una 
idea del r i tmo polí t ico y las pr ior idades d e los ca lendar ios 
q u e más incidencia t i enen en los c iudadanos e u r o p e o s . 

Desde la firma de l Tra tado d e Roma (1957), t ranscur r ie 
ron quince años has ta q u e la CEE a d o p t a r a unos pr imeros 
compromisos , e m a n a d o s d e la Declaración d e Estocolmo 
sobre Medio Ambien te Humano (1972), y pusiera en mar
cha los denominados "Programas d e Acción Medioambien
ta l Comuni ta r ios" . Los dos pr imeros programas en ma te r i a 
d e Medio Ambien te (1973-82) incidieron b á s i c a m e n t e en 
cues t iones co r rec to ra s (solución d e prob lemas una vez 
q u e és tos se habian man i fes t ado) , y en el Tercer Programa 
(1983-86) comenza ron a c o n t e m p l a r s e las cues t iones pre
vent ivas (ant icipación a los p rob lemas q u e pudieran ma
nifes tarse en un futuro) . Sin e m b a r g o , hubo q u e e s p e r a r 
has ta el Cuar to Programa (1987-92), para q u e e n t r a s e en 
vigor el Acta Única Europea, q u e incluía un t í tu lo espec i 
fico sobre Medio Ambien te en el Tra tado Const i tut ivo d e 
la CE y exigía a las polí t icas comuni ta r ias q u e cumpl ie
ran los requisi tos d e protección de l medio a m b i e n t e , y 
se firmara el Tra tado d e la Unión Europea. Se in t rodujo 
el c o n c e p t o d e c rec imien to sos ten ib le r e spe tuoso con el 
medio a m b i e n t e , y el principio d e c a u t e l a , q u e permi t ió 
q u e el Medio Ambien te adqui r iese c a r á c t e r d e Politica en 
la UE en lugar d e una s imple Acción d e la Comunidad, por 
lo q u e la in tegración amb ien t a l en el r es to d e las pol í t icas 
y programas e u r o p e o s e s t a b a en su fase inicial. 

Durante el Quinto Programa, ya denominado d e Medio Am
b ien t e y Desarrollo Sostenible (1993-2000), tuvo lugar la 
firma del Tra tado d e Amste rdam, consagrando el desa r ro 
llo sos ten ib le como una d e las misiones d e la UE, e intro
duc iendo el compromiso d e q u e la Comisión p r e p a r a s e Es

tudios d e Impacto Ambienta l cuando real izara p ropues ta s 
q u e tuvieran una incidencia po tenc ia l significativa sobre 
el Medio Ambien te . En e s t e per iodo comenza ron a conso
l idarse las denominadas "Redes d e Autor idades Ambienta
l e s " para a f rontar p rob lemas en común . Asimismo, se ce 
lebraron varias cumbres del Consejo Europeo con espec ia l 
significación para el Desarrollo Sostenible ; la p r imera t ras
c e n d e n t e fue en Cardiff (1998), cuyas conclusiones más 
d e s t a c a d a s fueron q u e las formaciones del Consejo, co
m e n z a n d o por Agricultura, Transpor te y Energía ( sec tores 
económicos es t r a t ég icos d e la Unión), deb ían e s t a b l e c e r 
e s t r a t eg i a s q u e in tegra ran los t r e s pi lares de l desar ro l lo 
sos ten ib le en sus polí t icas sec to r ia les . La Cumbre d e Vie
na (1998) y Colonia (1999) sirvieron para consolidar dicho 
p roceso . En Helsinki (1999) se decidió la e laborac ión d e 
una Propuesta d e Estra tegia Europea para el Desarrollo 
Sos tenib le , y en Lisboa (2000) s e e s t ab lec ió como ob je t ivo 
es t r a t ég i co "el crecimiento económico sostenible, con un 

mejor y mayor empleo y con mayor cohesión social", es 

decir, me jo ra r c u a n t i t a t i v a m e n t e los a spec tos económicos 
r e s p e t a n d o el medio a m b i e n t e , a la vez q u e se mejo ran 
los a spec tos sociales d e s d e un pun to d e vista cual i ta t ivo 
y cuan t i t a t i vo . 

Una vez en marcha el Sexto Programa (2001-10), se ce 
lebró la Cumbre d e Gotemburgo (2001) q u e aprobó la 
Estra tegia Europea para un Desarrollo Sostenible . En la 
pos ter ior Cumbre d e Barcelona (2002), se reconoció q u e 
"las políticas sanas, las instituciones democráticas, el es

tado de derecho y el respeto a los derechos h u m a n o s " son 

condiciones previas para la sostenibi l idad, ma t i zando así 
q u e el cumpl imien to d e las leyes y el e s t a d o d e sostenibi
lidad e s t án s epa rados por una b recha , cuyo t a m a ñ o no ha 
sido p rec i sado , y se acordó la "posición global de la Unión 
Europea para la Cumbre de Johannesburgo". Asi las cosas , 

no es d e ex t r aña r q u e t an ambicioso Programa, conside
rado "marco para la politica de la Comunidad en materia 

de medio ambiente", l legase a reconocer la comple j idad 
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d e los p rob lemas a m b i e n t a l e s , y sugir iese q u e a n t e s d e 

e l abora r polí t icas d e medio a m b i e n t e e r a preciso "basarse 

en la mejor evaluación económica y científica disponible, 
fundamentada en un conocimiento de la situación y las 
tendencias del medio ambiente". Es decir, q u e la e labora

ción d e polí t icas a m b i e n t a l e s r equer ía unos es tudios pre

vios pormenor izados ace rca d e sus futuras consecuenc ias . 

Todo ello se ve ava lado , a d e m á s , cuando observamos los 

s i s temát icos incumpl imientos d e Directivas Comuni tar ias 

por muchos d e los países miembros ( e n t r e las q u e d e s t a c a 

la re la t iva a Evaluación d e Impacto Ambienta l ) , la pasi

vidad d e las ins t i tuciones comuni ta r ias y el pasot ismo d e 

algunos países (situación d e la q u e por el m o m e n t o p a r e c e 

e scapa r Canar ias) . 

En definitiva, d e los 45 años t ranscurr idos d e s d e la firma 

del Tra tado d e Roma, tuvieron q u e pasar 15 años para la 

pues t a en marcha d e Planes d e Acción en ma te r i a d e Me

dio Ambien te , o t ros 21 años para q u e uno d e los Planes d e 

Acción fuera específico d e Medio Ambien te y Desarrollo 

Sostenible , y 8 años más en ap roba r una Estra tegia Euro

pea d e Desarrollo Sostenible , para concluir q u e las "po

líticas y programas de desarrollo sostenible en todos los 
niveles se han quedado cortos, en muchos aspectos, a la 
hora de servir a la vez a objetivos económicos, sociales y 
medioambientales". O sea , q u e los cr i ter ios d e sostenibil i

dad no sólo se han incorporado algo t a r d e a las v e r d a d e r a s 

agendas polí t icas en todos los planos , sino q u e a d e m á s los 

mecanismos pues tos en marcha para fo r t a l ece r e l c r i te r io 

d e integración d e los t r e s pi lares del desar ro l lo sos ten ib le 

no han sido t o d o lo ef ic ientes q u e p rome t í an . 

Sin embargo , la responsabil idad d e promover un Desarrollo 

Sostenible en el con tex to e u r o p e o no es exclusiva d e las 

inst i tuciones d e la UE, sino t ambién d e las au to r idades na

cionales y regionales . De hecho , los esfuerzos en ma te r i a 

d e sostenibil idad t a m p o c o han sido a jenos a las polí t icas en 

dichos planos. En el caso d e las Políticas Locales Europeas, 

ya el Capitulo 28 del Programa 21 (Iniciativas d e las Au
tor idades Locales en apoyo al Programa 21) seña laba q u e 
t a n t o la part icipación como la cooperación d e las autor ida
des locales se podían const i tuir en fac tores d e t e r m i n a n t e s 
para a lcanzar los objet ivos p lan teados . 

Por e s e motivo, se puso en marcha el Programa d e Ciuda

des Europeas Sostenibles (1993), coordinado por la Comi

sión Europea y el Grupo d e Expertos sobre Medio Ambiente 

Urbano, e n t r e o t ros . Y se ce l eb ró la Primera Conferencia 

Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles , d e la q u e e m a 

nó la conocida (y a menudo ya manida) Carta d e Aalborg. 

Dicha Car ta , a pesar d e ser un d o c u m e n t o polí t ico q u e t ra

tó d e a d a p t a r la visión del Programa 21 al con t ex to local 

e u r o p e o , i n t e n t a n d o sintet izar, d e paso , los 27 principios 

d e la Declaración d e Rio en t an solo 13 principios d e Sos

tenibi l idad Local Europea, ya vis lumbraba una forma d e 

e n t e n d e r lo urbano y unas d i rec t r ices genera les d e ca ra a 

la planificación d e la sostenibi l idad u rbana . Dichas direc

t r ices seguirían, en nues t ra opinión, el orden s iguiente 

1. Conocer la planificación y los medios d e financia
ción ex i s t en te s y previsibles. 

2 . Determinar si los acuerdos internos d e las autorida
des locales son adecuados y eficaces para emprende r 
las iniciativas locales del Programa 2 1 . 

3 . Crear un modelo d e comunidad sos ten ib le , median
t e fórmulas d e par t ic ipación. 

4 . Localizar s i s t e m á t i c a m e n t e los problemas y las cau
sas . 

5 . Clasificar las t a r e a s por orden d e prioridad para 
af rontar los p rob lemas identif icados. 

6 . Estudiar y eva luar las opciones e s t r a t ég icas a l te r 
nat ivas . 

7 . Establecer un plan d e acción a largo plazo con ob-
jerívos mensurab les . 

5 Carta de Aalborg, Dinamarca, 27 de mayo de 1994. Primera 
Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 
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8. Programar la aplicación del plan de acción mediante 
calendarios y responsabilidades. 
9 . Establecer sistemas y procedimientos para supervisar 
y notificar la aplicación del plan de acción. 

Como puede deducirse, la tarea no tenía porqué resultar 

sencilla ya que, entre otras cosas, emprender la segun

da de las directrices (determinar si los acuerdos internos 

de las autoridades locales son adecuados y eficaces para 

emprender las iniciativas locales del Programa 21) de una 

forma inapropíada, podía dar lugar a diversas contradic

ciones: 

- Entre la planificación ya exis tente y la nueva filosofía 
que se pretendiera adoptar. Téngase en cuenta que mu
chas iniciativas de desarroUo sostenible local s e ponen 
en marcha en territorios donde suelen estar fuertemente 
arraigados mecanismos de planificación y / u ordenación 
territorial. Por tanto, si la nueva filosofía no es bien en
tendida y / o no es bien acogida, la iniciativa de desarrollo 
sostenible local puede convertirse en papel mojado, al no 
poder cambiar la realidad del territorio en todas sus di
mensiones. 

- Entre los beneficiarios potenciales del proceso (todos los 
colectivos) y los beneficiarios reales (algunos colectivos 
específicos); es decir, desarrollo sostenible para unos sec
tores de la sociedad, y no para todos los sectores; y 

- Entre el plan de acción a largo plazo y otros planes e je 
cutados desde ámbitos sectoriales, restando eficacia al 
avance hacia un estado de mayor sostenibilidad local. 

Por tanto, con independencia de "qué compromisos políti
cos creyeron asumir" los representantes locales en el mo
mento de la firma de aquella Carta, si la segunda directriz 
no se cumplía y se decidía seguir adelante, se asumía el 

riesgo de desvirtuar la filosofia de la propia Carta de Aal
borg, y de "vender humo" con protocolos de intenciones 
intergeneracionales. 

Sin embargo, los esfuerzos de la Unión Europea para lograr 
unos espacios urbanos más "ecológicos" no se reducen a 
e s te mero resumen. Resultaría tarea única enumerar los 
centenares de pronunciamientos, y los planes y programas 
diseñados desde las diferentes instancias comunitarias. Si 
conviene referir, como precedente a las políticas de sos
tenibilidad urbanas, por su notable repercusión y esfuerzo 
de síntesis, el Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano 

Dicho documento alertó que, a pesar de las notables 
mejoras experimentadas en la calidad de vida urbana, 
seguían existiendo muchos problemas; pero que éstos 
eran a menudo menos evidentes que antes y, por tanto, 
no causaban gran preocupación. Es decir, se advertía que 
aunque los e fectos negativos no eran menos reales que 
las mejoras alcanzadas, tardaban más t iempo en hacerse 
visibles. Por el lo , dichos e fec tos negativos rara vez produ
cían la crisis que suele preceder a la actuación politica, 
en clara alusión a los métodos utilizados para diagnosti
car problemas, y para programar actuaciones de mejora. 
Asi pues, e s t e Libro Verde recomendaba que cuando se 
abordasen problemáticas individuales no se perdiera de 
vista que el "sistema urbano" es una unidad compleja e 
ínterrelacionada, porque la magnitud de tales interrela-
ciones demostraba el "peíisro potencial de las decisiones 
ad-hoc": al resolver un problema, se origina otro. Insistió, 
por tanto, en que se evitara el simple desplazamiento de 
los problemas, adoptando para ello un enfoque integrado 
que abarcara ámbitos temáticos claves y procedimientos, 
e incorporando, entre otras, directrices de sostenibilidad, 
estudiando con detalle las consecuencias que ello implica-
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6 Comisión Europea, 1990. Libro Verde sobre el Medio Ambiente 
Urbano. 
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ba para la gestión ambien ta l urbana , y d i rec t r ices d e res

ponsabilidad a todos los niveles (incluida la comprensión 

d e las consecuencias) . En e s t e sen t ido , señaló q u e la "ma
durez política de una sociedad" debia medi rse por su "ca
pacidad para pensar a largo plazo", y q u e la eficacia d e la 
planificación a lcanzar la su ve rdade ro e x p o n e n t e m e d i a n t e 

una amplia part icipación d e los hab i t an tes d e la c iudad. 

Este generoso d o c u m e n t o supuso una esc la recedora visión 

sobre la conveniencia d e es tudiar el funcionamiento d e los 

s is temas urbanos (modelización), y d e incorporar cr i ter ios 

d e sostenibil idad en la planificación d e las polít icas urba

nas para conocer s i s t e m á t i c a m e n t e las mejores opciones 

d e gest ión. De hecho , en de t e rminados pasajes d e la Carta 

d e Aalborg se de ja e n t r e v e r la clara influencia del Libro 

Verde sobre el Medio Ambiente Urbano. 

Con es tos a n t e c e d e n t e s , c a b e p r egun ta r s e d e nuevo q u é 

se ha conseguido en favor d e un Desarrollo Sostenible . En 

nues t ra opinión, a lgunas reflexiones d e las propias au to 

r idades locales a n t e la Cumbre d e Johannesburgo resul

t a b a n e sc l a r ecedo ra s . Entre los " inhibidores d e é x i t o " 

figuraban la comunicación sobre el desarrol lo sos ten ib le , 

seña lándose el "carácter esporádico e incipiente de mu
chos proyectos de desarrollo sostenible", a p u n t a n d o en
t r e las e s t r a t eg i a s d e futuro q u e los gobiernos e m p l e a r a n 

sus "políticas y programas" para apoyar las prác t icas sos

ten ib les y para a l en t a r a las e m p r e s a s y a los c iudadanos 

a hacer lo mismo ^ Es decir, q u e las polí t icas, p rogramas 

y proyectos d e desarrol lo sos ten ib le local , con un p lan tea 

mien to s i s t emát ico y efec t ivo , e scasean a nivel mundia l . 

Si nos c e n t r a m o s en el c o n t e x t o e u r o p e o , d e s d e algunas 

ins tancias se cr i t icó , por e j e m p l o , q u e varias Comuni

cac iones d e la Comisión a p e n a s hicieran re ferenc ia a la 

contr ibución d e las au to r idades locales al desarrol lo sos-

7 Naciones Unidas, 2002. Consejo Económico y Social. Documento de 
Diálogo preparado por autoridades locales: En Pro del desarrollo sos
tenible: La acción local hace avanzar al mundo. Febrero de 2002. 

t e n i b l e e n v i s t a s d e la p r e p a r a c i ó n d e la C u m b r e d e J o 

h a n n e s b u r g o d e 2002, i n d i c a n d o q u e " s i la Comisión desea 
realmente un enfoque de cooperación, debe tratar con 
más respeto a sus interlocutores" ^ Es te t i p o d e c r i t i c a s 

p u e d e t e n e r v a r i o s m o t i v o s : b i e n q u e la m a y o r í a d e las 

i n i c i a t i v a s d e d e s a r r o l l o l o c a l q u e s e v i e n e n i m p l a n t a n d o 

e n e l c o n t e x t o e u r o p e o t i e n e n e s c a s a c r e d i b i l i d a d , a p e 

s a r d e q u e hay m á s d e 2000 a u t o r i d a d e s l o c a l e s q u e han 

f i r m a d o la C a r t a d e A a l b o r g ; b i e n q u e los m e c a n i s m o s d e 

a r t i c u l a c i ó n e n t r e las i n i c i a t i v a s d e d is t in tos n i v e l e s son 

e s c a s o s ; o i n c l u s o q u e e x i s t e un c o n f l i c t o d e i n t e r e s e s e n 

t r e los e n c a r g a d o s d e p o n e r e n m a r c h a las i n i c i a t i v a s e n 

c a d a n i v e l . 

Asi p u e s , si t e n e m o s e n c u e n t a los d i e z a ñ o s q u e s e p a r a r o n 

Rio d e J o h a n n e s b u r g o s e p o d r i a a f i rmar , e n t é r m i n o s a c a 

d é m i c o s , q u e los e s c a s o s d e b e r e s r e a l i z a d o s no a l c a n z a n 

e l a p r o b a d o ; p e r o , a su v e z , es n e c e s a r i o p l a n t e a r s e si la 

e d a d o e l e s t a d o d e m a d u r e z d e a l g u n o s t e r r i t o r i o s h a c e n 

p o s i b l e r e p e t i r la a s i g n a t u r a d e l D e s a r r o l l o S o s t e n i b l e . En 

n u e s t r a o p i n i ó n , f a l l a n los c o m p r o m i s o s , los p r o c e d i m i e n 

tos p a r a d e s a r r o l l a r a q u e l l o s y, s o b r e t o d o , s e s u s p e n d e e n 

la o b l i g a c i ó n d e h a c e r p a r t í c i p e s e n e s t a e n o r m e r e s p o n s a 

b i l i d a d a todos los c i u d a d a n o s q u e lo d e s e e n , a n t e p o n i e n 

d o e n todos los c a s o s los p r o g r a m a s d e c o n c i e n c i a c i ó n q u e 

r e s u l t e n n e c e s a r i o s . La c o n n i v e n c i a e n t r e los d i f e r e n t e s 

p o d e r e s p a r a a l e n t a r los c o n t i n u o s d e b a t e s a c a d é m i c o s y 

c i e n t í f i c o s e n r e l a c i ó n a c ó m o c o n t e x t u a l i z a r e l D e s a r r o 

l lo S o s t e n i b l e les p e r m i t e q u e d a r e n la t r a n q u i l i d a d d e l 

e s t a n c a m i e n t o . Sólo u n a f ó r m u l a ( e n r e a l i d a d nos r e f e 

r i m o s a l m é t o d o ) q u e p e r m i t a d e f i n i r q u é v a l o r a r y c ó m o 

r e a l i z a r e s t a e v a l u a c i ó n p u e d e s u p o n e r e l i n i c i o h a c i a los 

a u t é n t i c o s p r o c e s o s d e s o s t e n i b i l i d a d . 

8 Papayannakis, M., 2002. Informe sobre la Comunicación de la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Diez años después 

de Río: preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sos

tenible de 2002" . COM (2001 )53 -C5-0342 /2001-2001 /2142 (COS). 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consu

midor. Final A5 -0151 /2002 . 
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Inspirar e s tos idea les en el con jun to d e la sociedad es cla
r a m e n t e subversivo, pero es el único camino al q u e llevan 
los compromisos y dec la rac iones ins t i tuc ionales ap robadas 
has ta la fecha; admit i r las y promover las t i enen e s e riesgo. 
Todo e s to nos induce a pensar q u e a u n q u e haya habido 
voluntad poli t ica, o se hayan p r e p a r a d o polí t icas d e de 
sarrollo sos tenib le (pr imera fase del ciclo polí t ico), t a l e s 
polí t icas no se han formulado y / o e j e c u t a d o como ta les o 
no se ha hecho c o r r e c t a m e n t e y, p rev i s ib lemente , t a m p o 
co se hayan eva luado aún sus resu l tados . Asi, resul ta fácil 
seguir ident i f icando muchas d e las iniciativas ex i s t en t e s 
con las más añe j a s dec la rac iones d e in tenc iones : se t ra
t a r á d e . . . , se promoverá qué.. . , se procurará c o n . . . , se 
incent ivará e n . . . , e t c . 

Queda c la ro , por t a n t o , cuál es el pr imer paso para po
de r e m p e z a r a avanzar hacia un Desarrollo más Sostenible 
(o menos Insostenible) : la voluntad poli t ica, t a n t a s veces 
ac l amada d e s d e foros técn icos y científicos, o incluso en el 
mismo Informe Brundtland: "No pretendemos afirmar que 
este proceso (desarrollo sostenible) sea fácil o sencillo. 

Al contrario será preciso hacer elecciones difíciles. Por 

ello, en último término, el desarroUo sostenible deberá 

apoyarse en la voluntad política". Incluso la propia Comi
sión sobre el Desarrollo Sostenible d e las Naciones Unidas, 
advir t ió q u e el éxi to d e la Cumbre d e Johannesburgo ven
dría m a r c a d o por la voluntad polí t ica, ya q u e la eficacia 
d e las nuevas iniciativas requer ia un cambio no tab le en 
los "métodos utilizados para formular y aplicar políticas 

y programas de desarrollo sostenible", c a rac t e r i zados a 

menudo por enfoques c o m p a r t i m e n t a d o s , f r agmentados y 
a co r to p lazo ' . 

9 Naciones Unidas, 2002. Comisión sobre el DesarroUo Sostenible 
constituida en comité preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible. Segundo Periodo de Sesiones: 28 de enero 
a 8 de febrero de 2002. Ejecución del Programa 21. Informe del 
Secretario General. E/CN.17/2002/PC.2/7. 

Aún asi , e s t á c laro q u e no bas ta con una voluntad polí t ica 

más o menos consensuada . Es preciso planificar, identifi

cando , si e s necesa r io , los e fec tos po tenc ia l e s , posirivos 

y negat ivos , d e las p ropues tas polí t icas en base a "juicios 

razonados" '°; y sobre t odo , es preciso l levar a cabo ac tua 

ciones a la medida d e cada local idad, pues a pesar d e la 

var iedad d e discursos y dec la rac iones políricas rea l izadas 

has ta la fecha , aún fal ta por "traducir estas declaracio

nes en iniciativas y acciones concretas". Ello r equer i r á , 

a n t e s o d e s p u é s , d isponer d e una dirección polír ica, y a 

la vez t écn ica , c apaz d e llegar a todos los in t e re sados en 

el proceso d e desarrol lo sos ten ib le , a c e p t a r unos marcos 

y unas normas calificadas p r e v i a m e n t e como sos ten ib les , 

asumir e l compromiso d e o p t a r por a l t e rna t ivas q u e polí

t i c a m e n t e cons t i tuyen un r e to , y of recer a la sociedad la 

posibilidad d e eva luar las polír icas. 

P rec i samen te , venimos as isr iendo d u r a n t e los úl t imos 
años con c i e r t a perp le j idad a c ie r tos i n t en tos d e " impo
sición d e m a r c o s " en los con tex tos locales ; marcos q u e 
a u n q u e incorporan unos cr i te r ios d e sostenibi l idad, ado le 
cen d e la precisión concep tua l necesar ia para opera t iv izar 
un modelo d e desarrol lo a c o r d e a los p ronunc iamien tos 
y / o r ecomendac iones d e la Unión Europea y / o del Sistema 
d e las Naciones Unidas, s iendo f r e c u e n t e q u e dichos mar
cos no ac la ren en q u é medida se logran los obje t ivos del 
modelo d e desar ro l lo , y / o q u e no cuantif íquen el grado 
d e sostenibi l idad d e las políricas formuladas . Por consi
gu i en t e , p a r e c e necesar io que las políricas a c e p t e n unos 
marcos sos ten ib les , y q u e los responsables pol i t ices sean 
lo su f ic ien temente maduros para op ta r por un mode lo d e 
desar ro l lo inspirado en cr i ter ios d e sostenibi l idad (espe
c i a l m e n t e en los enfoques a largo plazo) , poniendo en 
marcha mecanismos y e s t r a t eg i a s q u e garan t icen una in-
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10 Comisión de las Comunidades Europeas, 2002. Comunica
ción de la Comisión sobre la Evaluación del Impacto. Bruselas, 
5.6.2002. COM(2002)276 final. 
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tegración de los aspectos sociales, económicos y ambien
tales del desarrollo sostenible a nivel de políticas, a nivel 
de planes-programas y a nivel de gestión, contribuyendo 
de e se modo a mejorar la eficiencia del desarrollo, pero 
sin esperar unos resultados favorables inmediatos que les 
condicione la captación de nuevos votantes . Se sobreen
t iende que preparar, formular, ejecutar y evaluar políticas 
de desarrollo sostenible supone un reto, y que sus resulta
dos pueden ser disfrutados en mayor medida por nuestros 
descendientes . También se sobreentiende, por tanto, que 
el proceso de desarrollo sostenible no es patrimonio de 
ningún organismo, en te o Estado, red o red de redes ya 
que entre otras cosas, ningún organismo t iene reconoci
das unas competencias que permitan imponer normativa
mente un marco de desarrollo sostenible; en todo caso, se 
pueden sugerir marcos de desarrollo sostenible. 

Las Estrategias d e Desarrollo Sostenible 

Una estrategia se puede definir genéricamente como "el 

arte de dirigir un asunto para lograr el objeto deseado", 
o bien como "eí conjunto de reglas que aseguran una deci
sión óptima", siguiendo a la Real Academia de la Lengua. 
De ambas acepciones se desprende que una estrategia es 
algo consc ientemente dirigido. Es más, toda persona adop
ta algún tipo de estrategia a lo largo de su vida para hacer 
frente a problemas diversos; qué caracteristicas t iene la 
persona con quien desea convivir, qué tipo de estudios se 
van a realizar, qué mercado de trabajo se va a explorar, 
qué caracteristicas t ienen los planes de pensiones que se 
van a contratar, . . . .En un contexto de planificación, el 
concepto de estrategia parece estar más relacionado con 
la segunda de las definiciones señaladas (conjunto de re
glas que aseguran una decisión óptima); pero en e se caso, 
una estrategia podria ser confundida con un criterio (nor-

11 Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 2002. Conclu
siones del IX Congreso de la Red Andaluza de Ciudades Saludables 
(RACS). FAMP. Sevilla, 11 y 12 de diciembre de 2002. 

ma para discernir o para conocer la verdad o falsedad de 
una cosa). Por e s te motivo, podria ser más oportuno re
ferirse a estrategia como un instrumento "aquello de que 
nos servimos para hacer una cosa". De e s te modo, una 
estrategia adquiere todo su sentido dentro de un proceso 
de planificación, pues supone un eslabón entre determina
da situación real y una situación deseada. 

Sin embargo, no resulta dificil encontrar referencias bi
bliográficas sobre una estrategia, incluso en un contexto 
planificador, entendida como un conjunto de fases o esla
bones que componen un proceso de planificación. Como 
una estrategia es algo conscientemente dirigido, debe 
especificar, obviamente, su finalidad especifica. Pero ade
más, para esa finalidad pueden ser necesarios distintos 
instrumentos concretos, pues cada uno de ellos debe ser 
utilizado de una manera (métodos) por alguien (usuarios) 
en un lugar o territorio (escala), durante un periodo de 
t iempo determinado o con una frecuencia (temporalidad), 
y cada uno de ellos puede ser útil para la obtención de 
unos resultados (metas concretas) . 

Una vez más, hay al menos tantas estrategias como crite
rios de clasificación: 

a) Estrategias Temáticas: sociales, culturales, econó
micas, institucionales, ambientales. 

b) Estrategias Temporales: a corto, a medio, a largo 
plazo. 

c) Estrategias Organizativas: empresariales, organis
mos públicos, departamentos. 

d) Estrategias Territoriales: globales, regionales, na
cionales, autonómicas, comarcales, locales. 

e ) Estrategias Integradoras: verticales, horizontales, 
redes. 
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En e s t e a p a r t a d o nos c e n t r a m o s e x c l u s i v a m e n t e y d e 
fo rma b r e v e en las E s t r a t e g i a s d e Desar ro l lo Sos t en ib l e 
(en a d e l a n t e EDS), ya q u e p u e d e n (y d e b e n ) c o n t e n e r 
s i m u l t á n e a m e n t e var ios d e los c r i t e r i o s a n t e r i o r e s , 
a t e n d i e n d o a la p rop ia def in ic ión d e Desar ro l lo Sos te 
n ib l e . 

Desde hace años se v iene promulgando la neces idad d e 
avanzar hacia el Desarrollo Sostenible , como ya se ha 
a p u n t a d o m e d i a n t e un enfoque in tegra l y holístico q u e 
a b a r q u e t r e s pi lares básicos: amb ien t a l , económico y so
cial (en ocas iones , se a ñ a d e un pilar inst i tucional) ; pi lares 
q u e a m e n u d o se r ep re sen t an s imból i camente como un 
t r iángulo equ i l á t e ro con el pun to d e gravedad s i tuado más 
o menos en el c e n t r o . Cada te r r i to r io t i e n e unas peculiari
dades a m b i e n t a l e s , sociales y económicas d i fe ren tes , por 
e j emp lo , en un medio rural y un medio urbano; e incluso 
en un medio urbano d e un pais c e n t r o e u r o p e o y o t ro en un 
pais de l sur e u r o p e o , q u e es preciso t e n e r en c u e n t a t a n t o 
a la hora d e diagnost icar la si tuación d e par t ida como a la 
hora d e programar las acc iones . De lo con t ra r io , la con
junción d e los t r e s pi lares d e la sostenibi l idad p u e d e dar 
lugar a un análisis sesgado; y, por cons iguiente , las es t ra 
tegias d e mejora podrían conducir c l a r a m e n t e hacia uno 
d e los vér t ices d e e se con t rover t ido t r iángulo, en lugar d e 
hacer lo hacia un pun to más o menos equ id i s t an t e d e los 
t r e s vé r t i ces . 

Durante la formulación d e la EDS, es conven ien t e t e n e r 
c laro q u e , con c a r á c t e r genera l , el análisis a m b i e n t a l , 
económico y social (incluido el inst i tucional) del te r r i to r io 
en cues t ión p u e d e presentar , al menos , t r e s perspecr ivas 
d i fe ren tes , q u e vendrán condic ionadas por la forma d e en
t e n d e r las polí t icas d e sostenibi l idad; pe ro a su vez , van a 
condicionar el a l cance d e las opciones d e ac tuac ión se lec
c ionadas y los resul tados d e la EDS una vez imp lemen ta -
da . En e s t e sen t ido , c r e e m o s q u e es i m p o r t a n t e c o m e n t a r 
cada una d e e s t a s perspec t ivas , pues d e ello d e p e n d e el 

a l cance "e spac i a l " d e la EDS y, d e algún modo , el dónde 
se ha hecho desarrol lo sos ten ib le . 

Una pr imera perspec t iva t endr í a en c u e n t a los l ímites ad
ministrat ivos ( t radicional) : bajo es ta perspec t iva se sue le 
anal izar lo q u e n o r m a l m e n t e se conoce como dimensión 
in te rna d e una polírica, plan, programa y / o p royec to . Es 
decir, c ó m o a fec tan las ac t iv idades g e n e r a d a s en un te r r i 
tor io sobre los c o m p o n e n t e s amb ien t a l e s , sociales y eco
nómicos d e dicho t e r r i to r io . Puede abordar las cuesr iones 
más ev iden te s y asignar con relat iva facilidad las respon
sabi l idades d e d is t in tas e n t i d a d e s q u e t i enen c o m p e t e n c i a 
sobre el mismo te r r i to r io para mejora r la s i tuación. Sin 
emba rgo , p u e d e obviar cues t iones (positivas o negat ivas) 
q u e se impor tan -expor t an desde-hac ia o t ros l imites ad
ministrat ivos (por e j emp lo , o t ros países) . Una segunda 
perspecr iva se cen t ra r i a en l ímites no n e c e s a r i a m e n t e 
adminis t ra t ivos (es tablec idos en función d e la problemá
t ica a b o r d a d a ) . Bajo e s t a perspec t iva se sue le anal izar la 
dimensión ex t e rna d e las poli t icas, p lanes , p rogramas y / o 
p royec tos . Aunque su aplicación más ex t end ida es d e t ipo 
sector ia l (contaminación a tmosfér ica t ransf ronter iza) , 
resu l ta más comple ja q u e la perspec t iva an ter ior po rque 
r equ ie re q u e d i fe ren tes e n t i d a d e s se pongan d e a c u e r d o 
r e spec to a una cuest ión comün (positiva o negat iva) q u e 
p u e d e a fec t a r a varios te r r i tor ios . Puede ser el caso d e la 
p rob lemát i ca asociada a la gest ión del agua (Confedera
ciones Hidrográficas, Comunidades d e Regantes , Empresas 
Municipales, e t c . ) , a las e t a p a s finales d e la gest ión d e 
residuos (Enridades Públicas y / o Privadas), o las e t a p a s 
d e producción y distr ibución ene rgé t i ca (l iberalización del 
m e r c a d o ) . Una t e r c e r a perspec t iva sería mixta , pues se 
cen t ra r í a t a n t o en los l ímites adminis t ra t ivos d e los t e 
rr i torios como en la ex tens ión d e los p rob lemas y d e las 
soluciones más allá d e las f ronteras adminis t ra t ivas , en 
función d e las cuesr iones abo rdadas . P u e d e ser a su vez 
una perspec t iva mixta sector ia l (por e j emp lo , el ciclo in
tegra l de l agua) o bien una perspecr iva mixta in tegradora 
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(por e j e m p l o , un país) . Por t a n t o , se r equ ie re una regio-
nalizacíón efec t iva q u e vendrá condic ionada por la pers
pect iva que se haya decidido más a d e c u a d a , pues cada 
perspec t iva p u e d e apl icarse a d i f e ren tes esca las , condi
c ionando el grado d e de t a l l e t a n t o a la hora d e diagnost i
car e l e s t a d o y evolución d e las condic iones del t e r r i to r io 
como a la hora d e e m p r e n d e r iniciativas para q u e t a les 
condiciones sufran una mejora con t inua : "Macroescala" : 
t r anscon t inen ta l y / o global . "Mesoescalas" : con t inen ta l 
y / o nacional . "Microescalas": comunidades a u t ó n o m a s , 
provincias, cabi ldos , mancomun idades , municipios, distri
tos municipales y / o barr ios . 

Si bien no es o b j e t o del p r e s e n t e t r aba jo ahonda r en las 
perspec t ivas ut i l izadas d e s d e d is t in tas ins tancias para 
aborda r la p rob lemát i ca del Desarrollo Sostenible en 
cada una d e las esca las , hemos cre ído opor tuno ac la ra r 
q u e exis ten e s t a s posibi l idades, pues asi podemos intuir 
la comple j idad que supone dar cohe renc ia a varias EDS 
d e rango d i f e ren te , al so laparse las d is t in tas esca las en 
la formulación d e p lanes , p rogramas y proyec tos , y en su 
e jecuc ión posterior. 

En los subepígrafes q u e siguen, descr ib i remos s o m e r a m e n 
t e las l ineas genera les d e a lgunas EDS apl icables a esca la 
regional y nacional ; y profundizaremos en las EDS a escala 
local, deb ido a q u e é s t a s pueden resul ta r más c e r c a n a s al 
lector. 

1 . Es t r a t eg ia s d e Desar ro l lo S o s t e n i b l e Regiona les 

Como la implantac ión del Programa 21 a esca la global 
r equ ie re un esfuerzo y responsabi l idades compar t idos a 
todos los niveles, esa implantación global p l an tea varias 
posibi l idades: e l abora r e implan ta r EDS q u e se a r t icu len 
en dirección d e s c e n d e n t e (desde niveles j e rá rqu icos su
per iores hacia niveles j e rá rqu icos inferiores) ; e l abora r e 
implan ta r EDS q u e se a r t icu len en dirección a s c e n d e n t e 

(desde niveles j e rá rqu icos inferiores hacia niveles j e rá r 
quicos super iores) ; o bien e labora r e implan ta r EDS q u e 
se a r t icu len en a m b a s d i recc iones ( a scenden t e y descen
d e n t e ) . Debido quizás a su mayor opera t iv idad , e s t a m o s 
as is t iendo a un proceso d e implantac ión global q u e t r a t a 
d e ar t icular las EDS en las dos d i recc iones , a u n q u e con 
un claro predominio d e la dirección d e s c e n d e n t e "arr iba-
a b a j o " . Es decir, d e s d e los niveles inferiores (municipios, 
comunidades au tónomas , e incluso países) se adop tan unos 
acuerdos mínimos, y dichos acuerdos son e levados hacia 
niveles super iores (subregiones con t inen ta l e s , regiones 
con t inen ta l e s , y ámbi to global) para su aprobac ión . Des
d e es tos niveles super iores se e s t ab l ecen e n t o n c e s unas 
d i rec t r ices o líneas genera les vál idas , por e j e m p l o , para 
cada región con t inen ta l , y se d e b a t e n las fórmulas a l te r 
nat ivas que pe rmi ten a las iniciativas d e niveles inferiores 
contr ibuir a los objet ivos genera les d e dicha región. 

Las iniciativas que comenzaron a desar ro l la rse t ras la 
Cumbre d e Rio procuraron, por e j emp lo , t r as ladar las 
cues t iones globales en regionales , ofrecer un foro d e co
operación regional , e incluso fomen ta r los con t ac to s e n t r e 
diversas comunidades nacionales y locales 

Con poster ior idad, numerosas iniciativas subregionales se 
fueron consol idando en el seno d e las denominadas pla ta
formas regionales , África, América Latina y el Caribe, Ph-
nom Penh para Asia y el Pacifico, Asia Occidental , Comisión 
Económica para Europa, que se han cen t r ado bás icamente 
en la identificación d e los aspectos políticos claves d e la 
sostenibilidad d e dichas regiones, y en las consiguientes ac-

12 Naciones Unidas, 1997. Consejo Económico y Social. Comisión 
sobre el Desarrollo Sostenible. Quinto periodo de sesiones: 7 a 25 
de abril de 1997. Progreso general alcanzado desde la celebración 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo. Informe del Secretario General. Adición. Integra
ción de las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo en la 
adopción de decisiones. DCPDS. E/CN.17/1997/2/Add.7. 
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ciones priori tarias, cues t iones para las que ha sido necesa
rio ce lebrar diversas "mesas redondas regionales" comple
menta r ias , que permi t ie ran e laborar propues tas práct icas y 
sugerir formas innovadoras d e abordar la implementación 
del Programa 21 '\ Es decir, esas plataformas y mesas re
gionales han servido para e s t ab lece r el marco general d e 
las políticas de desarrol lo sostenible d e las regiones, lle
gando a identificar problemas comunes y líneas d e acción 
genér icas . 

Obv iamen te , las EDS d e rango inferior q u e más incidencia 
pueden t e n e r en un futuro sobre los a spec tos cot id ianos d e 
un c iudadano e u r o p e o es ta r ian e n m a r c a d a s en la Región 
d e la Comisión Económica para Europa, q u e reconoció la 
conveniencia d e util izar "dis t intos enfoques y mecanismos 
para e j e c u t a r el Programa 21" a la luz d e los con t r a s t e s 
socioeconómicos ex i s t en t e s en las subregiones q u e la con
forman y d e las consiguientes d ispar idades económicas , 
sociales y ambien t a l e s d e los países incluidos en el la . 

Así, por e j e m p l o , la EDS d e la Unión Europea a p r o b a d a por 
el Consejo Europeo d e Gotemburgo p r e sen t aba t res ca rac-
te r is r icas bás icas : "completaba el compromiso político de 

la Unión con la renovación económica y social, anadia una 

tercera dimensión ambiental a la estrategia de Lisboa, y 

adoptaba una nueva orientación en la definición de polí

ticas" 

13 United Nations, 2001. Report of the Secretary-General on the 
progress in preparatory activities at local, national, subregional, 
regional and international levéis, as well as by mayor group. E/ 
CN.17/2001/PC/23. 
14 Economic Commision for Europe, 2001. Report of the UNECE 
Regional Ministerial Meeting for the World Summit on Sustainable 
Development. ECE/AC.22/2001/2. 
15 Comisión de las Comunidades Europeas, 2002. Informe de la 
Comisión al Consejo. Análisis de la "lista abierta" de indicadores 
de cabecera medioambientales. COM(2002)524final. 

Dicha Estra tegia par t ía d e un objer ivo c e n t r a l , e l desa r ro 

llo sos ten ib le , sobre el cual incidirian las Politicas Comu

ni tar ias . A par t i r d e dicho obje t ivo se p l an t eaba un diag

nóst ico, incluyendo las causas y e fec tos d e los p rob lemas 

más significativos. Del diagnóst ico surgían los desafios 

pr ior i tar ios , q u e se habrian d e incorporar a polí t icas que 

se formularan y apl icasen t en i endo en c u e n t a un conjun to 

d e cr i te r ios , con plazos , d imens iones , consenso , cohe ren 

cia, coordinación, y vínculos e n t r e los a spec tos sociales-

económicos -ambien ta l e s . Las opciones políricas q u e supe

rasen el t amiz d e cr i ter ios se plasmarían en una e s t r a t eg i a 

común, a modo d e respues ta , con una dimensión in te rna y 

o t r a e x t e r n a ; dicha e s t r a t eg i a uti l izaría unos in s t rumen tos 

concre tos para a d o p t a r medidas especificas según los ob

je t ivos y m e t a s p rees t ab l ec idas . Para eva luar la e s t r a t e 

gia, p e r i ó d i c a m e n t e se emplea r i an una ser ie d e indicado

res q u e permi t ie ran conocer la capac idad d e cambio q u e 

había inducido la e s t r a t eg i a sobre las poli t icas iniciales. 

Y f ina lmente , se p l an t eaba una revisión a medio plazo d e 

la e s t r a t eg i a , por si l legaban a surgir cambios inesperados 

q u e a fec t a ran a la consecución del ob je t ivo cen t r a l , según 

se d e s p r e n d e del d o c u m e n t o p r e s e n t a d o por la Comisión 

al Consejo Europeo d e Gotemburgo 

A pesa r del e scaso t i e m p o t r anscu r r ido d e s d e q u e fue 
a p r o b a d a , la Es t ra tegia d e la Unión Europea pa ra un De
sarrol lo Sos ten ib le recibió cr i r icas d e diversa índole con 
c a r á c t e r previo a la ce leb rac ión d e la Cumbre d e Johan
nesburgo , s e ñ a l á n d o s e , por e j e m p l o , q u e su d imens ión 
ex t e r i o r a p e n a s e s t a b l e c í a ob je t ivos some t idos a p lazos ; 

5 3 

16 Comisión de las Comunidades Europeas, 2001. Propuesta de la 
Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo. Desarrollo sos
tenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión 
Europea para un desarrollo Sostenible. COM(2001)264final. 
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y q u e a n t e la C u m b r e d e J o h a n n e s b u r g o , d e b í a n abor

d a r s e c inco t e m a s c lave en función d e los t r e s c r i t e r ios 

s igu ien tes : la g r avedad d e los p r o b l e m a s y la urgencia d e 

los mismos , las p r á c t i c a s v igen te s q u e provocan daños 

i r revers ib les , y su i m p o r t a n c i a a e sca la i n t e rnac iona l : 

a ) Gestión sos ten ib le y conservación d e los recursos 

na tu ra l e s . 

b) Hacer q u e la globalización t r a b a j e en favor de l de 

sarrol lo sos ten ib le . 

c) Erradicación d e la pobreza . 

d) Gobernanza a todos los niveles y en todos los sec

t o r e s , así como el pape l d e las au to r idades locales y 

regionales . 

e ) Medios d e apl icación. 

En e s t e caso , no resul ta muy l lamativo q u e la gobernanza 

a todos los niveles y en todos los s e c t o r e s cons t i tuya un 

t e m a pr ior i tar io , pues se p r e t e n d e así po tenc ia r el princi

pio d e responsabi l idad compar t i da ; ni t a m p o c o los medios 

d e apl icación, pues d e nada sirve teor iza r sobre si tuacio

nes óp t imas si e l lo no va a c o m p a ñ a d o , por e j e m p l o , d e las 

co r re spond ien te s pa r t idas p re supues t a r i a s . Sin e m b a r g o , 

p u e d e l lamar más la a tenc ión q u e la e r radicac ión d e la po

breza sea menos priori tar ia q u e la gest ión sos ten ib le y la 

conservación d e los recursos na tu r a l e s , y menos priori ta

ria q u e la globalización en favor del desarrol lo sos ten ib le . 

Una explicación posible es q u e el pilar amb ien t a l (recursos 

na tura les ) cons t i tuya la base principal del desarrol lo sos

t en ib l e , y por t a n t o , el de t e r io ro d e dicho pilar deses tab i 

lizaría a los o t ros dos p i lares , q u e r e p r e s e n t a n los a spec to s 

sociales y económicos d e la pobreza . 

También d e s d e un p u n t o d e vista e s t r a t ég i co , e l ac tua l 

Programa d e Acción Comunitar io en Materia d e Medio Am
b ien t e con t i ene cua t ro ámbi tos t emá t i cos clave para la 
dimensión amb ien t a l d e la Estra tegia Europea para un De
sarrollo Sostenible: 

- cambio c l imát ico; 

- na tu ra leza y biodiversidad; 

- medio a m b i e n t e , salud y cal idad d e vida; 

- recursos na tu ra l e s y res iduos . 

Cada uno d e esos cua t ro ámbi tos t emá t i cos con t i ene 
objet ivos y m e t a s conc re t a s q u e r ep re sen t an los logros 
ambien t a l e s hacia los que deben t e n d e r las ac tuac iones 
a d o p t a d a s en los ámbi tos sociales, amb ien t a l e s y econó
micos. A su vez, para cada uno de esos cua t ro ámbi tos , e l 
desarrol lo d e Estrategias Temát icas (incluidos los proce
d imien tos necesar ios para su adopción) deb ía incluir pro
pues tas q u e permi tan a lcanzar los objet ivos del Programa 
d e Acción Comunitar io . 

Por ú l t imo, se ha cons t a t ado una gran disparidad en la in
formación enviada a la Comisión d e Desarrollo Sostenible 
d e Naciones Unidas para conocer el avance en la imple-
mentac ión del Programa 21 ' ^ Las ac t iv idades que habian 
sido i m p l e m e n t a d a s a nivel regional y / o q u e e s t a b a n en 
progreso d e implementac ión suponían en el mejor d e los 
casos un 15 % (Europa y Nor teamér ica ) , ap rec iándose has
t a un 64 % d e información q u e no e s t a b a disponible a nivel 
global . 

2 . E s t r a t e g i a s d e Desa r ro l l o S o s t e n i b l e N a c i o n a l e s 

En un rango ter r i tor ia l inferior a las an t e r io re s queda r í an 

las e s t ra teg ias nacionales d e desarrol lo sos tenib le (ENDS). 

17 United Nations, 2002. National Implementation of Agenda 21: 
a summary. Department of Economic and Social Affairs. División 
of Sustainable Development. National Information Analysis Unit. 
Nevi/ York. 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 



La pretensión inicial de estas ENDS era, según el Progra
ma 21 , "tener en cuenta el plan nacional de desarrollo 
y armonizar los diversos planes y politicas económicos, 
sociales y ambientales" que estuvieran en marcha en cada 
pais. Asi, los informes nacionales que fueran elaborados 
para la CNUAAAD, las estrategias nacionales de conserva
ción, y los planes de acción sobre el medio ambiente, de
bían ser utilizados y plenamente incorporados en la ENDS 
correspondiente, poniendo de manifiesto que dichos infor
mes, estrategias y planes no eran conceptualmente equi
valentes entre sí. Durante la celebración de la CNUMAD, 
algunos países ya utilizaban planes nacionales de desa
rrollo, o bien planes o estrategias sectoriales. Aunque el 
Programa 21 no llegó a establecer una "estructura fija" 
para las ENDS, el común denominador de estas ENDS era 
que identificaran los problemas clave del medio ambiente 
y el desarrollo, y que definieran las medidas prioritarias y 
complementarias para garantizar su ejecución efecriva. 

Diversos paises comenzaron a trabajar en la formulación 
de sus respecrivas ENDS, y en algunos casos éstas habian 
sido calificadas como muy úriles, cuando habían garanri-
zado la parricípación del público y de las ONG's (sobre 
todo en los Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible 
o en las estructuras equivalentes a ellos) durante su for
mulación y ejecución. Ya durante el año 1997, se constató 
que 150 países habian puesto en marcha mecanismos de 
coordinación para hacer parricipar a los diversos secto
res de la sociedad en la elaboración de las ENDS, y que 
muchos de los Consejos Nacionales eran organismos del 
gobierno u órganos vinculados directamente a él . Asi, en
tre las funciones típicas de es tos Consejos se encuentra 
la adopción de decisiones, formulación de políticas, e je 
cución y cumplimiento de políricas, análisis y evaluación 
de políticas, centros de coordinación a diferentes niveles, 
asesoramiento, reunión y difusión de información y datos, 
presentación de informes a la CDS o al gobierno, moviliza
ción de recursos, o foro de debate y consulta. En definiti

va, que las Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible 
o sus "equivalentes" giraban en torno a estas estructuras 
institucionales (o en torno a estructuras similares), pues 
desde ellas se podía mantener un cierto control del ciclo 
de las políticas de desarrollo sostenible" a escalas subes-
tatales (no exclusivamente regionales). 

A pesar de que dichas funciones suponían unas fortalezas 
indiscutibles, estas estructuras participativas encontraron 
varios tipos de inconvenientes con el t iempo, entre los 
que destacaban la competencia entre el gobierno y la so
ciedad civil, la dificultad para alcanzar consenso entre los 
diferentes intereses, una falta de representación de todos 
los grupos, o dificultad para integrar las diferentes escalas 
del proceso de desarrollo sostenible. Se apreciaron, por 
tanto, notables diferencias a la hora de materializar las 
funciones teóricas de las estructuras participativas. Pero 
¿cuál era el origen de aquellas diferencias?. Durante Río+5 
se reconoció que los paises habían tenido "dificultades" 
para que sus ENDS materializasen los criterios de integra
ción, participación y unificación de los planes vigentes. 
Entre los obstáculos más destacables se encontraron los 
siguientes: no todos los organismos entendían igual la idea 
del desarrollo sostenible, ni siquiera los del sistema de las 
Naciones Unidas; no todos los organismos se comprome
tían con la idea del desarrollo sostenible, ni siquiera los 
del sistema de las Naciones Unidas; muchos de los planes y 
programas elaborados creaban confusión respecto a lo que 
significa "desarrollo sostenible"; los gobiernos de algunos 
paises carecían de recursos financieros y de personal para 
llevar a la práctica los acuerdos y planes que habian apo
yado o firmado; la aplicación del criterio "de arriba hacia 
abajo" habia originado planes de acción sobre el medio 
ambiente fabulosos, pero a costa de la participación del 
público, y en otros casos, a costa de la propiedad nacio
nal. Es decir, que las dos primeras fases del ciclo de las 
políricas de desarrollo sostenible habían tenido problemas 
de fondo (conceptos, compromisos, criterios y recursos) 
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q u e impedían m a n t e n e r el cont ro l del ciclo c o m p l e t o d e 
un modo eficaz. 

A pesar d e e l lo , en Rio+5 se adquir ieron dos nuevos com

promisos, como ya a p u n t a m o s a n t e r i o r m e n t e : uno t e m 

poral (la formulación d e ENDS a n t e s d e Rio+10), y o t r o 

metodológico (mayores esfuerzos cuantif icables en la apli

cación del Programa 21). Estas nuevas exigencias resul ta

ron l lamat ivas , ya q u e a n t e s d e a c e l e r a r es tos procesos , se 

a n t o j a b a necesa r io "aclarar la definición, los propósitos y 

las modalidades de las ENDS"; en consecuenc ia , se reco

noció q u e las ENDS habian sido más út i les por el proceso 

d e s e n c a d e n a d o q u e por los resu l tados q u e habían in t en ta 

do conseguir. Con el t ranscurso d e los años , t a m p o c o hubo 

un consenso in te rnac iona l sobre el mode lo q u e debían se

guir las ENDS, y se acordó q u e e s t a s e s t r a t eg i a s tuvieran 

el propósi to q u e les fue e n c o m e n d a d o años a n t e s , en el 

Programa 2 1 : construir y a rmonizar las polí t icas y p lanes 

sec tor ia les d e c a r á c t e r económico , social y med ioambien

ta l q u e e s t a b a n o p e r a n d o en cada país, conclusión q u e 

fue incluida en un informe d e la Secre ta r ia Genera l d e las 

Naciones Unidas re la t ivo a la información y las inst i tucio

nes para la t oma d e decis iones . Asi las cosas , las reunio

nes q u e tuvieron lugar unos meses a n t e s d e la Cumbre d e 

Johannesburgo de ja ron e n t r e v e r q u e a pesa r d e q u e se 

habian formulado unas 85 ENDS, é s t a s e ran muy var iables 

t a n t o en sus ca rac t e r i s t i ca s como en su eficacia. En unos 

casos reincidieron en el t ipo "sectorial o temática" y en 

o t ros casos se habia recur r ido a un "plan maestro sectorial 

tradicional". 

Desde n u e s t r o p u n t o d e v i s t a , m u c h o s d e los p r o b l e m a s 

q u e v i enen p a d e c i e n d o las e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o sos

t e n i b l e t i e n e n su or igen no sólo en el m a r c o c o n c e p t u a l , 

s ino t a m b i é n en la ex igenc ia t e m p o r a l , p u e s si los pa í ses 

t e n í a n q u e h a b e r fo rmu lado sus r e s p e c t i v a s ENDS a n t e s 

d e Río+10 (2002) , y si las c o m u n i d a d e s loca les t e n í a n 

q u e h a b e r a l c a n z a d o un consenso s o b r e sus P rogramas 

21 Locales b a s t a n t e s años a n t e s (1996) , la a r t i cu l ac ión 

g lobal en la i m p l e m e n t a c i ó n de l Programa 21 hub i e r a 

n e c e s i t a d o la adopc ión d e un e n f o q u e m a y o r i t a r i a m e n -

t e a s c e n d e n t e . 

No o b s t a n t e , el reconoc imien to oficial d e las dif icultades 

q u e han venido padec iendo las ENDS y sus e s t ruc tu ra s par

t ic ipat ivas es digno d e elogios, y d e b e permi t i r avanzar 

en el camino hacia un e s t a d o d e mayor sostenibi l idad de l 

p roceso d e desarrol lo a esca las nacional , subregional , re 

gional y global , pues la opor tun idad d e me jo ra r r equ i e r e 

en todos los ámbi tos d e un reconoc imien to previo d e los 

logros y fracasos cosechados , r esu l t ando s i empre conve

n i e n t e una au tocr i t ica cons t ruc t iva . No son válidas, sin 

emba rgo , las eva luac iones sin e n m i e n d a s ; en a lgunas re

giones s e p u e d e observar cómo d u r a n t e los úl t imos c inco 

años sus informes sec tor ia les d e Medio Ambien te se la

m e n t a n por no habe r iniciado la implantación d e las poli-

t i cas d e sostenibi l idad d e m a n e r a seria y e fec t iva , pe ro no 

asumen el compromiso d e con ta r con ello en los per iodos 

venideros . 

3 . Estrategias d e Desarrollo Sostenible Locales 

En el escalón s iguiente se encont ra r ían las e s t r a t eg i a s su-

pralocales (comunidades au tónomas , provinciales , insula

res o comarca les ) , y las e s t r a t eg ias locales . Dentro d e e s t e 

grupo se enmarca r í an , por t a n t o , las e s t r a t eg ias vincula

das a las Agendas 21 Locales. Pero a n t e s d e abordar las ca

rac ter is t icas d e las e s t r a t eg ias d e sostenibi l idad locales , 

c r eemos conven ien te incidir en la var iedad d e t é rminos 

q u e es tán siendo uti l izados como sinónimos d e Agenda 21 

Local. Dependiendo de l c o n t e x t o y d e la fuen te bibliográ

fica consu l tada , se h a c e re ferenc ia a el las como "proceso 
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de planificación" '^ como "estratesia" o como "instru
mento" exitoso para adaptar las metas del Programa 21 en 
el ámbito local 

Si consideramos que hay más de 6000 localidades que han 
puesto en marcha iniciativas de desarrollo sostenible local 
en todo el mundo, y se opta por utilizar la acepción de 
estrategia para hablar de Agenda 21 Local a escala mun
dial, sería conveniente que dicha estrategia tuviera, como 
mínimo, la misma finalidad que el Programa 21 de Río es
tableció para las EDS de ámbito nacional: integrar el plan 
de desarrollo (en e s t e caso local) y armonizar los planes y 
politicas sectoriales. 

En el contexto local europeo, pese a las orientaciones que 
ofrecía la Carta de Aalborg, su contenido pudo pecar de 
generalísta a la hora de definir cómo avanzar hacia un mo
delo local más sostenible en la Unión Europea. Por dicho 
motivo, fue necesaria una mayor concreción, plasmada 
posteriormente en el "Plan de Actuación de Lisboa: De 
la Carta a la Acción" ^\ La Carta de Lisboa (documento 
político), al intentar sentar las bases de las Agendas 21 Lo-

18 United Nations, 2002. Multi-stakeholder dialogue segment. 
Note by the Secretary-General. Addendum. Dialogue paper by lo
cal autorities. Bali, Indonesia, 27 May-7 June 2002. A/CONF.199/ 
PC/18/Add.5. 
19 Economic Commision for Europe, 2001. Regional Ministerial 
Meeting for the World Summit on Sustainable Development. Mi
nisterial Statement for the World Summit on Sustainable Deve
lopment. Geneva, 24-25 September, 2001. ECE/AC.22/2001/4/ 
Rev.1. 
20 United Nations, 2001. Report of the Secretary-General on the 
progress in preparatory activities at local, national, subregional, 
regional and international levéis, as well as by mayor group. E/ 
CN.17/2001/PC/23. 
21 Carta de Lisboa, suscrita por los participantes en la Segunda 
Conferencia Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles, 8 de oc
tubre de 1996. 

cales en Europa, recogió probablemente mejor que la de 
Aalborg el concepto de Agenda 21 Local, y en previsión de 
que las iniciativas de sostenibilidad local no se desvirtua
sen mucho unas de otras, hizo una recapitulación de las 
etapas que debían seguir tales iniciativas. Considerando 
conjuntamente las recomendaciones expresas que fueron 
recogidas en la Carta de Aalborg y en la Carta de Lisboa, 
las Agendas 21 Locales constarían de las etapas siguientes 
(aunque sería posible agruparlas hasta obtener un número 
de fases más reducido): 

1 . Conocer la planificación y los medios de financiación 
existentes y previsibles. 
2. Determinar si los acuerdos internos de las autorida
des locales son adecuados y eficaces para emprender 
las iniciativas locales del Programa 21. 
3 . Constitución de un Fórum Agenda 21 Local, que debe 
estar informado de cada fase del proceso. 
4 . Propuesta de la filosofía del Proceso A21L en base 
a ideas, conceptos y mandatos referidos al desarrollo 
sostenible. 
5. Consulta ciudadana y acuerdo de la filosofia. 
6. Aceptación municipal de la filosofía acordada. 
7. Planificación del Proceso, con visión transsectorial, 
acordando procedimientos, etapas y objetivos. 
8. Identificación de problemas, causas y efectos . 
9 . Priorización de problemas, según métodos de Eva
luación de Impacto. 
1 0 . Establecimiento de Opciones de Acción. 
1 1 . Consulta a los receptores de las opciones existentes. 
12. Estudio y evaluación de las opciones estratégicas, 
seleccionando las mejores opciones. 
1 3 . Establecimiento de un Plan de Acción a largo plazo. 
1 4 . Programación del Plan de Acción a largo plazo, in
cluyendo calendario de acciones con responsabilida
des, y objetivos claros y mensurables. 
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1 5 . Consulta a los r e c e p t o r e s . 
1 6 . Implementac ión del Plan t rans-sec tor ia l con herra
mien tas d e ges t ión. 
17 . Seguimiento d e impac tos económicos , medioam
b ien ta l e s y sociales , incluidos los sani tar ios . 
1 8 . Evaluación d e los resul tados d e la implementac ión 
y feedback . 

Por lo t a n t o , podria af irmarse q u e una Agenda 21 Local es 
un proceso cuyo inicio r equ ie re conocer la planificación vi
g e n t e en el t e r r i to r io , a pesar d e q u e en a b u n d a n t e l i tera
tu ra se h a c e referencia a ella como Plan d e Acción Agenda 
Local 21 . Dicho d e o t ro modo , una Agenda 21 Local es una 
nueva forma d e e n t e n d e r las polí t icas sos tenibles locales , 
f u n d a m e n t a l m e n t e como procesos cíclicos. 

Siguiendo en el con t ex to u rbano e u r o p e o , conviene no ol
vidar q u e las e s t r a t eg i a s d e desarrol lo sos ten ib le han d e 
dar r e spues t a a los p rob lemas q u e t i enen las e n t i d a d e s 
locales , cons ideradas é s t a s como s i s temas comple jos e in-
t e r r e l ac ionados . Claro q u e e n t o n c e s c a b e p regun ta r se q u é 
es un s i s t ema . En t é rminos gene ra l e s , un s i s tema p u e d e ser 
cons ide rado c o m o "un con jun to d e cosas q u e se mueven , 
a c t ú a n u obran c o o r d i n a d a m e n t e " , e incluso como "un 
con jun to o r d e n a d o d e normas y p roced imien tos con q u e 
funciona o se h a c e funcionar una cosa" , como un s i s tema 
pol í t ico. Por t a n t o , un s i s tema u rbano es un conjunto d e 
e l e m e n t o s q u e e s t án re lac ionados e n t r e sí y que pe rmi ten 
el funcionamiento d e la c iudad como un todo ; y en su aná
lisis d e b e n cons ide ra r se numerosos e l e m e n t o s , pues a la 
pos t r e las conclusiones del análisis real izado (diagnóstico) 
van a incidir sobre los e l e m e n t o s d e la e s t r a t eg i a . 

Sin e m b a r g o , el análisis d e un s i s t ema u rbano p u e d e ser 
abo rdado d e s d e d i fe ren tes en foques . Bossel, por e j emp lo , 
d i ferencia has ta d iez ca tegor ías d e s i s temas d i fe ren tes 

según sus diferencias cua l i ta t ivas , aunque r econoce q u e 
los s i s temas d e mayor comple j idad van incorporando la 
mayoría d e las ca rac te r i s t i cas d e los s i s temas menos com
plejos: 

a) Sistemas es tá t i cos . 
b) Sis temas metaból icos . 
c) Sis temas au tosos ten idos . 
d) Sistemas se lect ivos . 
e) Sistemas p r o t e c t o r e s . 
f) Sistemas au toorgan izados . 
g) Sistemas no ais lados. 
h) Sistemas au to r r ep roduc to r e s . 
i) Sistemas sensit ivos, c a p a c e s d e percibir o d e sent i r 
cosas . 
j ) Sis temas c o n s c i e n t e s " . 

El Grupo d e Expertos sobre el Medio Ambiente Urbano pro
mulgó la aplicación d e la teor ía d e ecos i s t emas , q u e ya 
fue incorporada en la Carta d e Aalborg. Ese enfoque eco-
sis témico considerar ía al medio urbano como un s is tema 
metabó l ico (el que r equ ie re energ ía , ma te r i a , o informa
ción para su exis tencia , según Bossel), y t ambién como un 
s i s tema no ais lado (el q u e modifica su c o m p o r t a m i e n t o en 
respues ta a la presencia y ac t iv idades d e o t ros s i s temas , 
según el mismo au to r ) , a u n q u e quizás lo más i m p o r t a n t e 
no sea su nomenc la tu ra sino la finalidad p re tend ida con el 
en foque a d o p t a d o . De hecho , el mismo Grupo d e Expertos 
sobre el Medio Ambien te Urbano reconoció que la p r e t en 
sión e ra lograr un t r a t a m i e n t o in tegrado d e los t e m a s ur
banos , y q u e dicho t r a t a m i e n t o holístico precisaba c ier tos 
"modelos orsanizativos y sistemas administrativos" 
Por lo t a n t o , una vez cons iderados todos tos e l e m e n t o s 

22 Bossel, H. 1999. Indicators for Sustainable Development: 
Theory, Method, Applications. A Report to the Balaton Group. 
23 Comisión Europea, 1996. Ciudades Europeas Sostenibles. Infor
me Final. Resumen. Grupo de Expertos sobre el Medio Ambiente 
Urbano. Comisión Europea. DG XI. Bruselas, marzo de 1996. 
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d e análisis y sus re lac iones , habr ía q u e programar las ac
tuac iones co r re spond ien tes con sumo cuidado si se desea 
ra a lcanzar el ans iado e s t a d o d e sostenibi l idad. Además, 
el propio c o n c e p t o d e Agenda 21 Local como proceso , y 
no como proyec to , debe r í a hacer q u e las poli t icas y sus 
co r re spond ien tes e s t r a t eg i a s fuesen q u e d a n d o p lasmadas 
en d o c u m e n t o s cada vez más concre tos , q u e permi t ie ran 
su e jecuc ión d e un modo esca lonado y c o h e r e n t e con sus 
es labones p r e c e d e n t e s . 

Por o t ro lado, t amb ién c a b e p regun ta r se por q u é en el 
c o n t e x t o d e la sostenibi l idad local e u r o p e a se cons ideró 
opor tuno util izar he r r amien t a s d e gest ión pa ra implemen-
ta r e l Plan d e Acción t ranssec to r ia l , t a l y como fue recogi
do en la Carta d e Lisboa. La respues ta a e s t a p regunta hay 
q u e s i tuar la en la c o n s t a n t e innovación d e las organiza
ciones empresa r i a l e s para sa t is facer a sus c l i en tes . Obvia
m e n t e , el pr imer cr i te r io d e innovación en q u e e s t aban in
t e r e s a d a s es tas organizaciones e r a sobre la cal idad d e sus 
produc tos (en e m p r e s a s del sec to r industr ia l , deb ido a las 
pérdidas económicas q u e suponían, e n t r e o t ras razones , 
por los fallos en los equipos) , y p o s t e r i o r m e n t e la cal idad 
d e los servicios (en empresa s del sec to r t e rc ia r io) . En e s t e 
o rden d e cosas , se c reyó opor tuno e laborar normas para 
s i s temas d e cal idad (de las cua les , la ser ie d e normas ISO-
9000, d e la Organización Internacional d e Normalización, 
es la más conocida en nues t ro país por los c iudadanos) , 
q u e p re t end ían asegurar q u e un p roduc to y / o servicio fue
ra conforme a las mismas d u r a n t e todo el ciclo d e produc
ción, d e s d e el d iseño inicial has ta la e t a p a d e pos tven ta . 
Para ello, la organización requer ia la uti l ización d e una 
metodología d e gest ión (en e s t e caso , d e la ca l idad) , pero 
para q u e dicho ins t rumen to demos t r a r a su eficacia, la or
ganización deb ia llevar a cabo numerosos con t ro les en su 
ciclo d e producción. Y a su vez, para q u e la organización 
lograra , al fin, la cert if icación r e spec to a e s t a s normas por 
p a r t e d e una enr idad au to r izada , dando por hecho q u e 
había d e m o s t r a d o su capac idad pa ra "sat isfacer las ne

ces idades del c l i e n t e " , e ra preciso dar coherenc ia a una 
"polírica d e ca l idad" , a un "s i s tema d e ca l idad" , y a la 
propia "gest ión d e la ca l idad" . 

Con pos ter ior idad , las organizaciones comenzaron a apli
car los denominados s i s temas d e gest ión med ioambien ta l 
(SGMA). Como en el caso d e los s i s temas d e gest ión d e la 
cal idad, los SGMA fueron in t roduc iéndose en las organiza
c iones empresa r i a l e s del sec to r industr ial (como respues
t a a las nuevas d e m a n d a s sociales y d e la c o m p e t e n c i a 
propia del sec to r ) , bajo la ser ie d e normas ISO-14000, y 
algo más t a r d e , p e s e a q u e habian surgido a n t e s , por la 
vía conocida como EAAAS El obje t ivo d e ambos t ipos 
d e s i s temas e ra promover una me jo ra cont inua d e los re 
sul tados d e las acr iv idades d e las organizaciones q u e lo 
imp lan ta ran , m e d i a n t e el e s t ab l ec imien to d e pol í t icas , 
p rogramas y SGMA, y m e d i a n t e la evaluación s i s temát ica y 
per iódica del r end imien to . 

Debido en p a r t e a la t r a scendenc i a q u e fueron adqui r iendo 
las p reocupac iones d e la sociedad por el medio a m b i e n t e , 
y sobre t odo , deb ido a la t r ayec to r ia d e la Comunidad en 
ma te r i a d e Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible , el 
EMAS fue revisado d a n d o c o b e r t u r a a cua lquier t ipo d e 
organización Este nuevo Reglamento , conocido como 
EMAS-11, respondía en p a r t e a la impor tanc ia q u e el Pro
grama "Hacia un desarrol lo sos t en ib l e " conferia a las or
ganizaciones en la p ro tecc ión del medio a m b i e n t e y en 
el refuerzo d e la economía en la Comunidad, sol ic i tando, 
e n t r e o t r a s cosas , ampliar la gama d e in s t rumen tos pa ra 
p ro t ege r el Medio Ambien te y uti l izar mecanismos d e mer-

24 Reglamento (CEE) n" 1836/93 del Consejo de 29 de junio de 
1993, por el que se permitió que las empresas del sector indus
trial se adhiriesen con carácter voluntario a un sistema comunita
rio de gestión y auditoría medioambientales. 
25 Reglamento (CE) N° 761/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de marzo de 2001 por el que se permite que las 
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoria medioambientales EMAS. 
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cado para q u e las organizaciones a d o p t a r a n un enfoque 

proact ivo q u e no se q u e d a r a en el me ro cumpl imien to d e 

las exigencias normat ivas . Por t a n t o , con el EMAS-ll se 

p r e t end í a no solo me jo ra r e l c o m p o r t a m i e n t o a m b i e n t a l , 

sino poner énfasis en medidas an t ic ipa tor ias , reforzando 

a d e m á s los mecan ismos para la información pública. Sin 

e m b a r g o , deb ido a la buena acogida q u e most ra ron las 

normas d e cal idad y las normas d e med io a m b i e n t e en las 

organizaciones , en España se quiso ir más allá, y surgió, 

por e j e m p l o , la norma UNE 81900 Exper imenta l para la 

prevención d e los riesgos labora les ^^ 

A pesar d e q u e cada uno d e es tos t r e s t ipos d e s i s temas d e 
gest ión p r e s e n t a b a rasgos d i ferencia les , t amb ién ten ían 
e l e m e n t o s comunes . Por e se motivo, y con o b j e t o d e fa
ci l i tar la gest ión genera l d e las organizaciones , surgieron 
los denominados Sis temas Integrados d e Gest ión. En ge
nera l , t a les s i s temas se fueron in t roduc iendo en las orga
nizaciones empresa r i a l e s p a u l a t i n a m e n t e , d e dos en dos , 
i n t eg rando cal idad y medio a m b i e n t e o bien cal idad con 
salud. Los Sis temas Integrados d e Gestión podían in tegrar 
los e l e m e n t o s d e ca l idad , medio a m b i e n t e y salud laboral 
(principales p reocupac iones del m o m e n t o ) en el s i s tema 
genera l d e gest ión d e la organización a p o r t a n d o , e n t r e 
o t r a s , la ven ta j a d e sensibilizar a los poderes públicos res
p e c t o al e s t ab l ec imien to d e medidas proac t ivas . 

Aún asi , la c o n s t a n t e innovación d e las organizaciones , ma-
y o r i t a r i a m e n t e pr ivadas , en busca d e nuevos ins t rumentos 
q u e le pe rmi t i e sen ofrecer valor añad ido a sus produc tos 
y / o servicios d e ca ra a sus c l i en tes , p a r e c e habe r des
a t a d o d u r a n t e los úl t imos años una ve rdade ra "gue r r a " 
en todos los campos d e ac t iv idad; y, en e s t e sen t ido , las 
posibi l idades que ofrecen los procesos d e desarrol lo sos te-

26 López Casero, M. UNE. La gestión integral de la cal idad, los 
riesgos medioambientales y los laborales: Ventajas de la gestión 
integrada frente a la gestión independiente. Julio-agosto 1998. 
Número 121. 

nible local son múl t ip les deb ido a la t ransversa l idad d e sus 

p l an t eamien tos y la neces idad d e in tegrac ión . Los e n t e s 

locales y el sec tor pr ivado e n c u e n t r a n aqui e l más c laro 

pun to d e e n c u e n t r o , quizás d e s d e la Revolución Industrial; 

ayun tamien tos y empresa s se neces i tan m u t u a m e n t e , y la 

felicidad del mat r imonio d e p e n d e r á casi exc lus ivamente 

d e la capac idad d e ambos (juntos y por separado) para 

hacer más sos ten ib le el Territorio (medio físico, b iót ico, 

social y económico) q u e a ambos les su s t en t a . 

Asi, por e j emp lo , se comenzaron a desarrol lar me todo 
logías para s i s temat iza r los a spec tos más "del icados y 
sub je t ivos" d e la gest ión q u e real izan las organizaciones , 
como la cal idad d e la gobernanza y su influencia sobre la 
percepción q u e t i enen los c l ien tes ( t r aba jadores , c iudada
nos, e m p r e s a s , e t c . ) ace rca d e los servicios q u e rec iben; 
es decir, la contabi l idad d e los a spec tos sociales . Tal es e l 
caso d e las Normas d e Contabil idad Social, como AA1000; 
a u n q u e no e ra cer t i f icable en su concepción inicial, fue 
desar ro l lada por el Inst i tuto d e Contabil idad Social y Ética 
del Reino Unido "ISEA". En e s t e caso , se t r a t a b a d e una 
norma básica d e responsabi l idad que podía ut i l izarse bien 
para for ta lecer la cal idad d e normas específicas d e res
ponsabil idad d e un modo in tegrado , bien para ges t ionar 
y comunicar el ba lance social y é t i co d e una organiza
ción, a modo d e s i s tema i n d e p e n d i e n t e . De modo similar, 
fueron propues tos diversos m é t o d o s para imp lemen ta r y 
supervisar los numerosos e l e m e n t o s conten idos en los t r e s 
pi lares del desarrol lo sos ten ib le d e las organizaciones , 
mé todos que suponían una innovación r e spec to a o t ros 
p l an t eamien tos más t rad ic iona les , pero que a la pos t re 
hacían uso d e s is temas d e gest ión. Conviene enfa t izar q u e 
son las empresa s las organizaciones que más y mejor uso 
han real izado d e es tos s i s temas d e gest ión; por lo tan
t o , las adminis t rac iones no pueden (o al menos no d e b e n ) 
imponer ahora modelos a e s t a s organizaciones , ya fami
l iarizadas con es tos m é t o d o s d e t r aba jo , sino e m p e z a r a 
implan ta r s i s temas d e gest ión, d e cara a su cert if icación, 
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para d e m o s t r a r así q u e son organizaciones adminis t ra t ivas 
p r e p a r a d a s para t r aba j a r en el marco d e p roced imien tos 
gene ra l e s , opera t ivos , e t c . q u e en definitiva son los q u e 
sus t en tan a dichos s i s t emas . 

Re tomando el inicial marco concep tua l sobre la sosteni
bilidad local, una Agenda 21 Local es una d e las formas 
posibles d e e n t e n d e r las polí t icas d e desarrol lo sos ten ib le , 
y no la única. En e s t e sen t ido , d e s d e ins tancias e u r o p e a s 
se llegó a e s t a b l e c e r un marco d e cooperac ión para el 
desarrol lo sos tenib le en el medio urbano q u e permi t i e ra 
" fomenta r la concepc ión , el i n t e rcambio y la aplicación 
d e buenas p rác t i ca s " en t r e s ámbi tos : 

a ) Aplicación local d e la legislación comuni ta r ia en el 
sec to r del medio a m b i e n t e . 
b) Desarrollo urbano sos ten ib le . 
c) Programa 21 local. Y t amb ién conocer "las opiniones 
de las autoridades locales sobre las perspectivas nue
vas y en trance de surgir en el ámbito del desarrollo 
sostenible" 

Si bien no es nues t ro obje t ivo e n t r a r en el t rasfondo q u e 
e s t a iniciativa pudo conferir a cada uno d e los t r e s ámbi
tos seña lados , c r eemos muy opor tuna dicha diferenciación 
por los s iguientes motivos: en pr imer lugar, cumplir la nor
mat iva v igente en cua lquier ma t e r i a (incluido el urbanis
mo) no es sinónimo d e sostenibi l idad, sino d e obligación. 
Si una comunidad (local o no) desea aspirar a un modelo 
d e sostenibi l idad, d e b e r á , como mínimo, p l an t ea r un gra
do d e exigencia más res t r ic t ivo a sus acc iones q u e el exi
gido por la normat iva en vigor. Este a spec to cobra especia l 
re levancia , pues no pocas iniciativas se e m p e ñ a n en jus
tificar la sostenibi l idad en el "mero cumpl imien to legisla
t ivo" . No ponemos en duda q u e la reg lamentac ión d e una 

27 Decisión N° 1411/2001 /CE del Parlamento y del Consejo, de 27 
de junio de 2001, relativa a un marco comunitario de cooperación 
para el desarrollo sostenible en el medio urbano. 

neces idad para la sostenibi l idad no pueda ser en t end ida 
bajo el a m p a r o d e una e s t r a t eg i a d e desarrol lo sosteni
b le ; a n t e s al con t ra r io , e s t á claro q u e si un Ayuntamiento 
formaliza una Ordenanza Municipal para regular un aspec
t o , t e r r i to r io , con jun to d e ac t iv idades , e t c . , como conse
cuencia d e la de tecc ión d e una carenc ia normat iva q u e 
posibil i te me jo res co tas d e bienestar , e s t a r á implemen-
t a n d o un a p a r t a d o d e su Plan d e Acción d e pr imer o rden . 
Ahora bien, el cumpl imien to poster ior d e dicha Ordenanza 
Municipal no p u e d e volver a contabi l izarse como mejora 
d e la sostenibi l idad, pues supone ya una obligación. En 
segundo lugar, dada la impor tanc ia que ha ido adqui r iendo 
el urbanismo en la historia d e nues t ras c iudades , t a n t o en 
p l aneamien to como en economía , es previsible q u e las ac
t iv idades urbanís t icas c o h e r e n t e s cont r ibuyan a una mayor 
sostenibi l idad. Cobra aqui espec ia l significado el t é rmino 
" c o h e r e n t e " , pues su no t ab l e carga subje t iva c rea los más 
d i s t an tes cr i ter ios d e cara a su in t e rp re t ac ión . Pero lo q u e 
no p u e d e ocurrir es que las e j ecuc iones del "planif icador" 
se real icen en con t ra d e las opiniones que e m a n e n del Foro 
o Consejo d e Sostenibil idad. El c a r á c t e r no v inculan te d e 
las posiciones d e e s t e órgano p u e d e llevar a sus miem
bros al desa l i en to , y la solución no es d e c r e t a r su c a r á c t e r 
v inculan te , sino q u e se a t i endan sus pos ic ionamientos sin 
neces idad d e "obl igar" a los órganos en los q u e recaiga la 
responsabil idad en la t oma d e decis iones . En t e r c e r lugar, 
a u n q u e se hiciera re ferenc ia al hecho local, ello no signi
ficaría que el gobierno local fuera responsable d e todos 
los p rob lemas y d e todas las soluciones, ya q u e a cada 
en t idad te r r i tor ia l le vienen impues ta s unas c o m p e t e n 
cias (el caso d e la normat iva med ioambien t a l , es un c laro 
e j emplo ) . Por e s t e motivo, cuando se dispone d e varias 
opciones e s t r a t ég icas para dar respues ta a unos obje t ivos , 
no deber í an excluirse aquel las cuya e jecuc ión requi r iese 
un esfuerzo compar t ido o incluso q u e es tuviesen fuera 
del ámb i to compe tenc i a l del gobierno local, salvo q u e 
los es tudios d e viabilidad económicos , sociales y medio
a m b i e n t a l e s asi lo d e t e r m i n a s e n . En cua r to lugar, dado 
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q u e ninguna ins tancia t i e n e la abso lu ta c e r t e z a d e lo que 

p u e d e a c o n t e c e r en un futuro, es preciso e s t a r ab ie r tos a 

o t r a s " fó rmulas" q u e permi tan a d a p t a r las ya ex i s t en t e s , 

lo q u e implica incorporar en las e s t r a t eg i a s e l c r i te r io d e 

flexibilidad. Ya en alguna ocasión se puso d e manifiesto 

q u e , en el c o n t e x t o e u r o p e o , a pesar d e q u e las polí t icas 

nac ionales e s t aban apoyando cada vez más a las ac tuac io

nes en pro d e la sostenibi l idad local, las e s t r a t eg ias nacio

nales d e sostenibi l idad no s i empre cons ideraban el fac tor 

u rbano , e incluso las polí t icas u rbanas d e los países q u e 

habian a d o p t a d o esas e s t r a t eg i a s t a m p o c o con ten ían d e 

modo explíci to obje t ivos d e sos tenibi l idad. 

Es p robab le q u e la comple j idad y la gravedad d e la pro
b l emá t i ca u rbana e u r o p e a haya l levado a las ins tancias 
comuni ta r ias a incluir "medio a m b i e n t e , salud y cal idad 
d e v ida" como un ámbi to priori tar io del Vi Programa d e 
Acción Comuni tar io en Materia d e Medio Ambien te , dis
poniendo la e laborac ión d e una e s t r a t eg i a t e m á t i c a q u e 
m e j o r e la cal idad del medio a m b i e n t e urbano d e un modo 
in tegra l , q u e cons idere los logros e x p e r i m e n t a d o s en la 
aplicación de l marco d e cooperac ión a n t e s c o m e n t a d o , y 
q u e t r a t e "el fomento del Programa 21 local" como un 
asun to bás ico. De e s t e modo , el Programa 21 local p a r e c e 
decisivo no solo para la mejora del medio a m b i e n t e urbano 
e u r o p e o , sino para q u e la Estrategia Europea d e Desarrollo 
Sostenible pueda l legar a ser e fec t iva t en i endo en c u e n t a , 
e n t r e o t ros , el principio d e responsabi l idad compar t i da . 

Hay a u t o r e s q u e llegan a d i ferenciar has ta cinco "modos 

d e i m p l e m e n t a c i ó n " d e las Agendas 21 locales en Europea, 

en función del t ipo d e resul tados (produc to , plan, polí t ica, 

proceso) q u e p r e t e n d e enfa t izar la iniciat iva; resu l tados 

q u e r e p r e s e n t a n el grado d e desviación d e las Agendas 21 

locales r e spec to al mode lo d e la Carta d e Aalborg Según 

28 Lafferty, W.M., 2002. Political Evaluation: premisas, appro
aches and methods. EASY-ECO EvAluation of SustainabilitY Euro-
COnferences. May 23 - 25, 2002, Vienna / Austria. 

Lafferty, e l modo d e implementac ión r e p r e s e n t a d o por la 
Carta d e Aalborg resul ta el idea l , pues es el único modo 
d e implementac ión q u e p e r m i t e enfa t izar los cua t ro t ipos 
d e resu l tados . 

El número d e au to r idades locales y supra locales adher idas 

a la Campaña Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles 

a t ravés d e la firma d e la Carta d e Aalborg ha sufrido un 

a u m e n t o e s p e c t a c u l a r en el per iodo 1994-2002. De las 80 

firmas regis t radas in ic ia lmente en el año 1994, se pasa a 

174 firmas en el año 1995, a 305 firmas en el año 1996, 

a 880 firmas en el año 2000, y f ina lmente a un to ta l d e 

1859 au to r idades f i rmantes d e casi 40 paises en el año 

2002. Aunque ya s e han supe rado las 2000 adscr ipciones , 

no se e spe ra q u e la cifra siga c rec i endo , sobre t o d o t r a s la 

inminen te reflexión sobre los logros d e las iniciativas más 

añe ja s , q u e en clave d e audi tor ia d e b e n hace r f ren te a un 

lenguaje (diagnóstico, s i s tema d e indicadores , p lanes d e 

acción) que aún no han aprend ido en numerosos casos . 

Por t a n t o , si se t i enen en c u e n t a los diversos compromisos 
adquir idos por dichas au to r idades locales eu ropeas a raíz 
d e su adhesión a la Campaña Europea, y en particular, 
e l compromiso d e i m p l e m e n t a r sus respect ivas Agendas 
21 locales conforme al modelo d e la Carta d e Aalborg, 
p u e d e pa rece r ex t r año que una cant idad inde te rminada 
d e local idades se hayan desviado en c ie r ta medida d e e se 
modelo , ya que la Carta d e Lisboa incorporó los mat ices 
suficientes como para q u e no hubiese lugar a dudas . Desde 
nues t ro punto d e vista, la desviación respec to al modo d e 
implementac ión d e Aalborg sólo habría ten ido sent ido en 
aquel las local idades q u e se habían adher ido a la Campaña 
Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles y habian inicia
do el proceso con anter ior idad a la celebración d e la Con
ferencia d e Lisboa; es decir, d e las 1859 localidades que 
habían firmado la Carta de Aalborg a fecha 2002, sólo las 
174 local idades que habian firmado has ta el año 1995 t e 
nían alguna justificación para desviarse del modelo al q u e 
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se habían compromet ido ; y en todo caso , sería una justifi
cación t empora l , pues d e s d e el año 1996 en a d e l a n t e hubo 
t i empo suficiente para reconducir el modelo desviado. 

Estos modos d e implementac ión suelen ser difundidos al 
v iento d e s d e las más diversas es feras (polít icas y t ecno -
crá t icas) con una visión positivista, a pesar d e los proble
mas y las dif icultades q u e han venido padec i endo has ta 
la fecha . En nues t ra opinión, es difícil mejora r aquel lo 
q u e no se r econoce como un p rob lema . Pero e n t o n c e s 
¿qué neces idad hay d e lanzar mensa jes posit ivistas alu
diendo c o n s t a n t e m e n t e a los compromisos d e la Carta d e 
Aalborg?. Según una encues t a real izada a las au to r idades 
locales noruegas , el 70 % reconocía t e n e r algún t ipo d e 
act ividad vinculada a Agendas 21 Locales, y un 60 % d e 
los municipios adop ta ron la decisión polít ica d e unirse al 
proceso m e d i a n t e la firma d e la "Declaración d e Fredriks-
t a d " " ; pero s o l a m e n t e en un 40 % d e los casos se había 
"iniciado algún tipo de proyecto"; la mayoría d e dichos 
proyectos se c e n t r a b a n en informar y movilizar al público, 
con alguna excepc ión , como la ciudad d e Stavanger, d o n d e 
los principios d e sostenibi l idad e s t aban s iendo adop tados 
en procesos d e p l aneamien to urbanís t ico , y en todos los 
casos los esfuerzos se habían dirigido b á s i c a m e n t e a los 
aspec tos ecológicos d e la sostenibi l idad; en ot ros procesos 
l levados a cabo en el Reino Unido, los aspec tos sociales y 
económicos habían sido mucho más c e n t r a l e s . Con e s t e 
ba lance , es fácil culminar en la sensación d e q u e "el balón 
d e la Agenda 21 Local se e s t a des inf lando" a la vista del 
abandono , la desapar ic ión o s imple inadecuación d e los 
apoyos e s t a t a l e s y regionales , y d e los diseños d e ENDS 
concebidas d e s d e arr iba hacia aba jo . Es más , e l hecho d e 
q u e la mayoría d e las au to r idades locales hubiesen hecho 
nada o casi nada al r e spec to , l levaba a la conclusión d e 
q u e se requer ían esfuerzos nacionales si la sostenibi l idad 
local p re t end ía ser "algo más q u e polí t icas s imból icas" 

29 Bjornaes, T , 2002. Programme for Research and Documenta
tion for a Sustainable Society. University of Oslo. 

En el c o n t e x t o español , la Escuela Técnica Superior d e Ar
qu i t ec tu ra d e Madrid real izó un comple to es tud io sobre 
las iniciativas d e desarrol lo sos tenib le q u e es t án operan
do en los municipios firmantes d e la Carta d e Aalborg. La 
mues t r a del es tud io se c e n t r ó en el 46 % d e los municipios 
firmantes d e la Carta d e Aalborg (municipios q u e alber
gaban el 43 % d e la población españo la ) , un 62 % d e los 
cua les respondieron a una encues t a p r e sen t ada 

- Los resu l tados del es tudio most ra ron q u e en un e levado 
po rcen t a j e d e los municipios existía algún t ipo d e inicia
tiva local d e desarrol lo sos ten ib le (68% d e casos) , y q u e 
había un po rcen t a j e s ens ib l emen te menor d e municipios 
donde la iniciativa se e s t a b a desar ro l lando (18% d e casos) , 
e s t a b a en proyec to (11% d e casos) , o incluso no existía nin
guna iniciativa (3%). Además, t e n i e n d o en c u e n t a el t ipo 
d e iniciativas desar ro l ladas por los municipios, las más 
a b u n d a n t e s e ran Agendas 21 (77% d e casos) y Auditorias 
Medioambienta les (55% d e casos) , seguidas d e Planes Am
bien ta les (22% d e casos) , y en menor medida programas d e 
gest ión ambien ta l vía ISO 14000 o bien r eg l amen to EMAS 
(9% d e casos) , y o t ras iniciativas como Planes Estratégi
cos, Consejos d e Sostenibil idad, Observator ios Urbanos, 
y diversos t ipos d e Estudios Ambienta les (19% d e casos) , 
deduc iéndose q u e muchos municipios e s t aban l levando a 
cabo s i m u l t á n e a m e n t e dos iniciativas (36%), t r e s iniciati
vas (15%) e incluso cua t ro iniciativas (6%). 

- Por o t ro lado, la mayoría d e las iniciativas se dec la ra 

ban como l ideradas por la Alcaldía (32 %) o bien por la 

Concejalía d e Medio Ambien te (42 %), y el equipo t écn ico 

q u e desar ro l laba el proceso e r a m a y o r i t a r i a m e n t e e x t e r n o 

(48%) o bien mixto (30%), y la mayoría d e las e n t i d a d e s 

30 Hernández, A. Director -. 2002. Informe sobre los Indicadores 
Locales de Sostenibilidad utilizados por los municipios españoles 
firmantes de la Carta de Aalborg. Instituto Juan de Herrera de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Sección de 
Urbanismo. Diciembre de 2002. 
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q u e co laboraban en el proceso lo hicieron en forma d e 

subvenc iones (37%) y con apoyo t écn ico (33%). 

- Otra cuest ión in t e r e san te fue q u e los municipios utiliza

ban varias metodologías para desarrol lar sus iniciativas, 

predominando las metodologías propias o bien supralocales 

(32%) seguidas d e la metodología d e ICLEl o bien la me to 

dología util izada en o t ras exper iencias (23%), y en menor 

medida la metodología d e FEMP (20%) y las formuladas por 

universidades, consultorías o asistencia ex te rna (11%). 

- Una úl t ima cues t ión a nues t ro pa rece r d e s t a c a b l e fue 

q u e la mayoría d e las Iniciativas comenzaron a desarrol lar

se bien el mismo año d e la adhesión a la Carta d e Aalborg 

(32%) o un año después d e la firma d e la Carta (24%). Uno 

d e cada cua t ro Ayuntamientos no inicia nunca la implanta

ción d e la Agenda 21 Local. 

Como se p u e d e apreciar , e n c o n t r a m o s una gran var ie

dad d e t ipos d e iniciativas q u e se co r responden en cier

t a medida con algunas d e las e t a p a s o r i en tadoras d e las 

Car tas d e Aalborg y Lisboa, p redominando unos t ipos d e 

fases (creación d e un mode lo d e comunidad sos ten ib le , 

localización s i s t emát i ca d e p rob lemas , e s t ab l ec imien to 

d e p lanes d e acción, e s t ab l ec imien to d e s i s temas para la 

apl icación del plan d e acción) sobre o t ros t ipos (prioriza-

ción d e p rob lemas según m é t o d o s d e evaluación del im

p a c t o , opc iones d e ac tuac ión , evaluación y selección d e 

opciones e s t r a t ég i ca s , programación del plan d e acción, 

segu imien to d e los impac tos , evaluación d e resu l tados d e 

la imp lemen tac ión ) . 

Algunos d e los resu l tados de l e s tud io an te r io r con t r a s t an , 

no o b s t a n t e , con diversas dif icul tades mani fes tadas en 

una Jo rnada Técnica sobre Agendas 21 Locales c e l eb rada 

d u r a n t e el VI Congreso Nacional d e Medio Ambiente 

- El c o n c e p t o d e desar ro l lo sos ten ib le d e las comunidades 
urbanas y su gest ión a t ravés del ins t rumento AL21 ha ca
lado en España con desigual resu l tado prác t ico según las 
Comunidades Autónomas cons ideradas y, d e n t r o d e el las , 
según las provincias y c iudades . 

- En municipios pequeños , los procesos AL21 son impulsa
dos y apoyados por o t ras adminis t rac iones q u e disponen 
d e más recursos económicos y humanos para abordar los 
es tud ios . Asi mismo, se i n t en t a lograr c i e r t a uniformidad 
d e cr i ter ios para e labora r AL21 d e los municipios bajo su 
jurisdicción. 

- Si bien la par t ic ipación c iudadana (bien a t í tu lo par t icu
lar, bien m e d i a n t e inst i tuciones) es un pilar fundamenta l 
d e las AL21, los a g e n t e s sociales , en ocasiones , no asis
t e n . 

- Es precisa una mayor coordinación y comunicación e n t r e 

las ins t i tuciones implicadas en el p roceso . Los procesos 

l levados a cabo en las grandes urbes chocan, a veces , con 

las iniciativas q u e desarrol lan s i m u l t á n e a m e n t e sus Dipu

tac iones , Cabildos, Consejos o Comunidades Autónomas . 

- La ciudad e s , por definición, insostenible . Sería conve

n ien te que algunas grandes urbes ace l e ra ran susAL21, ya 

q u e ello seria beneficioso para las c iudades medias y pe

queñas del en to rno , deb ido al " e fec to locomotora" . 

De e s t a s conclusiones l lama p o d e r o s a m e n t e la a tenc ión la 
consideración d e la c iudad, por definición, insostenible . 
En nues t ra opinión, ser ia necesar io definir p r e v i a m e n t e 
los cr i ter ios d e valoración q u e pe rmi t i e ran concluir, t r a s 
un análisis cuan t i t a t ivo , si se es o no g loba lmen te sosteni-

31 VI Congreso Nacional de Medio Ambiente, 2002. Jornada Técni
ca N° 6: Agendas 21 Locales. Conclusiones. Madrid, 28-11-2002. 
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ble , u t i l izando los m é t o d o s más a d e c u a d o s . EDS supra locales p a r e c e q u e e s t án s iendo ut i l izadas para 
identificar p rob lemas c lave y para e m p r e n d e r medidas 
pr ior i tar ias , a u n q u e abundan las q u e no incluyen obje t ivos 
y m e t a s su je tos a ca lendar io y responsabi l idades . 

En el c o n t e x t o local , la comple j idad d e los s i s temas urba
nos sugiere la formulación e implantac ión d e EDS median
t e un enfoque holíst ico, ev i t ando sesgos hacia algunos d e 
los t r e s pi lares del desarrol lo sos tenib le (problema é s t e 
q u e p u e d e t e n e r su origen en el propio c o n c e p t o del de 
sarrollo sos ten ib le , o quizás en q u e el diseño d e la EDS es 
real izado d e s d e instancias sec tor ia les ) . Existen diversas 
fórmulas para t r a s l ada r los objet ivos y ac t iv idades concre
t a s del Programa 21 a la esca la local, y una d e el las son 
las Agendas 21 Locales, cons ideradas como "procesos" . En 
el con t ex to local e u r o p e o , resul ta conven ien t e a tender , 
e n t r e o t ras cosas, a las r ecomendac iones d e la Carta d e 
Aalborg y la Carta d e Lisboa, así como al Libro Verde sobre 
el Medio Ambien te Urbano, ya q u e todos ellos reconocen 
la neces idad d e planificar el proceso d e desarrol lo sos te
nible local, y en su caso , e s t ab l ecen las d is t in tas fases del 
proceso c o m p l e t o . 

Así pues , dada la var iedad d e e s t r a t eg i a s q u e se han ve
nido a d o p t a n d o has ta el m o m e n t o , ser ia conven ien t e pre
gun ta r se : ¿se ha cons iderado a los te r r i tor ios como siste
mas comple jos , in te r re lac ionados y ab ie r tos , en c o n t a c t o 
con un e n t o r n o q u e posee ca rac te r i s t i cas específicas? ¿Se 
han identif icado c l a r a m e n t e los cr i ter ios d e sostenibi l idad 
a los q u e d e b e a t e n d e r el s is tema? ¿Se ha a d o p t a d o una 
perspec t iva in t e rna , e x t e r n a o mixta? ¿Qué obje t ivos ge
nera les y específicos y q u é ca lendar ios han sido propues
tos para solventar los p rob lemas identificados? ¿Se han 
formulando polí t icas y / o programas d e desarrol lo sos te
nible rea les , o simbólicas? ¿Se ha ut i l izado un lenguaje 
d i f e ren te para hablar d e lo mismo? ¿Se p u e d e e labora r un 
plan d e acción efect ivo sin habe r examinado las opciones 
es t ra tég icas? . Todas es tas cues t iones de sembocan a veces 

65 

ELADIO M . ROMERO GONZÁLEZ 

En segundo lugar, q u e la implantación d e las Agendas 21 
Locales en España es t én t en i endo un resu l tado prác t ico 
desigual , y q u e se e s t én produc iendo cont rad icc iones en
t r e los procesos desar ro l lados s i m u l t á n e a m e n t e por dis
t in tas e n t i d a d e s te r r i to r ia les (a pesar d e algunos in t en tos 
por unificar los cr i ter ios d e e laborac ión d e es tos procesos) 
pone d e manifiesto la neces idad d e una regulación c lara y 
precisa sobre la implantación d e los procesos d e sosteni
bilidad, como q u e d ó d e manifiesto en las conclusiones del 
IX Congreso d e la Red Andaluza d e Ciudades Saludables 
(RACS) d e la FAMR Solo asi podrán los municipios decidir 
cómo y cuándo iniciar el p roceso , t en i endo en c u e n t a q u e 
la sostenibi l idad exige la búsqueda d e vías propias , pero 
no es pa t r imonio d e ningún organismo. Además, d e e s t e 
modo se evi tar ía el riesgo d e q u e el " e fec to l ocomoto ra" 
d e las grandes urbes r e spec to a los municipios medianos 
y pequeños d e su e n t o r n o , fuese un e f ec to negat ivo con 
origen en una inadecuada planificación del proceso y / o 
en una inadecuada consideración d e los a spec tos comunes 
y di ferencia les q u e ca rac te r i zan a las rea l idades d e los 
municipios del Área Metropol i tana , Aglomeración Urbana, 
Conurbación.. . . 

Recapi tulando sobre las Est ra tegias d e Desarrollo Sosteni
ble , pueden ser cons ideradas como ins t rumentos impres
cindibles d e las polí t icas d e desar ro l lo sos ten ib le , pues 
sirven d e en l ace e n t r e el obje t ivo cen t r a l (desarrollo sos
tenib le) y la real idad ex i s t en t e (diagnóst ico) , y por t a n t o , 
la forma d e e n t e n d e r e incorporar los cr i ter ios d e sosteni
bilidad en la p reparac ión d e la polí t ica, va a condicionar 
el análisis d e la rea l idad , y la EDS d iseñada para lograr el 
obje t ivo principal . 

En un c o n t e x t o supralocal , no ex is te un modelo d e EDS ge
nera l izado, aunque todas deber í an t e n e r la finalidad que 
les fue o to rgada por el Programa 21 . Hasta la fecha , las 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 



66 

en la contradicc ión d e q u e algunas comunidades locales 

reciban premios d e sostenibi l idad, en algunos casos in

cluso al abr igo d e Naciones Unidas (Concurso d e Buenas 

Práct icas d e Dubai) y, en o t ros , al a m p a r o d e la Campaña 

Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles (Premios a la 

Ciudad Europea Sostenible) en base a unos cr i ter ios d e 

evaluación c l a r a m e n t e descafe inados , premios q u e en el 

mejor d e los casos se conceden como reconoc imien to a 

unos esfuerzos (y no al logro d e resu l tados en el s i s tema 

urbano) , por lo q u e resul tar ía t r e m e n d a m e n t e beneficioso 

r ep l an t ea r s e el c o n c e p t o d e ciudad sos ten ib le , o asumir 

q u e su fin coincidirá con el e n t e n d i m i e n t o d e q u e forma 

p a r t e d e una mera e s t r a t a g e m a polírica y / o comerc ia l . 

Además , t e n i e n d o en c u e n t a q u e en t o d o el mundo habían 

sido formuladas 85 e s t r a t eg i a s nacionales d e desarrol lo 

sos ten ib le , y q u e había más d e 6000 iniciarivas locales 

d e desarrol lo sos ten ib le , y q u e ambos ripos d e iniciari

vas t en ían d is t in tas exigencias t e m p o r a l e s (2002 y 1996), 

¿qué grado d e cohe renc ia han p r e s e n t a d o unas y o t ras es

t r a t eg i a s e n t r e sí? No t end r í a senr ido , por e j emp lo , q u e 

una Estra tegia d e "rango super io r" hubiese m a r c a d o unos 

obje t ivos y unas m e t a s conc re t a s y q u e una buena p a r t e 

d e las Est ra tegias d e rango inferior hubiesen e s t ab lec ido 

objer ivos y m e t a s cont rad ic tor ios con el la , ya q u e en el 

mejor d e los casos se habr ian ma lgas tado esfuerzos y re

cursos . Una posible solución d e cara al futuro seria q u e 

la formulación y apl icación d e las e s t r a t eg i a s d e rango 

super ior pa r t i e sen d e s d e aba jo , y se fuesen a r t i cu lando 

hacia ar r iba , pe ro ello resul ta más comple jo c u a n t o mayor 

sea el n ú m e r o d e rangos q u e sepa ran unas e s t r a t eg i a s d e 

o t r a s ; a d e m á s , e s t a in tención resul ta cont ra r ia al i r inera-

rio d e los p re supues tos públicos. 

Una úl t ima cuesr ión es cómo arr icular dichas EDS en t e 

rri torios d o n d e los gobe rnan t e s p e r t e n e c e n a par t idos 

polít icos con ideas y obje t ivos confrontados . En nues t ra 

opinión, la c lave es ta r ia en q u e todas las pa r t e s asumieran 

las mismas reglas del j uego . Pero a menudo los "enfoques 

a largo p l azo" suelen q u e d a r relat ivizados en una esca la 

t empora l q u e ni t an siquiera es "un igenerac iona l" . 

I n s t r u m e n t o s p a r a un Desar ro l lo S o s t e n i b l e 

Planificar en el con t ex to del desarrol lo sos tenib le supone 
una t a r e a c o n s t a n t e (o más bien un proceso) y comple ja 
q u e d e b e combinar diversos ins t rumentos . Lógicamente , 
una descripción de t a l l ada d e cada ins t rumen to , y d e todas 
sus combinac iones posibles requer i r ian ser abordadas en 
varias publ icaciones monográficas, por lo que t r a t a r e m o s 
d e resumirlos a conrinuación según las e t a p a s d e planifi
cación q u e expusimos al comenza r el a p a r t a d o ded icado 
a a lgunas cuesr iones clave en el Desarrollo Sostenible; 
e t a p a s q u e a su vez pueden ser vinculadas a las cua t ro 
fases que componen el ciclo d e las polí t icas, el ciclo d e 
los programas o el ciclo d e los p royec tos . De e s t e modo, e l 
l ec tor o b t e n d r á una visión d e conjunto q u e cons ideramos 
necesar ia en todo proceso d e desarrol lo sos ten ib le . 

Es preciso ac la ra r q u e la mayoria d e los ins t rumentos q u e 
exponemos a cont inuación habian sido r ecomendados en 
documen tos ya c i tados a n t e r i o r m e n t e (Programa 2 1 , Sex
to Programa d e Acción Comunitar io en Materia d e Medio 
Ambien te , Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano, 
Carta d e Aalborg, Carta d e Lisboa), aunque t a les docu
men tos no hacían referencia específica a las fases concre
tas del ciclo d o n d e podían ser uri l izados. 

1. In s t rumen tos e n la p r epa rac ión d e poli t icas 

Durante la p reparac ión d e polír icas (pr imera fase del ciclo 
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polí t ico) , se r equ ie re definir un mode lo d e comunidad , y 
e s t ab l ece r unos obje t ivos gene ra l e s . Como se t r a t a d e un 
modelo d e comunidad sos ten ib le , e l funcionamiento del 
mismo debe r í a ser expl icado ut i l izando ideas y concep tos 
del desarrol lo sos ten ib le . Tales ideas y concep tos suelen 
e s t a r p lasmados en d o c u m e n t o s q u e d e por si cons t i tuyen 
ins t rumentos (e jemplo , la Declaración d e Rio), y suponen 
unos códigos d e conduc ta i n t e rnac iona lmen te a c e p t a d o s . 
Pero dichos códigos d e conduc ta no pe rmi ten por si solos 
definir unos obje t ivos polít icos gene ra l e s . Esos objet ivos 
d e polí t ica suelen venir dados en d o c u m e n t o s más con
c re tos (e jemplo , el Programa 21 d e Naciones Unidas), q u e 
identifican á reas d e poli t ica q u e pueden ser c laves para la 
consecución d e d i fe ren tes obje t ivos gene ra l e s . Tales á r ea s 
d e polí t ica no t i enen por q u é ser comunes en todas las 
iniciativas d e desarrol lo sos ten ib le , pero pueden ser út i les 
para comenza r ref lexionando sobre las pecul ia r idades d e 
cada iniciat iva. 

2 . I n s t rumen tos e n ta formulación d e poli t icas 

La formulación d e polí t icas (segunda fase del ciclo políti
co) , es p r o b a b l e m e n t e la fase más de l icada del ciclo poli-
t ico d e s d e un pun to d e vista t é cn i co , pues en el la es preci
so "d iagnos t icar" el e s t a d o d e desarrol lo d e la comunidad , 
y t amb ién e s t a b l e c e r unos "obje t ivos específ icos" para el 
mode lo d e comunidad d e s e a d o . En caso d e q u e el análisis 
d e la real idad y los obje t ivos no coincidan (es lo más fre
c u e n t e ) se r equ ie re configurar una " e s t r a t e g i a " que ase
gure el logro d e los obje t ivos p lan teados para el mode lo 
definido. En es ta fase del ciclo polí t ico pueden e n t r a r en 
juego , por t a n t o , varios in s t rumen tos metodológicos . 

Normalmen te , los obje t ivos genera les precisan ser deses 
t ruc tu rados en obje t ivos cada vez más conc re tos , pues el 
cumpl imien to d e és tos condiciona la consecución d e aque 
llos. Aqui en t r a r í an en j uego , por e j e m p l o , las t écn icas 
para el e x a m e n d e obje t ivos múl t ip les . 

Además , el diagnóst ico p u e d e incluir: re lac iones descr ip
t ivas , identificación d e in te racc iones y / o d e s inergias , o 
bien identificación y valoración d e in te racc iones y / o d e 
s inergias . En el pr imer caso (descriptivo) sue le recurr i rse a 
los m é t o d o s DAFO, mien t ras q u e en segundo caso (identi
ficación d e in te racc iones y / o d e sinergias) pueden ser e m 
p leadas ma t r i ces s imples o bien mat r i ces en cascada ; y en 
el t e r c e r caso (identificación y valoración d e in te racc iones 
y sinergias) suelen ut i l izarse m é t o d o s d e evaluación del 
impac to ambien ta l o d e evaluación ambien ta l e s t r a t ég i ca . 
En los t r e s casos es preciso o b t e n e r unas conclusiones e 
i n t e rp re t a r l a s para o b t e n e r una je ra rquizac ión d e proble
mas . La confrontación d e los p rob lemas y d e los obje t ivos 
sue le gene ra r d is t in tas "opc iones e s t r a t é g i c a s " q u e suelen 
ser o b j e t o d e es tudios d e prefact ibi l idad, y d e "análisis d e 
c o h e r e n c i a " (económica , social y / o a m b i e n t a l ) . Las opcio
nes e s t r a t ég i cas q u e a t raviesan e s t e dob le filtro suelen re
currir a es tudios d e factibil idad más de ta l l ados y t e rminan 
configurando la " e s t r a t e g i a " ; dicha e s t r a t eg i a es desglo
sada has ta o b t e n e r un "plan o programa con ac tuac iones 
y medios d e t a l l a d o s " q u e pe rmi tan a lcanzar los objet ivos 
específicos y gene ra l e s . Uno d e los m é t o d o s más conoci
dos para p rogramar dichas ac tuac iones es e l Enfoque del 
Marco Lógico. 

En el con t ex to del desarrol lo sos ten ib le , la programación 
d e ac tuac iones p u e d e c o m p l e m e n t a r ins t rumentos d e 
varias c lases : ins t i tuc ionales , económicos , normat ivos , 
científicos y tecnológicos , informativos, e t c . Entre los ins
t r u m e n t o s ins t i tucionales más conocidos (incluidos los ins
t r u m e n t o s d e capac i tac ión) se encon t ra r í an los consejos o 
foros d e desar ro l lo sos ten ib le , los observa tor ios d e sos te
nibilidad, las redes o asociaciones d e desarrol lo sos ten ib le 
local, y los recursos humanos para llevar a cabo diversas 
t a r e a s , como es tudios t écn icos , servicios d e asesoramien
t o , cursos , e t c . Dentro del ámb i to económico se s i tuar ían , 
e n t r e o t r a s , las metodologías para in terna l izar cos tes so
ciales y ambien t a l e s en la economia , los manua le s d e con-
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tabi l idad ecológica y amb ien t a l i n t eg rada , los incent ivos 
financieros, los g r avámenes y las vías d e financiación di
rec ta o ind i rec ta . En el c a m p o normat ivo es ta r ían las dis
posiciones jur ídicas y r eg lamenta r i a s ya a d o p t a d a s sobre 
desarrol lo sos ten ib le , los r eg lamentos q u e regulan los con
sejos o foros d e par t ic ipación, y las q u e puedan habe r sido 
cons ideradas necesar ias para el fu turo . Los ins t rumentos 
científicos y tecnológicos son a b u n d a n t e s e incluirían, en
t r e o t ras , las t écn icas e m p l e a d a s para real izar medic iones 
es tad í s t i cas , los s i s temas para conocer las ince r t idumbres 
d e las medic iones , los s i s temas d e reunión d e da tos (por 
e j emp lo , r edes d e vigilancia y s i s temas d e t e leobserva
ción), los s i s temas d e evaluación d e da to s (por e j e m p l o , 
s i s temas d e información geográficos, y s i s temas expe r tos ) , 
los s i s temas d e gest ión para me jo ra r la in tegración del 
medio a m b i e n t e y el desar ro l lo en la adopción d e decisio
nes , las me jo re s tecnologías disponibles , las t écn icas d e 
análisis costes-benef ic ios , y la investigación y desarrol lo 
sobre nuevos m é t o d o s d e evaluación d e los resul tados d e 
la pol í t ica. Entre los ins t rumentos informativos se encon
t ra r ían , e n t r e o t ros , los informes necesar ios d u r a n t e todas 
las fases del ciclo polí t ico, los indicadores , los d i fe ren tes 
formatos para p r e s e n t a r la información (mapas , gráficos), 
y los medios para difundir la información. 

En definitiva, la programación d e ac tuac iones d e b e con
t e m p l a r todo lo necesar io para garan t iza r el cumpl imien to 
d e los obje t ivos d e una forma eficaz. 

3 . I n s t r u m e n t o s e n la e j e c u c i ó n d e pol í t i cas 

Durante la e jecución d e políticas ( te rcera fase del ciclo 
político), se ponen en marcha todos los ins t rumentos q u e 
estuviesen programados para implementa r y hacer un se
guimiento d e los programas o subprogramas formulados. 
En e s t e sent ido , merecen una a tención especial varios ins
t rumen tos científicos y tecnológicos (mejores tecnologías 
disponibles, s is temas d e gest ión, s is temas d e reunión d e 

da tos , mé todos para el cálculo d e incer t idumbre en las 
mediciones) , así como algunos ins t rumentos informativos 
(informes d e implantación, e indicadores d e seguimiento) . 

4 . I n s t r u m e n t o s e n la e v a l u a c i ó n d e pol í t icas 

Y d u r a n t e la evaluación d e polí t icas (cuar ta y úl t ima fase 
del ciclo polí t ico), podrían combinarse algunos ins t rumen
tos científicos y tecnológicos con ins t rumentos de informa
ción ( indicadores , informes d e evaluación, y t écn icas d e 
difusión d e información) . Esta fase es el ve rdade ro exa
men d e la polí t ica, y p u e d e aborda r se con varios m é t o d o s 
q u e inciden en los resu l tados : evaluación d e resu l tados fi
na les , evaluación d e resul tados in te rmedios , o evaluación 
previa d e resu l tados . 

Una vez eva luados los resul tados d e la política volvería 
a e m p e z a r el ciclo polí t ico, in t roduc iéndose , en su caso , 
nuevos modelos , como ocurrió en el es tud io desar ro l lado 
por Meadows (1972), e incluso nuevos concep tos , como 
en su día ocurrió con la capac idad d e carga . En definitiva, 
ex is te una v a n a d a gama d e ins t rumentos p o t e n c i a l m e n t e 
ut i l izables en las iniciativas d e desarrol lo sos tenib le , y las 
ideas y concep tos son el i n s t rumen to d e par t ida para el 
modelo d e comunidad al que se aspira; los principios d e 
sostenibi l idad, por e j emp lo , son ins t rumentos concep tua 
les cuya incorporación o no en el o r d e n a m i e n t o jur ídico 
d e cualquier te r r i to r io supone una for ta leza o bien una 
debil idad para el mode lo . 

Además, las dist intas formas d e combinar los ins t rumentos 
en cada fase del ciclo político presentan venta jas e incon
venien tes . No obs t an t e , las empresas parecen es ta r más 
capac i tadas que las propias administraciones públicas para 
hacer f rente al desarrollo sostenible, p rec i samente por 
haber seguido una "secuenc ia" impuesta por la cons t an te 
innovación de sus mercados . Los ayuntamientos podrían y 
deber ían servirse d e es ta realidad, ya que pueden " reque-
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rir" a las empresas certif icadas unas mayores co tas d e sos
tenibil idad local, como ya se apun tó an t e r i o rmen te . 

Por o t ro lado, aunque las c u a t r o fases d e la polí t ica son 
impor t an t e s (const i tuyen un ciclo), la fase d e formulación 
d e polí t icas adqu i e r e una impor tanc ia capi ta l pues en ella 
se ges ta no solo el " q u é h a c e r " sino t amb ién el " d ó n d e " , 
el " c u á n d o " y, sobre t odo , el "cómo hace r lo" . Por el lo, 
cuando en los p l an t eamien to s iniciales nos p regun tamos 
d ó n d e y cuándo se ha t r a b a j a d o a favor d e un desarrol lo 
sos ten ib le , y respondimos q u e , en t eor ía , allí donde habían 
sido formuladas y e j e c u t a d a s EDS, en real idad quer íamos 
decir que allí d o n d e hayan sido formuladas , e j e c u t a d a s 
y eva luadas e s t r a t eg i a s d e desarrol lo sos tenib le con una 
combinación d e in s t rumen tos a d e c u a d a . 

Pero a su vez , resul ta imprescindible q u e la EDS disponga 
el uso d e in s t rumen tos (en e s t e caso , indicadores) q u e per
mitan conocer si los esfuerzos desp legados para e j e c u t a r 
la EDS han o b t e n i d o los frutos d e s e a d o s . Por t a n t o , e l "qué 
m e d i r " y sobre t odo , el "cómo med i r " esos progresos ha
cia los múl t ip les objet ivos del Desarrollo Sostenible condi
c ionará la verac idad d e los resu l tados d e cada EDS. De ahi 
la impor tanc ia que , sobre todo en los a m b i e n t e s más t é c 
nicos, han cobrado r e c i e n t e m e n t e las metodologías para 
la valoración del Desarrollo Sostenible , pilar fundamenta l 
en cua lquier propósi to hacia el desarrol lo sos ten ib le . 

Sólo cuando una fanega t enga idént ica superficie en todos 
los te r r i tor ios d e análisis podremos saber, por e j e m p l o , la 
d is tanc ia q u e ex is te e n t r e dos te r r i to r ios se lecc ionados . 
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CAPITULO 2 

LA VISIÓN INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AAARCO CANARIO 
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2.1 Intervención del 
Consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias 
D. D o m i n g o B e r r i e l M a r t í n e z 

Analizar al d e t a l l e las neces idades , las par t i cu la r idades 
y las ricas cont rad icc iones d e los municipios canar ios , en 
beneficio d e sus hab i t an t e s , es el sen t ido d e e n c u e n t r o s 
como el q u e hoy se inaugura , y es t a m b i é n , para el Go
bierno d e Canarias , el ve rdade ro significado del desar ro
llo sos ten ib le : o rdena r los espacios na tu ra les y urbanos 
q u e q u e r e m o s para nues t ro Archipiélago cons iderando las 
m e r m a s med ioambien t a l e s del desar ro l lo , pero sobre todo 
a t e n d i e n d o el in t e rés d e los c iudadanos . 

En e s t e c o n t e x t o , sólo m e d i a n t e la colaboración e n t r e ad
minis t rac iones , y d e s d e la más exquis i ta cohones tac ión y 
ac ie r to d e polí t icas amb ien t a l e s , t e r r i to r ia les , económi
cas y cu l tu ra les a la a l tu ra d e un c o m p o r t a m i e n t o social 
c o m p m m e t i d o , será posible a lcanzar en el mundo el an
siado equil ibrio e n t r e población, just ic ia social, econo
mia, r e spe to med ioambien ta l y conservación del pa t r imo
nio na tura l y cu l tu ra l . En definitiva, las imprescindibles 
condiciones para la cal idad d e vida y su p e r m a n e n c i a . 

La Global idad de l Medio A m b i e n t e c o m o p r o b l e m a y o b 
j e t o d e p r o t e c c i ó n 

El en foque d e la pro tecc ión del medio a m b i e n t e d e s d e 
una perspec t iva global y universal es b a s t a n t e r e c i e n t e . 
En los años 70, al cr is tal izar la preocupación del mundo 
desar ro l lado por el de t e r io ro del medio a m b i e n t e (a lo que 
habia cont r ibuido el a u m e n t o poblacional , la genera l iza
ción y ce ler idad d e la producción y consumo) los gobiernos 

y cada vez más la c iudadanía t o man conciencia d e la in
suficiencia d e las medidas a d o p t a d a s has ta e n t o n c e s , y d e 
q u e la globalidad d e las repercus iones hacen un p rob lema 
t rasnac ional q u e conc ie rne a todos , porque a todos a f ec t a 
por igual. 

Esta t o m a d e conciencia llega en un m o m e n t o en q u e el 
p l ane ta ya e s t aba pagando el ca ro p e a j e q u e supuso el 
exponencia l c rec imien to d e su población d e s d e la Primera 
Revolución Industrial . Un desaforado a u m e n t o en el núme
ro d e h a b i t a n t e s q u e ha producido en numerosos lugares 
una ocupación te r r i tor ia l y procesos d e t ransformación 
del suelo extens ivos , a d e m á s d e significativas afecciones 
m e d i o a m b i e n t a l e s . En el diagnóst ico d e e s t a evolución, 
los da tos son significativos: 

A mediados del siglo XVIIl, cuando se producen los g randes 

cambios tecnológicos (aparición d e la máquina d e vapor ) , 

Canarias t en ia 150.000 h a b i t a n t e s . Y en el t ranscurso d e 

un siglo, hacia la segunda mi tad del siglo XIX, ya se habia 

dupl icado su población. En la ac tua l idad somos ya unos 

2 mil lones. Es decir, d e s d e la Revolución Industrial has ta 

hoy, las islas Canarias han mul t ip l icado por más d e 15 

veces su población. 

En e s t a evolución, es e s p e c i a l m e n t e significativo el caso 

d e Fue r t even tu ra : la Isla comenzó el año 2007 con 105.747 

hab i t an t e s d e d e r e c h o , y su capi ta l q u e ha reg is t rado el 
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mayor c r ec imien to poblacional en cifras absolu tas a lo lar

go d e 2006, con 3.356 nuevos e m p a d r o n a m i e n t o s , y una 

población q u e supera los 38.500 vecinos e m p a d r o n a d o s en 

el ayun t amien to capi ta l ino . 

En España, en el úl t imo te rc io del siglo XVlll hab i taban 

unos 10 mil lones d e personas , q u e se dupl icaron al c a b o 

d e un siglo. Hacia 1910, ya c o n t a b a con 20 mil lones. Ac

t u a l m e n t e , la población española es d e 45 millones d e 

pe r sonas . Es decir, p e s e a ser un pais mode rado compara 

t i v a m e n t e en su c r ec imien to , se ha dupl icado c a d a siglo 

su población d e s d e la Revolución Industrial . En real idad se 

ha mul t ip l icado d e s d e e n t o n c e s por 4 , 5 . 

Si h a c e m o s una c o m p a r a t i v a con los pa í ses m á s popu lo 

sos , p o d e m o s dec i r q u e la República Popular China, q u e 

s u p e r a los 1.300 mi l lones h a b i t a n t e s , e s la nac ión m á s 

p o b l a d a d e la T ie r ra . Con un i n c r e m e n t o d e 10 mi l lones 

d e p e r s o n a s al a ñ o , se c r e e q u e dob ló su pob lac ión e n t r e 

m e d i a d o s de l siglo XVlll y m e d i a d o s de l XIX, g rac ia s a la 

p r o s p e r i d a d q u e a l c a n z ó el pais d u r a n t e la d inas t í a Man

chó favorec ió la expans ión demográ f i ca . En e s t e pa ís , e l 

p r i m e r c e n s o nac iona l d e s d e la l l egada al p o d e r d e los 

c o m u n i s t a s , en 1949, se rea l izó en 1953, en un e s fue rzo 

p a r a eva lua r los r ecu r sos h u m a n o s d i spon ib les p a r a el 

p r ime r plan q u i n q u e n a l . En e s e m o m e n t o , la poblac ión 

d e China e r a d e 582 .600 .000 h a b i t a n t e s . Un s egundo 

c e n s o r ea l i zado en 1964 m o s t r ó un c r e c i m i e n t o d e h a s t a 

694 .580 .000 h a b i t a n t e s ; e l t e r c e r o , en 1982, r e v e l a b a 

una poblac ión d e 1 .008 .180 .000 h a b i t a n t e s , h a c i e n d o d e 

China e l p r imer Es tado q u e s o b r e p a s ó los mil mi l lones . 

Se ca lcu la q u e en 2043 t e n d r á unos 1.550 mi l lones d e 

p o b l a d o r e s , y q u e se e s t a n c a r á en t o r n o a e s t a c i fra . En 

1973 ( m u e r t e d e Mao Tse Tung), la pob lac ión d e China 

e r a d e 900 mi l lones d e h a b i t a n t e s . 

En la India, la s i tuación demográf ica evolucionó d e una 

mane ra parec ida a como lo hizo en China d u r a n t e el mis
mo per iodo d e t i empo . Se calcula q u e a comienzos del si
glo XIX había en el pais as iá t ico a l r ededor d e 150 millones 
d e hab i t an t e s y q u e a med iados d e la cen tu r ia e s t a cifra 
se habia e l evado has ta los 175 mil lones. En 1947 (año d e 
la independenc ia d e la India del Reino Unido, movimien
to l iderado por Gandhi, q u e murió un año después ) tenia 
una población d e 345 millones d e hab i t an t e s . Desde en
tonces , é s t a se ha t r ipl icado y se cont inúa i n c r e m e n t a n d o 
a un ritmo d e 73.000 personas diar ias . Todo ello en me
dio d e g randes p rob lemas , como pobreza , ana l fabe t i smo 
y desnut r ic ión . 1999 fue un m o m e n t o histórico porque la 
población india superó los 1.000 millones d e personas , y 
si cont inúa su ca r re ra demográfica como es t á previs to , so
b repasa rá a China hacia 2045 para conver t i r se en el país 
más poblado del mundo . 

Estas cifras sobre la evolución d e la población mundial 
empujan a la reflexión ace rca del necesar io encauzamien-
to por sendas d e sostenibi l idad, donde la ordenación del 
te r r i to r io juega un papel fundamenta l . Una neces idad q u e 
ha l levado a las comunidades locales , nacionales e in ter
nacionales a reacc ionar p rogres ivamente con el d e r e c h o 
ambien ta l como e l e m e n t o esencial para la solución d e los 
p rob lemas der ivados del desar ro l lo . 

El D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o b a s e 

Las Naciones Unidas, como órgano s i tuado a un nivel supe
rior a las organizaciones e s t a t a l e s , inició una incesan te la
bor para conseguir la adopción d e las medidas a d e c u a d a s 
para la protección del medio a m b i e n t e a nivel universal , 
ut i l izando como e l e m e n t o fundamenta l el de recho in ter
nacional med ioambien ta l . 

A e s t e fin, se han ido a p r o b a n d o reso luc iones y d e c l a r a 

c iones q u e más q u e n o r m a s d e apl icación d i r e c t a , son 
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n o r m a s q u e m a r c a n los g r a n d e s pr incipios p a r a la lucha 
c o n t r a los p r o b l e m a s . No hay q u e olvidar q u e son los 
Estados s o b e r a n o s los q u e e j e c u t a n las m e d i d a s incor
po rándo la s a d e r e c h o i n t e r n o . T r a s c e n d e n t a l e s princi
pios g e n e r a l e s de l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o son el d e 
Prevención o el d e Precauc ión , se a b r e n camino en los 
d i f e r e n t e s s i s t emas normar ivos . 

De e s t a m a n e r a , los dis t intos Estados se e n c u e n t r a n cada 
vez más inmersos en un marco global en el q u e las de
cisiones un i la te ra les a j enas a las normas in te rnac iona les 
d e protección del medio a m b i e n t e son cada vez menos 
posibles . 

La Unión Europea, a la vez q u e ha merec ido una fue r t e 
cri t ica por habe r favorecido la economia y desarroUo en 
d e t r i m e n t o del impac to en el medio a m b i e n t e , consc ien te 
d e un riempo a es ta p a r t e d e la p rob lemát i ca en la que es
t amos sumido, se e s t á er ig iendo en los úl t imos t i empos en 
uno d e los e n t e s con mayor protagonismo e impulso d e las 
medidas d e protección del medio a m b i e n t e , q u e obligan 
d e forma muy discipl inada a sus e s t ados miembros , y q u e 
como ve remos se tornan en fac tores d e compet i t iv idad , 
q u e en e s t e mundo global , pueden incidir en su general i 
zación y vec to r d e solución del p rob lema . 

Como pun to d e parr ida en el año 1972 EL CLUB DE ROMA 
publicó el a r t iculo denominado "Los l imites del Creci
m i e n t o " , q u e ya ponia en evidencia el mode lo v igente en 
cuan to a las dif icultades del p l ane ta para sopor ta r el ritmo 
d e consumo d e recursos na tu ra l e s y por el q u e se preveía 
un colapso en to rno al año 2010. 

La C o n f e r e n c i a d e Es toco lmo d e 1 9 7 2 

En e s t e mismo año t i e n e lugar en Estocolmo la Conferencia 
d e Las Naciones Unidas sobre e l Medio Ambien te , q u e se 

consagra en la Carta Mundial d e la Natura leza , ap robada 
por la Asamblea Genera l d e la ONU en o c t u b r e d e 1982, y 
q u e s ienta las bases d e un enfoque global d e la pro tecc ión 
del Medio Ambien te para a lcanzar un nuevo modelo d e 
desarrol lo sos ten ib le . 

Ello dio lugar a una ser ie d e Convenciones In ternacionales 
d e protección d e háb i t a t s , d e prevención d e la Contami
nación ( p r i m e r a m e n t e d e la t ransf ronter iza) , d e p ro tec 
ción d e la capa d e ozono, d e prevención d e residuos pe
ligrosos, e t c . 

El s iguiente hi to c o m o in s t rumen to para el desarroUo sos
t en ib l e es "LA CUMBRE DE RÍO DE 1992", más conocida 
como LA CUMBRE DE LA TIERRA, d o n d e se a d o p t ó la "De
claración d e Rio sobre el Medio Ambien te y Desarrol lo" , 
q u e ha marcado un a n t e s y un después al e s t a b l e c e r un 
vinculo oficial e n t r e desarrol lo y medio a m b i e n t e , seña
lando la pobreza y el c r ec imien to demográfico como fac
to res d e degradac ión a m b i e n t a l . 

Esta dec la rac ión fue a c o m p a ñ a d a d e un plan d e acción 

mundial para promover el compromiso sos ten ib le con 

pro tagonismo d e lo local y d e los c iudadanos , la l l amada 

Agenda 2 1 , e j e sobre el que gira el e n c u e n t r o en el q u e 

hoy par t i c ipamos , y sobre la q u e me gustar ía hablar les más 

a d e l a n t e en relación a Canarias , t r as c i tar o t ros dos hitos 

fundamenta le s en el d e r e c h o ambien ta l in te rnac iona l : la 

Convención Marco d e las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, cuyos compromisos se conc re t a ron en el PRO

TOCOLO DE KIOTO, el 10 d e d ic i embre d e 1997; y la CUM

BRE DE JOHANESBURGO DE 2002, (Río -̂  10), denominada 

cu mb re de l Desarrollo Sos tenib le , donde se reconocieron 

algunos d e los p rob lemas esenc ia les a los q u e el P lane ta 

se en f ren ta , como la fal ta d e agua po tab l e , la pérd ida d e 
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biodiversidad, o la t endenc i a ac tua l a la degradac ión d e 

los recursos na tu ra l e s . 

Respecto a la Agenda Local 2 1 , quisiera d e s t a c a r su pro

gresiva implantación en el Archipiélago d e s d e el año 1995, 

proceso del q u e ha sido par t i c ipe el Gobierno d e Canarias , 

co laborando en el desarrol lo d e e s t e p rograma d e sosteni

bilidad en t odas las Islas. 

Durante los úl t imos doce años , 69 municipios canar ios han 

firmado los Compromisos d e Aalborg, d o c u m e n t o funda

cional d e la Agenda 21 Local \ Sin e m b a r g o , se t r a t a d e 

un compromiso que va más allá d e una mera dec larac ión 

d e in tenc iones . El proceso d e implemen tac ión nunca se 

a c a b a , es una forma d e gobernanza q u e r equ ie r e un es

fuerzo ex t ra y par t ic ipación mul t i sec tor ia l t a n t o d e los 

c iudadanos , como d e los t écn icos , como d e los polí t icos. 

La e n o r m e impor tanc ia d e e s t a Conferencia d e Ciudades 

y Pueblos Sostenibles t amb ién radica , en e s t e sen t ido , 

en q u e será un magnifico reac t ivador d e la fundamen ta l 

Agenda 2 1 . 

2 1 Objet ivos mundiales y locales 

Los 21 o b j e t i v o s q u e s e p r o p o n e a l c a n z a r la A g e n d a 21 

L o c a l s o n , p r o b a b l e m e n t e , e l m a r c o d e a c t u a c i ó n m á s 

c l a r o y a m b i c i o s o q u e los m u n i c i p i o s s e h a y a n p l a n t e a -

d o n u n c a e n e s t a m a t e r i a . E n t r e é s t o s , h a r é h i n c a p i é e n 

1 Sin embargo, sólo ocho han ratificado los mismos (a partir de 

2004): Santa Cruz (el primer Ayuntamiento canario que suscribió 

la Carta) , Candelar ia, Santa Úrsula, La Orotava y Granadil la de 

Abona en Tenerife, San Sebastián de La Gomera, Gáldar en Gran 

Canaria y La Frontera, en El Hierro. 

los q u e hacen r e fe renc ia a la sos ten ib i l idad como e j e 

v e r t e b r a d o r d e las dec i s iones u rbanas y la as ignación d e 

recursos , en los q u e resu l ta impresc ind ib le el compromi

so y la coord inac ión d e las acc iones d e t odas las adminis 

t r a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s d e nues t r a Comunidad , pa r t i c ipes 

d e e s to s p rocesos . 

La responsabi l idad d e a c t u a r sobre el i r r epa rab le impac to 

del h o m b r e en el medio na tu ra l ha l levado al Gobierno 

d e Canarias a e m p l e a r s e a fondo en la p ro tecc ión , con

servación y conoc imien to d e nues t r a biodiversidad, y en 

la aplicación d e una política a d e c u a d a y ef ic iente d e or

denac ión del t e r r i to r io , a t r avés d e s i s temas y normas d e 

p l a n e a m i e n t o ter r i tor ia l , urbanís t ico y med ioambien t a l , 

como solución a los p rob lemas der ivados del desarrol lo , 

e s p e c i a l m e n t e en nues t ros municipios. 

Como apoyo a e s t e p ropós i to , c a b e r e s e ñ a r el impul

so de l Gobie rno al p l a n e a m i e n t o m e d i a n t e d iversas ac 

c iones , e n t r e las q u e d e s t a c a la p u e s t a en m a r c h a de l 

Programa d e Cooperac ión Terr i tor ia l I n t e r admin i s t r a t i -

va, d e s a r r o l l a d o bajo los pr incipios d e ef icacia , t r a n s p a 

renc ia y c o o p e r a c i ó n , d e n t r o de l cual hay q u e d e s t a c a r 

e s p e c i a l m e n t e e l P rograma d e apoyo a la mode rn i za 

ción d e las Oficinas Técn icas Municipales , q u e me jo ra el 

servicio a los c i u d a d a n o s s iguiendo los pr incipios a n t e s 

m e n c i o n a d o s . 

En e s t a l ínea , la Conse je r ia d e Medio A m b i e n t e y Or

denac ión Terr i tor ia l ha in tens i f icado el e s fue rzo d e los 

ú l t imos años en m a t e r i a d e información t e r r i t o r i a l , d e 

forma q u e los c i u d a d a n o s y t odas las a d m i n i s t r a c i o n e s , 

e s p e c i a l m e n t e a q u é l l a s q u e d e b e n in formar les (regis

t ro s d e la p r o p i e d a d , oficinas t é c n i c a s y d e información 

de l sue lo e t c . ) , d i spongan d e d a t o s p rec i sos y exhaus t i -
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vos r e l a t ivos al t e r r i t o r i o , al p l a n e a m i e n t o q u e le inci
d e , a sus ac t ivos , s e r v i d u m b r e s , g r a v á m e n e s y c i rcuns 
t a n c i a s . 

Por o t r a p a r t e , d i spone r d e un s i s t ema d e p l a n e a m i e n 
to a c t u a l i z a d o q u e p e r m i t a , a d e m á s la d inamizac ión y 
sos ten ib i l idad de l s e c t o r p r imar io y el m e d i o ru ra l , en 
un c o n t e x t o d i rec t ivo e u r o p e o y las t r anspos ic iones 
legis la t ivas de l Es tado d e gran c o m p l e j i d a d , ex ige la 
a d a p t a c i ó n d e n u e s t r o o r d e n a m i e n t o ju r íd ico t e r r i t o 
rial y a m b i e n t a l , d e forma q u e g a r a n t i z a n d o la a d e 
c u a d a p ro t ecc ión t e r r i t o r i a l y a m b i e n t a l , se consiga la 
simplificación d e p r o c e d i m i e n t o s y t r á m i t e s , su me jo r 
comprens ión y la ef ic iencia d e su ap l i cac ión . Por e l lo , e l 
Gobie rno a u t ó n o m o , t r a s la t r a m i t a c i ó n o p o r t u n a , remi
t i r á p r ó x i m a m e n t e un p r o y e c t o d e Ley d e "Medidas d e 
simplificación y a rmon izac ión en m a t e r i a d e Ordenac ión 
de l Ter r i tor io , Turismo y Medio A m b i e n t e " q u e a d e m á s 
d e dar r e s p u e s t a a e s t a n e c e s i d a d , human iza r á e l , en 
ocas iones fas t id ioso , s i s t ema b u r o c r á t i c o a la hora d e 
c o n c e d e r a u t o r i z a c i o n e s . 

Siguiendo en la e s t e l a d e Aalborg, y en lo q u e se refiere a 
la Biodiversidad, el valioso act ivo na tura l d e nues t ras Islas 
es t amb ién un e l e m e n t o con una c lara función social, ya 
q u e e s t á e s t r e c h a m e n t e vinculado a la salud y el b i enes ta r 
d e las pe rsonas , y a d e m á s es fundamen ta l para el desa r ro 
llo social y económico , por lo q u e hemos pues to en marcha 
impor t an t e s mecan i smos pa ra su p ro tecc ión , conservación 
y recuperac ión . 

Asimismo el Gobierno d e Canarias riene un compromiso 
con las poliricas energér icas y d e t r anspo r t e s dirigido al 
ahor ro y sust i tución pau la t ina d e las fuentes convenciona
les d e energ ía por aque l las o t ras renovables d e forma q u e 
se p rocure a lcanzar d e t e r m i n a d o s po rcen ta j e s d e produc
ción limpia d e n t r o d e la producción global d e energ ía . 

También en ma te r i a d e gest ión d e residuos el Ejecutivo 
a u t ó n o m o ha desar ro l lado impor t an t e s obras y adquir ido 
equ ipamien tos para las d i fe ren tes e n t i d a d e s locales d e 
los comple jos a m b i e n t a l e s . Además e s t amos t r a b a j a n d o 
en la modificación d e la normat iva y reg lamentac ión d e 
residuos, para adap ta r l a a la real idad ac tua l d e nues t ro 
Archipiélago. 

Otro d e los ob je t ivos d e la Agenda 21 q u e se e s t á n lle
vando a cabo son los p lanes d e conservac ión y r e c u p e r a 
ción de l med io na tu r a l q u e el Gobierno d e Canar ias , en 
co laborac ión con los cabi ldos , ha asumido en t o d a s las 
Islas d a n d o pr ior idad a la c o n t r a t a c i ó n d e pe r sonas d e 
co lec t ivos s o c i a l m e n t e des favorec idos o en s i tuación d e 
riesgo d e exclusión social . 

Para consegui r una opr ima ca l idad de l a i re a m b i e n t e en 
Canar ias , hemos r e d a c t a d o el Plan d e Calidad de l Aire 
en Canar ias y c r e a d o un Cen t ro d e Evaluación y Gesrión 
d e la Calidad del Aire, asi c o m o una red propia d e e s t a 
c iones d e medic ión q u e p r o g r e s i v a m e n t e i r emos incre
m e n t a n d o . Una d e las acc iones pues t a s en marcha es el 
s egu imien to y publ icac ión , en t i e m p o rea l , d e los va lores 
c o n t a m i n a n t e s d e la a t m ó s f e r a . Sus d a t o s e s t án ya dispo
nibles pa ra cua lqu ie r c i u d a d a n o en la w e b de l Gobie rno 
d e Canar ias . 

Para la lucha con t ra el c a l e n t a m i e n t o a tmosfér ico el Go
bierno d e Canarias ha c r e a d o la Agencia Canaria d e Desa
rroUo Sostenible y d e Lucha con t ra el Cambio Climático, 
con la q u e la Consejeria d e Medio Ambien te t r aba j a po
n iendo a su disposición información ac tua l i zada pa ra com-
barir las causas q u e lo provocan, por un lado, y apl icar las 
medidas d e defensa necesar ias para prevenir los posibles 
e fec tos d e e s t e p rob lema, como son la deser t i f icación, se
quía o el i n c r e m e n t o del nivel d e los m a r e s . 
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7 8 

Quisiera insistir en q u e la eficiencia d e es tos objet ivos 
p l an t eados para gest ión sos ten ib le q u e d e s e a m o s , ya sea 
en el ámb i to local, regional , nacional o in te rnac iona l , 
pasa n e c e s a r i a m e n t e por la Ordenación del Terri torio. El 
p l a n e a m i e n t o es la garan t ía para la efect ividad d e la poli-
t ica d e sostenibi l idad en la q u e e s t a m o s compromet idos , 
la planificación y programación d e todos los usos del suelo 
d e nues t ras islas, la ef ic iente información te r r i tor ia l del 
mismo, y las acc iones a d e c u a d a s para su p ro tecc ión . Y la 
pues t a en marcha , apl icación y desarrol lo d e e s t a s accio
nes pasa por la colaboración e n t r e adminis t rac iones . 

Necesi tar la a lgunas horas más para t e rmina r d e esbozar 
las acc iones q u e d e s d e el Gobierno d e Canarias se reali

zan en beneficio d e los c iudadanos en relación al ans iado 
desarrol lo sos ten ib le . Como el t i e m p o del q u e dispongo es 
b reve , t e r m i n a r é con la r ecomendac ión d e q u e a p u n t e n el 
d e hoy como uno d e los g randes momen tos en la historia 
d e Canar ias . La Primera Conferencia Canaria d e Ciudades 
y Pueblos Sostenibles queda rá para los ana les , más allá d e 
un e n c u e n t r o mul t i tudinar io d e gen te s d e todos los rinco
nes d e las Islas, como el principio d e nuevas e inagotables 
posibil idades para la cooperac ión y el d e b a t e , y depós i to 
d e t r a s c e n d e n t a l e s cues t iones q u e queda rán para el t ra
bajo y la reflexión sobre los espacios en los q u e q u e r e m o s 
vivir los canar ios y la mane ra d e ges t ionar los . 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 



2.2 Intervención del 
Consejero de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias 
D. J o r g e Marín R o d r í g u e z D í a z 

La Consejería q u e dirijo en el Gobierno au tonómico , qui
zás sea la q u e más p u e d e contr ibuir a diseñar una Canarias 
sos tenib le en el futuro. La generac ión d e energ ía , la in
dustr ia o buena p a r t e d e la cualificación e integración d e 
los empleados mejor formados en los últ imos avances en 
la preservación del e n t o r n o son sólo algunas d e las compe
tenc ias q u e me cor responde desempeñar . 

Yendo por pa r t e s , p e r m í t a n m e que hable en pr imer lugar 
de la Energía: d e su ahorro y d e la t ransformación d e los 
usos en las islas hacia un mode lo menos c o n t a m i n a n t e y 
más sos tenible . 

El hor izonte d iseñado por la Unión Europea señala q u e un 
20% del consumo ene rgé t i co d e b e r á p roceder d e energías 
renovables en 2020. 

Las previsiones del Plan Energét ico d e Canarias nos per
mi ten a c t u a r con flexibilidad a n t e posibles re t rasos , por 
e j e m p l o , con la previsión inicial d e que el 30% del sumi
nistro e léc t r ico d e las islas t enga como base las renovables 
en 2015. 

Con la t endenc ia anal izada en la e laboración del PECAN, 
las emisiones d e COZ alcanzar ían los 9 millones d e tone la 
das mét r icas en Z015 con el modelo d e consumo ene rgé 
t ico t radic ional . 

Las med idas d e ahor ro d ispues tas permit i rán reducir esa 
can t idad en un 13%; la implantación de energ ías renova
bles , un ZZ% más; y la del gas , o t ro 10%. En conjunto , los 

cambios en el modelo ene rgé t i co con templados en el Plan 
Energét ico suponen la reducción en las emisiones en un 
45% menos d e lo que generar ían las islas sin esa concien
ciación sobre la preservación del en to rno . 

G r a n d e s i n f r a e s t r u c t u r a s 

El cambio de modelo energé t ico conllevará en los próxi
mos años la construcción d e algunas infraestructuras d e 
importancia , t an to por su dimensión, como por el salto que 
supondrán en la contribución del archipiélago a la preser
vación del medio amb ien t e . 

Una vez superados los re t rasos q u e generó la anulación del 
pr imer concurso d e adjudicación d e la potenc ia eólica en 
las islas, la Dirección Genera l d e Energía e s t á ya en fase 
d e calificación d e todas las p ropues tas p r e s e n t a d a s . 

Cuando se resuelva el concurso, se e m p e z a r á n a construir 
los ae rogene radores que permit i rán reducir la d e p e n d e n 
cia d e las cen t r a l e s e léc t r i cas d e fuel-oil y gasoil en Cana
rias en 440 MW. 

La cons t rucc ión d e e s t a s ins t a l ac iones se rá uno d e los 
pasos d e t e r m i n a n t e s a la hora d e consegui r e l o b j e t i v o 
d e a l canza r en energ ía eól ica los 1025 MW d e p o t e n c i a 
t o t a l i n s t a l ada en las Islas Canar ias en 2015 . 

Otra d e las apues t a s del Gobierno au tonómico es la cons-
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t rucción d e dos p lan tas regasif icadoras, una en Tenerife y 

o t ra en Gran Canar ia . 

Ya hemos dicho q u e la implantación del gas supondría una 

reducción del 10% d e las emis iones d e COZ en la t endenc i a 

previs ta para 2015, pe ro hablar d e sostenibi l idad es hablar 

t amb ién d e eficiencia y d e ahor ro , no sólo d e con tamina

ción a tmosfér ica . 

Ese ahor ro supondrá que , con el gas, se gas ten 100 mil lones 

d e euros menos cada año para producir energía e l éc t r i ca 

sólo en Tenerife y 90 mil lones menos en Gran Canar ia . 

El Gobierno es muy consc ien te d e q u e el gas no es la pa

nacea , pero t a m b i é n e s t á convencido d e q u e es la mejor 

solución posible a los p rob lemas d e contaminac ión y abas

t e c i m i e n t o d e Canarias en el m o m e n t o d e desar ro l lo d e las 

energ ías a l t e rna t ivas en el que nos e n c o n t r a m o s . 

El paso a modelos basados al 100% en energ ía renovable 

es , hoy por hoy, imposible en las islas más pobladas . Por 

poner un e j emp lo , suminis t rar toda la energ ía q u e consu

me Gran Canaria a t r avés d e a e r o g e n e r a d o r e s supondría 

l lenar toda la isla d e pa rques eól icos . La sostenibi l idad es 

t amb ién preservación de l t e r r i to r io . 

Además , no podemos olvidarnos d e q u e las islas son sis

t e m a s ene rgé t i cos ais lados, q u e no pueden condicionar 

todo su suminis t ro ene rgé t i co a q u e haya v ien to . La pre

misa fundamenta l en el diseño del suminis t ro ene rgé t i co 

en Canarias d e b e ser s i empre garan t iza r al consumidor su 

regular idad, cal idad y prec io . 

Otro fac tor a t e n e r en c u e n t a , cuando hab lamos d e gas, 

es q u e se t r a t a d e una energ ía no renovable q u e , como el 

p e t r ó l e o , t i e n e un per iodo d e uso l imitado y q u e no e s t á 

e x e n t o d e la emisión d e gases c o n t a m i n a n t e s . 

Pero t amb ién d e b e m o s saber q u e es más b a r a t o , menos 

c o n t a m i n a n t e q u e el pe t ró l eo y, sobre t odo , la pue r t a d e 

e n t r a d a a las islas d e la tecnología del h idrógeno, q u e sí 

es una energ ía renovable y no c o n t a m i n a n t e . 

Dentro d e es tas grandes infraestructuras , podemos incluir 

las energías solar t é rmica y fotovoltáica. En la pr imera , el 

impacto en el en torno es tá mucho más fraccionado que en 

el caso d e los ae rogeneradores o las regasificadoras, porque 

es tán asociadas a la construcción en el t e j ado d e las vivien

das , pero nues t ra previsión es que las placas instaladas su

men una superficie d e 460.000 met ros cuadrados en 2015. 

En c u a n t o a la fotovol tá ica , e spe r amos t e n e r ins ta lados 
para e se año , 160 MW. 

El Hierro 1 0 0 % renovable 

Si hablamos d e grandes inf raes t ruc turas , quizás podamos 
englobar el p royec to más ambicioso d e los q u e ha afronta
do el Gobierno d e Canarias en ma te r i a ene rgé t i ca y d e los 
q u e mayor colaboración han gene rado con las adminis t ra
ciones locales y la empresa privada. 

El p royec to El Hierro 100% Renovable, converr i rá a la isla 
en una referencia mundial cuando , en 2010, El Hierro se 
a u t o a b a s t e z c a d e energía por c o m p l e t o y sólo con el uso 
d e energ ía renovable . 

Rec i en t emen te se ha publ icado la adjudicación d e las 
obras d e ingenieria para la construcción del pa rque eólico 
asociado a la cen t r a l h idroe léc t r ica d e la isla, con una po
tenc ia to ta l d e 10 MV/ y q u e será la c lave para garanr izar 
el suministro a la isla. 

La Central e s t a r á compues t a por dos depósi tos d e agua , 

uno inferior y o t ro depós i to superior, ap rovechando una 
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caldera volcánica natural. De esta manera, se consigue 
tener una central hidroeléctrica de 10 MW con un salto 
neto de 682 metros. 

Asi conseguiremos que la energia del parque eól ico, im
posible de garantizar y muy dificil de almacenar, se pue
da transformar, gracias a su asociación con la central, 
en energia potencial: los aerogeneradores servirán para 
bombear agua al depósito superior, de tal manera que se 
pueda liberar cuando sea necesario. 

Como todos los presentes sabrán, é s t e es el proyecto es
trella en preservación del entorno en el archipiélago ca
nario y se ha convertido en un referente mundial, pero lo 
que no podemos olvidar es que ha sido posible gracias a 
la escasa población de la isla, con una pequeña demanda 
energética, unida a la orografía de El Hierro, que permite 
contar con un desnivel suficiente para el funcionamiento 
de la central hidroeléctrica. 

De El Hierro debemos sacar ideas para aplicar en el resto 
de islas, pero no podemos dejar de buscar otras alternati
vas que, en vez de a 10.000, sirvan para atender a casi el 
millón de personas que puede haber en las islas capitali
nas, entre residentes y población flotante. 

Otras iniciativas 

El Hierro es una muestra de cómo dos áreas del departa
mento que dirijo, las de Energía e Industria, están entre
lazadas y t ienen mucho que aportar al control del llamado 
cambio climático. 
Un ejemplo es el modelo escogido para elaborar el futuro 
Plan de Desarrollo Industrial, donde se pretende ir de lo 
particular a lo general, a través de un exhaustivo proceso 
de diálogo con todas las instituciones, expertos nacionales 
e internacionales y agentes socioeconómicos del sector 

que tengan algo que aportar al desarrollo industrial de 
Canarias, en base a dos premisas. 

La primera e s que las futuras industrias consuman el me
nor suelo posible y la segunda, que su actividad e s t é 
basada en productos que no precisen la importación y 
exportación de grandes cant idades de mercancía, con 
grandes cos tes medioambienta les tanto en su transfor
mación, como en su transporte. 

Sin ir más lejos , e s t e miércoles se ce lebra el último Gru
po de debate para la elaboración del plan y el jueves 
tendrá lugar el primero de los Foros Técnicos previstos 
que, no por casualidad, lleva por título "Problemática 
del Espacio Industrial en Canarias" y es que somos muy 
consc ientes de que la implantación de nuevas activida
des económicas ha de estar s iempre supeditada a un con
sumo de suelo sostenible . 

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio cuenta 
además con otra vía para ayudar a preservar el entorno, 
que es la Dirección General de Consumo. 

El pasado 15 de marzo se celebró el Dia Mundial del Con
sumidor y en e s te caso las actividades se centraron en el 
consumo responsable. 

Es responsabilidad de las administraciones disponer de las 
normativas, infraestructuras y ayudas que sean necesarias 
para que el desarrollo sea sostenible, pero también forma 
parte de su responsabilidad concienciar a la población de 
que cada persona puede ayudar mucho a la conservación 
del Medio Ambiente. 

Fruto de esa preocupación, surgió la campaña de promo
ción del consumo responsable emitida la semana pasada 
en radio y televisión y difundida a través de 500 carteles 
y 10.000 postales gratuitas por los centros de información 
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8 2 

al consumidor, ho te l e s , ba res , r e s t a u r a n t e s y muchos o t ros 

e s t ab lec imien tos d e a tenc ión al público. 

La Dirección Genera l d e Consumo real izará una nueva 

c a m p a ñ a a mediados d e año en la q u e se hablará específi

c a m e n t e d e consumo responsable d e energ ía , q u e vendrá 

a c o m p l e m e n t a r todas las medidas a d o p t a d a s por la Direc

ción Genera l d e Energía. 

Desde principios d e año , el Gobierno au tonómico ed i tó un 

ca lendar io con los pr incipales consejos para ahorrar agua 

y luz en los domicil ios, pe ro , a d e m á s d e las c a m p a ñ a s , 

e s t án las subvenciones y ayudas q u e diseña la Dirección 

Genera l . 

Si nos d e t e n e m o s en esas l íneas d e ac tuac ión , hay ayudas 

para p r á c t i c a m e n t e cua lquier iniciativa d e ahor ro ener 

gé t ico que nos p l an t een . Hemos inver t ido en ayudas para 

cambia r todas las luminarias por o t ras d e bajo consumo en 

el caso d e e m p r e s a s y comunidades d e vecinos; para cam

biar los e l ec t rodomés t i cos viejos por o t ros más ef icientes; 

para el ahor ro ene rgé t i co d e las inst i tuciones públicas; 

para la instalación d e pane les fotovoltáicos y así o t ros mu

chos apoyos previs tos para casi cada paso que se p u e d e 

dar hacia el consumo responsab le . 

El motivo es q u e e s t amos convencidos d e q u e la colabo
ración d e todos es fundamenta l en nues t ro recorr ido ha
cia la sostenibil idad y e s to se r e ñ e j a en que haya cua t ro 
Consejer ías del Gobierno au tonómico r e p r e s e n t a d a s aquí , 
a d e m á s d e la Presidencia del Gobierno y que todas tenga
mos p ropues ta s , proyectos y rea l idades en marcha para 
conseguir la sostenibi l idad, una ma te r i a q u e ya se ha con
ver t ido en t ransversa l . 
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2^ PARTE 
Análisis de la aplicación 

de los Compromisos 
de Aalborg en Canarias 
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CAPITULO 3 
ASPECTOS GENERALES 
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3 . 1 . Experiencias prácticas. 
Ejemplos y herramientas. 
R e l a t o r : J o s é M a n u e l F e b l e s Garc ía . 

Comisario de la 1° Conferencia Canaria de Ciudades 
y Pueblos Sostenibles. 

El obje t ivo d e e s t e pr imer tu rno de sesiones para le las es 
resumir d e forma muy sucinta el conjunto d e apor tac iones 
q u e han sido p resen tadas en es ta Primera Conferencia, 
agrupándolas en cua t ro bloques: Experiencias Prácticas; 
Conceptos y Politicas, Diagnóstico-Indicadores; Los Co
mienzos de un proceso . La idea es que los as i s t en tes a es ta 
sala tengan una pr imera aproximación a las contr ibuciones 
p re sen tadas en la 1^ CCCyPS, que luego se desarrol larán 
d e forma más ex tensa en las cor respondien tes sesiones 
para le las . En la sala 1, en la que nos encon t r amos , ex
p loraremos las apor tac iones q u e podrían enca ja r se den t ro 
del epígrafe "experiencias prácticas". 

Me acompañan en la mesa D. Francisco Hdez. Jefe del Ser
vicio Técnico d e Sostenibilidad del Cabildo Insular d e Te
nerife; D. Fernando Castellano, hasta dic iembre de 2007 
director del Proyecto Ecoescuelas del Cabildo d e Gran Ca
naria y d. David Diez, delegando Tenerife-norte de la Em
presa Aqualia; en un in ten to de que es tén representados la 
gestión de residuos, la gestión del agua y alguna pincelada 
sobre educación para la sostenibilidad, como aspectos de la 
sostenibilidad po tenc ia lmente generadores d e d e b a t e . 

Antes d e e n t r a r en mate r i a haremos un rápido e jerc ic io d e 
reflexión para ubicar e s tas "experiencias prácticas" den
t ro de un proceso local hacia la sostenibi l idad. 

Recordemos los or ígenes históricos d e los procesos d e sos
tenibi l idad y algunas ideas c lave: 

El gran a n t e c e d e n t e al q u e s i empre se h a c e referencia es 
el P rograma 21 d e la Confe renc ia s o b r e Medio A m b i e n t e 
y Desarrol lo " C u m b r e d e la Tierra"(ONU, Río d e Janei-
ro-1992). Después vendrían otros hitos impor tan tes como 
la génesis d e la Car ta d e Aalborg 1 9 9 4 ; e l Plan d e Acción 
d e Lisboa 1 9 9 6 ; La dec l a r ac ión d e Hannove r 2 0 0 0 ; Los 
Compromisos d e Aalborgh 2 0 0 4 ; e t c ) . 

En el Capi tu lo 28 de l P rograma 2 1 , en esenc ia , se hace 
un l l amamiento a las comunidades locales para c r ea r su 
propia Agenda 21 Local. Favorecer la part icipación ciuda
dana , o rdenada y construct iva , au tén t i ca piedra angular 
del proceso . 

La au to r idad local d e b e impulsar la implantación d e la 
Agenda 2 1 , recibir sugerencias de la ciudadanía y preparar 
un plan d e acción local para la sostenibilidad. 

El Proceso Agenda 2 1 , una vez pues to d e manifiesto la vo
luntad politica local d e llevarlo a cabo , d e b e empeza r con 
un Diagnóstico consensuado con la c iudadanía que descri
ba la si tuación municipal (económica, social y ambien ta l ) , 
unos indicadores que nos permi tan cuantificar la evolución 
d e las soluciones propues tas y un Plan d e Acción para lo
grar los objet ivos previs tos . Es p rec i s amen te en el ámbi to 
del Plan d e Acción donde t ienen cabida todas las exper ien
cias prác t icas p resen tadas pues las in t e re san te s iniciativas 
que aqui se expondrán pueden servirnos d e referencia (de 
forma d i rec ta o indirecta) para una vez a d a p t a d a s a las 
s i tuaciones singulares de cada ámbi to te r r i tor ia l , puedan 
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servir como inspiración para solucionar problemas pare
cidos. 

Ya entrando en materia les comento que bajo el epígrafe 
de "experiencias prácticas" hemos englobado un total de 
26 aportaciones. 

Estas aportaciones las he agrupado en los siguientes e jes : 

- Residuos (6). 
- Agua: Gestión (3); Depuración (2). 
- Energia (5). 
- Desarrollo endógeno:(5) 
- Educación Ambiental : (2) 
- Telefonía móvil: (1) 
- Riesgos: (1) 
- Trabajo comunitario: (1) 

Res iduos : 

P 1 . - El Rosario (Tenerife).-Mediante un proyecto de Com
postaje Descentralizado se pretende: mejorar el manejo 
de la materia orgánica doméstica; valorizarla; apoyo a los 
huertos de autoabastecimiento; obtención de fertilizante 
orgánico; dinamización de la población. 

P H . - San Sebastián (La Gomera): Plan municipal de resi
duos. Propuesta de implementación de la recogida selec
tiva de residuos. 

P39.- Entidades sin ánimo de lucro utilizan la recupera
ción y aprovechamiento de residuos para crear empleo y 
formar a sectores de población en situación de exclusión o 
riesgo de padecerla. 

P 7 5 . - Cabildo de Tenerife: Escala Insular en la Gestión de 
Residuos. 

CT5.- Puerto del Rosario (Lanzarote): Experiencia de la 
AAW "La Molina, en el barrio de la Charca, en gestión de 
residuos. 

CT15.- Universidad de La Laguna: Plan de conteneriza-
clón: Optimizar la dotación de contenedores para papel-
cartón y envases ligeros; gestión apoyada con Sistemas 
de Información Geográfica (S.I.G.) 

Agua: 

P37.- AQUALIA.- Gestión Sostenible del Agua, desde la 
perspectiva del sector privado. 
P38.- CANARAGUA.-Actuaciones Sostenibles en un servicio 
de aguas: Cumplimiento de los Compromisos de Aalborgh. 

Pol.- ULPGC.-Aplicación de las técnicas fotovoltaicas 
para el tratamiento in situ de contaminantes presentes en 
emisiones acuosas o gaseosas. 

P62.- ULPGC.-Sistemas de Depuración Natural y Sosteni
bilidad. 

P78.- ULL.-Nuevas Alternativas Industriales de Obtención 
de Agua en Canarias: Desalación Versus Reutilización. 

Energ ia : 

P49.- Unelco-Endesa: Autorizaciones Ambientales Integra
das (A.A.I.). Autorizaciones a las que están sometidos los 
centros generadores de energia eléctrica. 

P38.- Unelco-Endesa.-Como reducir emisiones de C02. 

P50.- Sun Thechnics Sistemas de Energia.- Soluciones Fo
tovoltaicas. Espacios susceptibles de albergar instalacio
nes fotovoltaicas. 
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5 1 . " Agencia Insular de Energía de Tenerife: Contribuyen
do al uso eficiente de la energía. 

P 3 . - Candelaria (Tenerife).-Actuaciones llevadas a cabo 
para el afiorro de agua y energía. 
Desarrol lo e n d ó g e n o : 

Pl.- Tacoronte (Tenerife).- Iniciativas municipales para 
la preservación del suelo rústíco: Mercado del Agricultor, 
Explotaciones Agrarias Tacoronte S.L. e t c . 

P 1 2 . - San Sebasrián (La Gomera).- Actuaciones para pre
servar y valorizar el Casco Histórico: Pepri;Plan Director 
de zonas comerciales abiertas. Plan Mejora Ambiental y 
Paisajísrica del Casco. 

P 1 3 . - Vallehermoso.-Plan Estratégico de Desarrollo Local: 
Problemárica del Casco, Senderismo, Turismo rural, Agroa-
limentarios. 

C T 1 . - Arico (Tenerife):Programa de promoción de los va
lores etnográficos y naturales. 

CT3. - La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria): Plan Am
biental de Las Manchas: La potencialidad de los Espacios 
Naturales Protegidos y los recursos arqueológicos para 
generar riqueza: Centro de Visitantes, Sendero, Campaña 
difusión. 

Otros t e m a s : 

Educac ión Ambien ta l : 

P 5 2 . - Centros Educarivos como motores de sostenibilidad. 
Agenda 21 Escolar. 

CT4.- Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Natura
les de Tenerife:Divulgando la Sostenibilidad. 

Riesgos: 

P 4 8 . - ITER: Reduciendo el Riesgo Volcánico: Una Apuesta 
Adicional para el Desarrollo Sostenible de Canarias. 

Telefonía móvi l : 

P 6 9 . - ULL:Técnicas Jurídicas de Ámbito Municipal para 
una Implantación Sostenible de las Antenas de Telefonía 
Móvil. 

Trabajo Comun i t a r i o : 

P 2 0 . - ULL: Vecinos al Proyecto.-Iniciativa promovida en el 
Barrio de La Candelaria (La Laguna-Tenerife). 

Como primera conclusión, muy intuitiva, y sólo apoyada 
en el n° de aportaciones presentadas en la 1' CCCyPS, 
apuntar que en ámbito de los residuos, agua, energía, 
desarrollo endógeno parecen exisrir bastantes experien
cias y por lo tanto interés general izado. En cambio en 
otros ámbitos relacionados con la Educación Ambiental 
para la sostenibil idad. Riesgos, Trabajo Comunitario, y 
herramientas jurídicas las aportaciones han sido meno
res. Podria interpretarse que es tos aspectos de la sos
tenibilidad no han calado aún en la sociedad canaria y 
que habria que trabajarlos mejor en un futuro. 

Prácricamente no hubo debate , y de las intervenciones 
de los invitados a la mesa, fue la intervención de D. 
Francisco Hernández quién recibió más preguntas del 
público; e s t e hecho unido a que en el e j e residuos se 
presentaron e l mayor número de contribuciones prác
ticas (seis), es un claro indicador de que la gestión de 
los residuos sigue ocupando un puesto muy destacado 
en la preocupación de los ciudadanos frente a la soste
nibilidad. 
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3 .2. Conceptos y Políticas. 
Proyectos planificados 
R e l a t o r : Car los Cast i l la G u t i é r r e z . 

Universidad de La Lasuna. 

En e s t e grupo d e d e b a t e se in t en ta ron ac la ra r algunos t e 

mas básicos d e t ipo concep tua l y filosófico en relación al 

desarrol lo sos ten ib le , asi como los p rob lemas d e t e c t a d o s 

en las exper ienc ias rea les l levadas a cabo en Canarias en 

dicho c a m p o . 

En el pr imer caso , e l propio desar ro l lo sos tenib le p u e d e 

definirse como una mezcla d e é t i ca y sen t ido común . Des

d e e s t a pe r spec t iva , e l peso d e la e r ica , los valores y la 

filosofia d e par t ida deber í an e s t a r lo su f ic ien temente cla

rificados a n t e s d e avanzar en la difusión y pues t a en prác

t ica d e proyec tos d e sostenibi l idad. El pape l d e la é t i ca , 

ya sea d e s d e la pe r spec t iva d e c reenc ia s religiosas como 

la é t i ca cr is t iana , pasando por la é t i ca empresa r i a l , r ep re 

s e n t a d a en t e n d e n c i a s como la Responsabilidad Social d e 

la Empresa y sobre todo por una é t i ca universal basada en 

los va lores humanos más e l evados , e s c a d a vez más reco

nocido como indispensable para a lcanzar los obje t ivos q u e 

el desar ro l lo sos ten ib le c o m o camino p r e t e n d e alcanzar. 

En e s t e senr ido , se diferenció e n t r e una erica basada en 

la s imple supervivencia d e la e spec i e d e c a r á c t e r egoís

t a , individualista y ut i l i tar io por el peligro q u e e n t r a ñ a d e 

avalar vías c o m o la del ecofasc ismo, en t a n t o q u e la via 

aprop iada pasaria por una é t i ca universal con la r ecupe

ración d e va lores humanos fundamen ta l e s . No o b s t a n t e , 

a modo d e hipótes is , podria e s t a r s e p roduc iendo en es tos 

m o m e n t o s una reacción evolut iva d e la e spec i e en defensa 

d e dicha é t i ca y los valores q u e aseguren la supervivencia , 

pe ro no para unos pocos . 

El segundo b loque d e d e b a t e versó sobre los p rob lemas 

d e los p lanes rea les d e desarrol lo sos ten ib le desar ro l lados 

en Canar ias , d e s t a c a n d o el caso d e las Agendas 21 loca

les. Los t r e s p rob lemas d e t e c t a d o s , q u e no son específicos 

d e Canarias según el propio ICLEl, son: la fa l ta d e apoyo 

polirico, la fal ta d e financiación ( e spec i a lmen te la conri-

nuidad d e la misma) y la dimensión municipal , insuficiente 

para muchas iniciarivas y p lanes . Estos p rob lemas pa recen 

Irse resolviendo en el caso del desar ro l lo sos ten ib le d e la 

Comarca del Sures te d e Gran Canaria . Este caso es uno d e 

los más exi tosos y ex t rapo lab les en la ac tua l idad en Cana

rias, s iendo uno d e sus re tos fundamen ta l e s la ampliación 

a la s iguiente d imensión, la isla. 93 
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3 .3 . Diagnóstico. Indicadores. 
Plan de Acción 
R e l a t o r a : I n m a c u l a d a R a v e l o Díaz . 
Mancomunidad del Nordeste 

Objeto: qué casos han seguido la secuencia expresada en 
las diferentes metodologías para implantar el proceso de 
Agenda 21 (diagnóstico-sistema de indicadores-plan de 
acción) 

Las Estrategias de Sostenibilidad (Agenda 21 u Otros Pro
cesos) han de seguir un esquema similar al siguiente: 

- Elaboración de un diagnóstico 

- Creación de un Sistema de Indicadores 

- Elaboración del Plan de Acción 

- Evaluación 

Diagnóst ico 

- Búsqueda de información intencionada y dirigida, en 
base a lo que queremos analizar. 

- La búsqueda de datos, no es tarea fácil. Por lo general, ni 
a escala municipal, ni supramunicipal existen bases estadís
ticas para la obtención de los mismos. 

- Se deberá contactar con diversas instituciones supramu-
nicipales públicas e incluso privadas, para conseguirlos, 
siendo en muchas ocasiones imposible realizar un histórico 
de los mismos. 

- El siguiente paso es interpretar la información y para 

el lo, se necesita comparar. De nuevo aparece el handicap 
que supone la ausencia de otras bases de datos municipa
les y supramunicipales. 

- Procesamiento y análisis integrado de los datos obte
nidos, para la detección de la problemática ambiental, 
económica y social del municipio, desde la percepción del 
ciudadano, que no siempre es la misma que desde la inter
pretación de los datos. 

Ind i cadores 

- Cada Municipio en base a su realidad (Diagnóstico), de
berá establecer su propio Sistema de Indicadores de Sos
tenibilidad, el cuál ha de permitir hacer un seguimiento 
de las acciones programadas en su Plan de Acción. 

- Los indicadores medirán en qué grado se han alcanzado 
los objetivos propuestos a corto, medio y / o largo plazo y 
deberán ser elegidos, precisamente, en función de esos 
objetivos que pretenden medir. 

- En la selección deben participar técnicos y vecinos: La 
selección de los indicadores, que va a ser propuesta por el 
equipo de trabajo, deberá ser debatida y consensuada a 
través del Consejo Local de Sostenibilidad 

- Además existen propuestas de sistemas homogéneos, 
tanto desde la UE ("Conjunto Común de Indicadores de 
Sostenibilidad" establecidos a nivel de la UE, por la Co
misión y la Agencia Europea de Medio Ambiente"), como 
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d e s d e el propio Estado Español (la Dirección Genera l d e 

Calidad y Evaluación Ambienta l del Ministerio d e Medio 

Ambien te ha definido un Sis tema Español d e Indicadores 

Ambienta les) y, así mismo algunos órganos d e coordina

ción y / o r ep resen tac ión supramunic ipa l d e Agendas 21 

Locales han e s t ab lec ido sus propios Sistemas t r a t a n d o d e 

l legar a cr i ter ios homogéneos q u e puedan servir a todos 

los Municipios a los q u e in tegran . 

Plan d e acc ión 

- El Plan d e Acción in tegra y planifica para cada linea es

t r a t ég i ca definida, el cumpl imien to d e los obje t ivos pro

pues tos , los Programas d e ac tuac ión genér icos a desar ro

llar y las ac tuac iones conc re t a s a e jecu ta r , según su grado 

d e pr ior idad. Es la a g e n d a q u e el municipio se marca en 

el t i e m p o . 

- El Plan d e Acción d e b e r á incluir un ca lendar io y una de 

claración del r e p a r t o d e responsabi l idades 

- Interacción e n t r e los dis t intos d e p a r t a m e n t o s o á reas 

d e n t r o del gobierno local (responsabil idad y cooperac ión 

intr inseca para desarrol lar el Plan d e Acción) ha d e t e n e r 

máximo apoyo d e s d e la a lcaldía . 

- La e s t r a t eg i a d e desarrol lo sos ten ib le local adqu i e r e t o d a 

su po tenc ia l idad cuando el ma rco d e las pol í t icas Insular y 

Regional ope ra en la misma s in tonia . 

11,54% 
14,86 % • Ponencias 

• C. Técnica 

• Posters 
6,67 % 

Agenda 21Local Otras Estrategias 

de sost. 

Posters 

• C.Técnicas 

• Ponencias 

Totói 

P o r c e n t a j e d e C o n t r i b u c i o n e s : D iagnós t i co - lnd icadores -

Plan d e Acción r e s p e c t o al t o t a l recibidas por la organiza

ción d e la Conferencia . 

Relación d e c o n t r i b u c i o n e s 

Eje t e m á t i c o Agenda 21 Local 

P 10. El Plan d e Acción. Hacia la Sostenibil idad d e San 

Sebast ián d e La Gomera . Jonay Izquierdo Trujillo. Ayto d e 

San Sebas t ián . Coordinador d e la Agenda 21 Local. 
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P 2 1 . Diagnóstico e Indicadores para la Agenda 21 Local: 
una propuesta para pequeños municipios rurales de Ca
narias. Carlos Castilla Gutiérrez y Francisco García Rodrí
guez. Universidad de La Laguna Doctores en Económicas 
Profesores de la Escuela de Empresariales 

P 3 6 . Indicadores de Sostenibilidad. Jorge Vallina Crespo. 
ABORA Consultores. Consultor de Sostenibilidad. 

P 6 6 . La Movilidad en el marco de la Agenda 21 Local de 
Santa Úrsula. María Eugenia Medina Correa. Ayuntamiento 
de Santa Úrsula. Concejala de Urbanismo y Educación. 

P 7 6 . Tenerife se mide: Algunos indicadores cuanritativos y 
cualitarivos. Jorge Bonnet Fernández-Trujillo. Director Insular 
de Paisaje y AAedio Urbano en el Cabildo Insular de Tenerife. 

POS 17 . Tenerife se Mide. Mercedes Campos Delgado. Ca
bildo Insular de Tenerife. 

POS 1 8 . Proceso de Planifícación e Implantación de la 
Agenda 21 en San Andrés y Sauces. Carios Casrilla Gurié-
rrez y Francisco García Rodriguez. Universidad de La La
guna Doctores en Económicas Profesores de la Escuela de 
Empresariales. 

Otras Estrategias d e Sostenibil idad 

P 5 3 . Sostenibilidad MedioAmbiental y económica: La ex
periencia del sector hotelero en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. Yaiza Armas Cruz. Universidad de la Laguna. 
Doctora en Administración y Dirección de empresas. 

P 5 6 . Islas: Problemas Comunes - Soluciones Comparridas. 
Blasco Marrin Arrocha. Reserva Mundial de la Biosfera de 
La Palma. Técnico. Licenciado en Derecho y Agente de 
Empleo y Desarrollo Local. Adjunto a la gerencia del Con
sorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 

P 6 3 . El Proyecto ICA: un e jemplo de metodología parti-
cipariva en Gesrión de Riesgos. Sebasrián Martín Pérez. 
Pedro Dorta Antequera. Carmen Romero Ruiz. Moisés Si
mancas Cruz. Departamento de Geografía. Universidad de 
La Laguna. 

P 6 4 . Los Sistemas de Gestión Medio Ambiental como he
rramienta de una economía sostenible. Situación del EAAAS 
en Canarias.. Víctor M. Gallo Acosta. Técnico Viceconseje-
ria de Medio Ambiente 

P 6 5 . Mapas estratégicos de ruido de Canarias. Víctor M. 
Gallo Acosta. Técnico Viceconsejeria de Medio Ambiente 
P 7 1 . Análisis de la movilidad de los alumnos universitarios 
y de la predisposición a cambiar de modo de transporte: 
Propuestas para una movilidad más sostenible. Rosa Mari
na González Marrero. Doctora en Economía. Universidad 
de La Laguna 

CT 15 y POS 1 5 . El Plan Canarias de Contenerización, una 
herramienta para la oprimización de la recogida selecriva 
municipal. Támara Horcajada Herrera. Licenciada en Geo
grafía. Juan Israel Garcia Cruz. Licenciado en Geografía. 
Jesús Hernández Hernández. Geograria. Grupo de inves-
rigación GeoTuris (Turismo y Ordenación del Territorio). 
Universidad de La Laguna. 

Conc lus iones de l d e b a t e 

- En relación con la implantación de la Agenda 21 Lo
cal, existen afirmaciones erróneas diariamente, tanto en 
prensa como otro t ipo de foros, en los que se considera 
que un municipio riene una Agenda 21 Local cuando se 
aprueba en sesión plenaria del Ayuntamiento la decisión 
y se firma la Carta de Aalborg, o cuando ya ha hecho su 
diagnóstico, o tras la elaboración del documento del Plan 
de Acción. Sin embargo, se obvia la premisa de concebir 
la implantación de esta estrategia como un proceso sin fí-
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nal y en ningún caso se d e b e e n t e n d e r c o m o un p r o y e c t o 
q u e se cu lmina en a lguno d e los pun tos c i t ados . 

- Otra d e las cuest iones deba t idas ha sido la velocidad con 
la cambian los contenidos de las es t ra tegias d e desarrollo 
Sostenible que nos van marcando desde Europa, y cuan
do aún hay municipios que ni siquiera han implantado su 
Agenda 21 Local, y otros que es tán en proceso, ahora , ya se 
ven obligados a adap ta r todo su Plan d e Acción a satisfacer 
las demandas d e los Compromisos d e Aalborg, por ello, por 
pa r t e de los p resen tes , se llega al acuerdo d e que Indepen
d i e n t e m e n t e d e la es t ra tegia seguida, lo v e r d a d e r a m e n t e 
esencial es el p lan teamien to a nivel local, el famoso " t ra je 
a med ida" d e su propia es t ra tegia municipal . 

- Un a s p e c t o más d e los t r a t a d o s es el r e f e r e n t e a la 
Par t ic ipación Ciudadana , q u e d e b e r á ser una par t i c ipa
ción ac t iva , los c iudadanos y c i u d a d a n a s d e b e r á n ser los 
a c t o r e s pr inc ipa les del p roceso , y d e b e r á n e s t a r p r e sen 
t e s d e s d e el inicio de l mismo y no conver t i r los Foros 
en órganos d o n d e s i m p l e m e n t e s e les d e información d e 
p royec tos y l íneas d e acción p r e v i a m e n t e dec id idas y ya 
l is tas pa ra e j e c u t a r . 

- Además se d e s t a c ó la necesa r i a impl icación d e t o d a s las 
conce j a l í a s en la e j ecuc ión de l Plan d e Acción, p roceso 
q u e i n d i s c u t i b l e m e n t e pa ra q u e l legue a buen p u e r t o , 
d e b e r á ser l i de rado d e s d e a lca ld ía . 
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3.4. Los comienzos en un Proceso Local 
de Desarrollo Sostenible 
R e l a t o r : P e d r o L. R o d r í g u e z R e a l . 

Gobierno de Canarias. 
P a r t i c i p a n t e s : d e s d e la m e s a , Cande lar ia Gonzá

l e z d e León, D. Juan F e l i p e H e r n á d e z Luis y D. Juan 

A n t o n i o J o r g e Peraza 

A s i s t e n c i a : unas t r e i n t a y c i n c o p e r s o n a s , p e r t e n c e -

c i e n t e s al m u n d o d e las A d m i n s t r a c i o n e s Púb l i cas , 

U n i v e r s i d a d e s y E m p r e s a s . 

Resumen 

Esta pr imera sesión para le la se c e n t r ó en uno d e los gran
des re tos d e la sostenibi l idad: en f r en t a r se al desafio d e 
poner en marcha un proceso plagado d e dif icul tades. Cómo 
dar los pr imeros pasos e identif icar los p rob lemas q u e d e 
mane ra habi tual se p r e sen t an en los inicios cons t i tuyeron 
una pr imera piedra d e t o q u e d e e n o r m e valor por las apor
t ac iones habidas en ses iones para le las pos te r io res . 

Palabras c laves 

Procesos d e desar ro l lo sos ten ib le , esca las d e las exper ien
cias par t ic ipa t ivas , impulsores d e los procesos par t ic ipa t i -
vos en pos d e la sostenibi l idad. 

P l a n t e a m i e n t o d e la se s ión p a r a l e l a . 

El relator p lanteó la sesión con el esquema siguiente: 

- Una aproximación al a sun to pa r t i endo d e lo q u e podria 
cons idera rse el gran r e f e r e n t e o a n t e c e d e n t e his tórico: el 
Programa 21 d e la Conferencia Sobre Medio Ambien te y 
Desarrollo "Cumbre d e la Tierra) , auspic iada por la Orga
nización d e Naciones Unidas, en la c iudad bras i leña d e Río 
d e Jane i ro en el año 1992. 

El cap i tu lo 28 del Programa 21 hacia un l l amamien to a 

las comunidades locales para c r ea r su propia Agenda 21 

Local, d e ta l modo q u e , en el año 1996, se proponía q u e la 

mayoría d e las au to r idades locales debe r l a habe r e fec tua 

do consul tas a la población y habe r logrado un consenso 

sobre una Agenda 21 Local. Este proceso r equ ie re ce le 

brar consul tas y p romover un consenso con apo r t ac iones 

d e la población, o b t e n i e n d o información pa ra formular las 

me jo res e s t r a t eg i a s locales para una polít ica económica , 

social y ecológica . 

- Una exposición d e los pr incipales obje t ivos q u e justifi

car ían iniciar un proceso local d e desarrol lo sos ten ib le . 

Al r e spec to se e n t i e n d e q u e el desar ro l lo sos ten ib le en mi 

municipio d e b o lograrlo a t r avés d e un proceso par t ic ipa-

tlvo q u e poco a poco me p e r m i t a invert i r las t e n d e n c i a s 

negat ivas y, de spués , abordar un proceso d e mejora per

m a n e n t e . 

A p o r t a c i o n e s r e c i b i d a s q u e c a b e e n g l o b a r d e n t r o los c o 

m i e n z o s d e un p r o c e s o local d e d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . 

De las c e r c a d e 80 a p o r t a c i o n e s p r e s e n t a d a s en la 1 ' 

Confe renc ia Canar ia d e Ciudades y Pueb los Sos ten ib les , 

s e han rec ib ido 16 q u e s e p u e d e n e n c u a d r a r ba jo el ep í -
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grafe d e "Comienzos d e un p roceso pa r t i c ipa t ivo en el 
m a r c o d e l desa r ro l lo s o s t e n i b l e " . 

A su vez , cabría agrupar e s t a s apo r t ac iones del m o d o si
gu i en t e : 

a) Apor tac iones d e Adminis traciones públ icas: impulso ins
t i tucional , organización d e la b a s e par t ic ipa t iva , necesi
dad d e a r t icu lar las d is t in tas fases del p roceso (diagnósti
co t écn i co , plan d e acción local e indicadores) . 

b) Aportaciones d e Empresas : en las q u e se apor t an nuevas 
fórmulas d e gest ión vinculadas a la cal idad y la implica
ción d e todos los a g e n t e s soc ioeconómicos , a las e s t r a t e 
gias d e implantac ión d e nuevas ac t iv idades económicas , 
en el sec to r e n e r g é t i c o , por e j e m p l o , y lo q u e ello t i e n e 
d e in t e r é s en los inicios d e los procesos d e sos tenibi l idad. 

Ideas p r i n c i p a l e s q u e s e han a p o r t a d o 

El re la to r o p t ó por s in te t izar en lo q u e se denominaron 
" i d e a s - r e s u m e n " los e l e m e n t o s más d e s t a c a d o s y comunes 
en t odas las apo r t ac iones p r e s e n t a d a s . A cont inuación se 
exponen las mismas: 
Idea r e sumen -1 : Fomen ta r la par t ic ipación c iudadana en 
la vida municipal es útil y necesar ia para desar ro l la r políti
cas más ef ic ientes , y es condición necesar ia para pone r en 
marcha un proceso d e modernizac ión d e la gest ión 

Idea r e s u m e n - 2 : La Agenda 21 Local no es la única her ra
mien ta par t ic ipa t iva ; hay o t ras fórmulas d e e n c u e n t r o con 
la c iudadanía t r avés d e e s t r u c t u r a s formales : e n c u e n t r o s 
con a lca ldes , reuniones con Asociaciones, e t c . 

Idea r e s u m e n - 3 : Elaborar p rogramas para fomen ta r la 
par t ic ipación d e s d e la formación, t a n t o d e moni tores y 
a g e n t e s 21 loca les , c o m o d e las e s t r u c t u r a s asociat ivas 
- Jun tas Directivas, "núcleos d e inqu ie tos" , e t c é t e r a - . 

Idea r e s u m e n - 4 : Los d e t o n a d o r e s d e un proceso d e par
t ic ipación c iudadana t ipo Agenda 21 Local; conflictos ins
t i tuc ionales y soc io -ambien ta les , cambios d e legislatura y 
revisiones del p l a n e a m i e n t o genera l . 

Idea r e s u m e n - 5 : Creación d e una e s t ruc tu r a t écn ica espe
cifica vinculada al á r ea d e ambien ta l del Ayuntamiento . 

Idea r e s u m e n - 6 : Impulso polí t ico y e laborac ión d e una 
e s t r a t eg i a d e implantac ión d e la Agenda 21 Local por una 
consul tora privada bajo t u t e l a ins t i tucional : d iagnost ico, 
plan d e acción local y s i s tema d e ind icadores . 

Idea r e s u m e n - 7 : La par t ic ipación c iudadana en la confor
mación d e una e s t r a t eg i a municipal d e desarrol lo sosteni
ble q u e pe rmi t e ges t ionar con mayor facilidad la ob t en 
ción d e fondos para su e jecuc ión . 

Idea r e s u m e n - 8 : La par t ic ipación favorece una mayor 
eficiencia en la in tervención pública, al produci rse res
pues t a s y p ropues ta s bien o r i en t adas q u e opt imizan los 
recursos : me jores servicios con iguales recursos . 

Idea r e sumen -9 : Necesidad d e un Plan Especifico q u e 
pe rmi t a organizar acc iones e n c a m i n a d a s a informar, di-
namizar y motivar a los individuos, grupos y población en 
genera l , d e la neces idad d e ser conocedor y par t ic ipe d e 
su real idad social y amb ien t a l para su t ransformación . 

Idea resumen-10: Las poli t icas dívulgarivas d e la salud re
quieren un enfoque o r i en tado a la implicación d e todos los 
s ec to re s d e la sociedad, pe ro e s p e c i a l m e n t e , los j óvenes . 

Aspec to s bás icos t r a t a d o s e n el d e b a t e 

Tres cues t iones c e n t r a r o n , e s e n c i a l m e n t e , el d e b a t e en
t r e los a s i s t en tes a e s t a sesión para le la : la escala d e las 
Agendas 21 Locales, la responsabil idad del impulso d e los 
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procesos par t ic ipat ivos hacia la sostenibi l idad y el perfil 
d e la par t ic ipación c iudadana . 

Al r e s p e c t o , se susci taron posiciones diversas , incluso en
c o n t r a d a s . En relación con la esca la , hubo apor t ac iones 
en las q u e la re ferenc ia te r r i tor ia l para la implantac ión 
d e las Agendas 21 Locales se cons ideraba q u e d e b e ser 
el municipio. Sin e m b a r g o , t amb ién hubo p l an t eami en t o s 
en el sen t ido d e q u e esca las infer iores , la d e barr io por 
e j e m p l o , t amb ién podían ser e fec t ivas para impulsar los 
procesos par t ic ipat ivos hacia la sos tenibi l idad. 

En c u a n t o al impulso d e los p rocesos pa r t i c ipa t ivos , c a b e 
conclui r lo s igu ien te : hubo una posición q u e de fend ía 
la neces idad d e q u e el impulso d e b e c o r r e s p o n d e r a los 

Ayun tamien tos , m i e n t r a s q u e , por o t ro lado , t a m b i é n se 
p l a n t e ó q u e los co lec t ivos c iudadanos p u e d e n ser im
pulsores d e e s to s p rocesos y recabar , sob re la b a s e d e 
p royec tos c o n c r e t o s c a r a c t e r i z a d o s por la sos ten ib i l idad , 
las ayudas e c o n ó m i c a s n e c e s a r i a s pa ra l levarlos a buen 
t é r m i n o . 

Como úl t imo gran a sun to , e l público a s i s t en t e no quiso 
de j a r d e expresa r la impor tanc ia d e la implicación d e la 
c iudadan ía . Del pano rama genera l d e lo e x p u e s t o c a b e 
deduci r q u e e s t a sigue s iendo una as ignatura p e n d i e n t e : 
la implicación act iva d e la c iudadanía en los p rob lemas 
comunes es escasa y, a d e m á s , se t r a t a d e un a sun to d e 
e n o r m e comple j idad y sensibil idad q u e d e b e abo rda r se 
con una planificación a d e c u a d a . 
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Compromiso de Aalborg 1 

Formas de (iobierno 
Nos hemos comprometido a impulsar nuestros 

procedimientos de toma de decisiones a través de 
una mayor democracia participativa 
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C A P I T U L O 4 

F O R M A S DE G O B I E R N O : U N C O M P R O M I S O 
Q U E DEBE I M P R E G N A R A T O D O S LOS P R O P Ó S I T O S 

P O R LA S O S T E N I B I L I D A D 

Eladio M. R o m e r o G o n z á l e z 
Doctor en Ingeniería Ambiental. Licenciado en Geografía. 

Licenciado en Antropolosía Social y Cultural. 
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R e s u m e n 

Pa labras c l a v e 

Desarrollo sostenible, Compromisos de Aalborg, Participación ciudadana, cooperación entre ciudades. 

Se aborda en esta ponencia la representatividad del primer Compromiso de Aalborg, como aglutinador prin
cipal del proceso de desarrollo sostenible urbano en Europa. Se trata de poner en conexión con el resto de 
Compromisos, evaluando las ventajas e inconvenientes que suele suponer un trabajo en conrinuo en e s t e 
ámbito. 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Me toca iniciar e s t e repaso por los d iez Compromisos d e Aalborg, como el principal marco q u e en la ac tua 

lidad p e r m i t e dirimir q u é e s y en q u é cons is te e l t r aba jo hacia el Desarrollo Sostenible en nues t ros espac ios 

u rbanos . Como quiera q u e se t r a t a d e un propósi to genera l i s ta (en algunos sec to res se denomina gobernanza 

municipal) , m e p e r m i t e hace r re ferencias hacia el res to d e Compromisos d e Aalborg (CdeA), cuesr ión q u e 

seguro con t a r á con la comprensión d e los nueve p o n e n t e s q u e aborda rán cada uno d e los a spec tos q u e com

p le t an los Compromisos. 

Hay q u e dec i r q u e en la definición d e los CdeA, proceso q u e duró algo más d e diez meses , e n t r e s e p t i e m b r e 

d e 2003 y junio d e 2004, fue necesar io t r a b a j a r en la p e r m a n e n t e idea d e consenso; se t r a t a b a d e definir, 

en conc re to , a q u é se iba a l lamar Desarrollo Sostenible en Europa. Y todos u s t edes saben lo diverso q u e es 

el espac io e u r o p e o , y lo diversas q u e son sus g e n t e s . Téngase en c u e n t a una pr imera idea d e par t ida , d e 

c a r á c t e r t e r r i to r ia l y por t a n t o n e t a m e n t e geográfica, e r a la consideración de l e spac io adminis t rar ivo al q u e 

se iban a dirigir todos los esfuerzos: la c iudad, el pueblo , el espac io local, q u e no n e c e s a r i a m e n t e c o n e c t a 

con la idea municipal is ta q u e t e n e m o s en España. Ya en 1994 se habian definido los pos tu lados genera les d e 

la Car ta d e Aalborg, como fusión del Programa 21 y de l Capitulo 28 d e la Cumbre d e Rio d e 1992: desar ro l lo , 

local , y sos ten ib le . 

La s iguiente cuesr ión a t e n e r en c u e n t a es q u e los t r e s pi lares de l Desarrollo Sostenible son el económico , el 

social y el m e d i o a m b i e n t a l . Suele r e p r e s e n t a r s e m e d i a n t e un t r iángulo q u e acoge a los pi lares en cada uno 

d e sus ángulos; el objer ivo cons is te en la búsqueda del equil ibrio e n t r e esos "campos d e t e n s i o n e s " . Además , 

t e n d r e m o s q u e t e n e r en c u e n t a el fue r te c o m p o n e n t e subje t ivo q u e t i enen aque l las d imens iones ; más aún, 

no ex i s t e a c u e r d o sobre q u e indicadores en t r an en cada una d e las d imens iones . Y por ú l t imo, q u e d a b a de

finido en Rio q u e no se deb ia t i ldar un proceso como sos ten ib le si no e s t a b a ges t ado , m a n t e n i d o y eva luado 

m e d i a n t e la par t ic ipación públ ica . 

Bien, e s t a s e ran las cues t iones d e pa r t ida . En el t e r r e n o d e la a n é c d o t a hay q u e posicionar cues t iones como 

el e m p e ñ o d e los expe r to s f ranceses para in tegra r el consumo como un a s p e c t o fundamenta l ; o la posición 

d e los f inlandeses, cont ra r ios a una definición d e p a r á m e t r o s d e Desarrollo Sostenible q u e no contuviesen los 

a spec tos sociales , d e cal idad y d e garan t ía d e vida. O la opinión a l e m a n a , q u e s i empre re lacionó Desarrollo 

Sostenible con una co r r ec t a gest ión del t ráfico. Algunos españo les s i empre es tuvimos d e a c u e r d o con todos , 

pues todos t i enen su razón d e ser y no t i enen q u e ser cons iderados como exc luyen tes sino c o m p l e m e n t a r i o s . 

Me niego a cons iderar q u e el desarrol lo económico t e n g a q u e ser insos tenib le , por definición; a n t e s al cont ra 

rio m e a t r evo a afirmar q u e es imprescindible el desar ro l lo económico y q u e é s t e s i empre p u e d e a l canza r se 

con las más e l evadas co tas d e sostenibi l idad social y ambien ta l ( d é j e n m e sólo q u e con t ro le dos var iables y 

podré demos t r a r lo : la te r r i tor ia l y la t e m p o r a l ) . 

En nues t ro pais p ron to se a seme ja ron las p a u t a s d e la sostenibi l idad con la pro tecc ión del Medio Ambien te , 

d e m a n e r a exclusiva en algunos casos deb ido a la mayor comodidad d e adscripción por nues t ra parr icular 

ELADIO M . ROMERO GONZÁLEZ 
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organización adminis t ra t iva , muy sec to r izada y con pocas l íneas hor izonta les en nues t ras adminis t rac iones 
públ icas . 

Nadie d e b e c ree r q u e podamos encon t r a r un solo municipio en Europa en el q u e se den la mano todos los 
Compromisos definidos en 2004 en Aalborg. Son muchas las ar is tas que se p re sen tan a la hora d e t r aba j a r 
bajo e s t a nueva forma d e hace r las cosas; la mayoría der ivan, p r e c i s a m e n t e , d e aqué l c a m p o d e t ens iones 
en el q u e toda acción hacia un ángulo producirá fricción en los o t ros dos . Me p a r e c e a c e r t a d a la imagen del 
t r iángulo con el a lca lde en el c en t ro ; en un ángulo se s i túan los conce ja les q u e d e b e n p reocupar se por el 
desarrol lo económico d e los vecinos; en o t ro los q u e t i enen como misión garan t iza r una mejora cont inua d e 
la cal idad d e vida d e los hab i t an t e s ; y en el o t ro qu ienes e n t i e n d e n q u e su t a r e a se c e n t r a en preservar todos 
los e l e m e n t o s na tu ra l e s , pa t r imonia les , e t c . del pueb lo . Y cada edil t i ra del a lca lde hacia su ángulo; sólo hay 
a lca ldes dúct i les , con capac idad d e es t i r a r se como el chic le . Los que p e r m a n e c e n rígidos e n t i e n d e n q u e es t án 
en el pun to d e equi l ibr io, y suelen t e rmina r s a tu rando el pun to d e torsión o ro tura , pues el pun to d e equil ibrio 
var iará en función d e numerosos p a r á m e t r o s a lo largo de l t i e m p o . 

Podemos afirmar q u e las cua t ro pa t a s para a lcanzar las formas d e gobierno sos ten ib le son las s iguientes : 
visión largoplacis ta ; par t ic ipación d e los c iudadanos ; proceso sos ten ib le en la t o m a d e decis iones; y coopera
ción con o t ras c iudades , e n t e s supramunic ipa les , y o t ros organismos y e m p r e s a s . Derivan, lóg icamente , de l 
pr imer CdeA: 

F o r m a s d e G o b i e r n o : 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o a impulsar nues t ros p roced imien tos d e t oma d e decis iones a t r avés 
d e una mayor democrac i a par t ic ipar iva . 

Por lo t a n t o t r a b a j a r e m o s p a r a : 

1. Desarrollar una visión común a largo plazo d e una ciudad o pueblo sos ten ib le . 

2 . Aumenta r la parr icípación y la capac idad d e desarrol lo sos tenib le en las comunidades locales 
y las adminis t rac iones munic ipa les . 

3. Invitar a t odos los s ec to re s locales a la parr icípación acriva. 

4. Hacer q u e nues t ras decis iones sean ab ie r t a s , responsables y t r a n s p a r e n t e s . 

5. Cooperar con eficacia y en acuerdo con o t ras c iudades y otros niveles d e gobierno. 

I FORMAS DE GOBIERNO 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Entremos en e l análisis d e c a d a una d e e s t a s cues t iones , s iquiera b r e v e m e n t e : 

El Desarrollo Sostenible no e s una t a r e a fácil ni abo rdab le en c u a t r o d ias . Un pr imer paso e s cons iderar la 
Agenda 21 Local como una cuesr ión cen t r a l en las polí t icas locales , m e d i a n t e un p a c t o e n t r e todos los re
p r e s e n t a n t e s q u e haga posible la cont inuidad de l p roceso , con independenc ia del color polí t ico d e quien 
gob ie rne . En rea l idad , e s t o no es un d e s e o q u e se expresa en e s t a ponenc ia ; como se s abe , e s t e compromiso 
e s t á implíci to en la propia Car ta d e Aalborg, y en el Pac to d e los Compromisos, q u e g e n e r a l m e n t e son apro
bados por unanimidad en los plenos municipales j u n t o al pro tocolo d e adhes ión . La visión a largo plazo d e b e 
iniciarse con las garant ías d e conrinuidad d e la e s t r uc tu r a , d e b i d a m e n t e d o t a d a d e recursos y medios , como 
un compromiso e s t ruc tu ra l , y no como algo q u e a p a r e c e y d e s a p a r e c e en función de l conce ja l q u e e j e rza la 
dirección polit ica o la disponibil idad d e subvenciones . Debe con t inuar con un obje t ivo a conseguir, deb ida
m e n t e t empor i zado , pe ro e n t i é n d a s e q u e cua t ro años no son un largo plazo para qu ienes t r aba j amos en Desa
rrollo Sostenible . Esa imagen d e sostenibi l idad a largo plazo supone q u e todos los ámbi tos d e la acción local 
(en cor respondenc ia con cada uno d e los CdeA) d e b e n t e n e r t r azados los senderos , definidos los obje t ivos e 
indicadores q u e les a f ec t an , planificadas las ac tuac iones , y definidos los cr i ter ios d e eva luac ión . Debe sabe r se 
a d e m á s sobre la neces idad d e revisión y reinicio del p roceso . Pero es i m p o r t a n t e q u e e s to no se confunda 
con proyec tos para el desarrol lo sos ten ib le , a menudo acc iones conc re t a s , q u e aún s iendo e m b l e m á r i c a s , no 
de jan d e conformar t a r e a s q u e se real izarian con independenc ia d e q u e se forme p a r t e o no del p roceso . 

Por su p a r t e , contr ibuir al Desarrollo Sostenible d e o t r a s comunidades supone , a n t e t odo , una solidaridad 
e fec t iva . Implica q u e todos t r aba j emos por el Desarrollo Sostenible d e aquel los te r r i tor ios q u e a lbergan , por 
e j e m p l o , in f raes t ruc turas d e servicios gene ra l e s q u e g e n e r a l m e n t e c u e n t a n con un rechazo mayor i ta r io . Me 
he refer ido en numerosas ocas iones , y e s t a posición p r e t e n d o q u e siga c i m e n t a n d o mi curr iculum en la m a t e 
ria, a la neces idad d e buscar el consenso genera l en c u a n t o a in f raes t ruc turas comunes . No hay pueblo más 
insostenible q u e aqué l q u e niega el Desarrollo d e los d e m á s , f u n d a m e n t a n d o su decisión en la inneces idad 
individual d e los servicios q u e precisa la comunidad . Esta posición dispone muros en los l ímites arriflciales d e 
los t é rminos munic ipa les , en una acción impropia d e la globalización en la q u e e s t a m o s inmersos y d e la q u e 
todos nos beneficiamos e n mayor o menor med ida ; en algunos casos son a u t é n t i c o s muros d e la ve rgüenza , 
e s p e c i a l m e n t e cuando el a sun to se t r a t a en d e t e r m i n a d a s es feras d e nues t r a Europa adminis t rar iva . 

En c u a n t o a la par t ic ipación en los procesos d e Desarrollo Sostenible podremos ver buenos e j emplos en la 
sesión para le la ded i cada a e s t e CdeA, pe ro vaya por d e l a n t e q u e e s impresc indib le regular la composición y 
func ionamiento d e los foros d e par t ic ipación pública en los procesos d e Desarrollo Sostenible . Algunos aspec
tos fundamen ta l e s son: 

El Foro se cons t i tuye como órgano d e c a r á c t e r consult ivo y d e consenso q u e t i e n e por o b j e t o canal izar y 
favorecer la par t ic ipación d e los c iudadanos , d e sus asociaciones y d e o t r a s en r idades i n t e r e sadas en el co
noc imien to , planificación y gest ión d e todos aquel los asuntos que , t e n i e n d o relación con el Municipio, e s t án 

EuDio M. ROMERO GONZÁLEZ 
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re lac ionados con el desarrol lo económico , con la defensa d e la Natura leza , la protección del medio a m b i e n t e , 
la mejora d e la cal idad d e vida y el i n c r e m e n t o d e la habi tabi l idad y la sostenibi l idad del municipio. 

El ámb i to d e ac tuac ión del Foro es el t é rmino municipal , sin perjuicio d e q u e para el e jerc ic io d e sus fun
ciones haya q u e cons iderar espacios te r r i to r ia les más ampl ios . La s e d e del Foro se fijará en el local q u e a ta l 
e f ec to sea des ignado por el Ayuntamiento , do tándo lo d e los e l e m e n t o s económicos , ma te r i a l e s y humanos 
imprescindibles para su buen func ionamiento . 

Las func iones de l Foro s e r á n las s i g u i e n t e s : 

a ) Ser órgano inst i tucional d e par t ic ipación que haga efect iva la cooperac ión e n t r e el Ayuntamiento y 
las en t i dades c iudadanas y colect ivos q u e t engan por o b j e t o el desarrol lo económico , la defensa d e la 
Natura leza , la protección del medio a m b i e n t e , la mejora d e la cal idad d e vida y el i n c r e m e n t o d e la 
habi tabi l idad y d e la sostenibi l idad del municipio, o coadyuven en su me jo ra y fomen to , influyan en su 
e s t a d o o se vean a f ec t adas por el mismo. 

b) Impulsar como órgano consult ivo la e laboración y desarrol lo d e la Agenda Local 21 para el muni
cipio, d e a c u e r d o con los compromisos adquir idos en el marco d e la Campaña Europea d e Ciudades 
Sos tenib les . 

c) Conocer los niveles d e cal idad d e vida, habi tabi l idad, sostenibi l idad, y protección del medio ambien
t e de l municipio d e Sevilla, asi como la s i tuación y posibi l idades futuras d e desarrol lo económico . 

d) Emitir informes y e f ec tua r p ropues ta s d e ac tuac ión ambien ta l a iniciativa propia o a pet ición d e los 
órganos munic ipales . 

e ) Conocer e informar los planes y programas municipales que tengan incidencia sobre el medio ambien
t e , la habitabil idad, la calidad d e vida y la sostenibilidad económica del municipio. 

f ) Coordinar la act ividad del Ayuntamiento en ma te r i a d e Medio Ambien te y Sostenibilidad con la d e 
las asociaciones y e n t i d a d e s r e p r e s e n t a d a s en el Foro. 

g) Canalizar la labor d e denunc ia y seguimien to q u e real icen sus miembros en relación con el e s t ado 
del medio a m b i e n t e , la habi tabi l idad, la calidad d e vida y la sostenibi l idad económica del municipio, 
asi como impulsar la adopción d e las med idas q u e p rocedan . 

h) In teresar d e los órganos adminis t ra t ivos c o m p e t e n t e s la adopción d e medidas a d e c u a d a s para la 
me jo r p ro tecc ión de l medio a m b i e n t e y el i nc r emen to d e la cal idad d e vida, la habi tabi l idad y el grado 

FORAAAS DE GOBIERNO 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

d e sostenibi l idad económica de l municipio. Y para e l lo , dirigir al Ayuntamiento Pleno, o a cua lquier 
o t ro órgano, las p regun tas y p ropues ta s q u e es t imen opor tunas , deb i endo o b t e n e r r e spues ta en un 
plazo d e t e r m i n a d o . 

i) Impulsar acc iones d e conoc imien to , sensibilización y divulgación sobre los asuntos q u e son d e su 
c o m p e t e n c i a . 

j ) C u a n t a s o t ras funciones les sean e n c o m e n d a d a s por el Ayuntamiento en relación con la planificación, 
desarrol lo y evaluación d e e s t r a t eg i a s y ac tuac iones con incidencia sobre el medio a m b i e n t e , la cali
dad d e vida, la habi tabi l idad , y el grado d e sostenibi l idad económica del municipio. 

Téngase en c u e n t a por t a n t o q u e la par t ic ipación pública e s p recep t iva y v inculan te en cua lquier proceso d e 
Desarrollo Sostenible . 

Lo an te r io r e s t á c o n e c t a d o con la posibilidad d e hace r las decis iones más ab ie r t a s y par t ic ipa t ivas . No se t ra
t a d e hace r más bo le t ines informativos, d e ed i t a r más revistas sobre los logros d e la inst i tución; se t r a t a d e 
conseguir t e n e r la c e r t e z a d e q u e todos los c iudadanos q u e han quer ido par t ic ipar en un proceso d e t o m a d e 
decis iones han t en ido la opor tun idad d e hacer lo , bien d i r e c t a m e n t e o bien a t r avés d e sus r e p r e s e n t a n t e s ve
c inales , s indicales , empresa r i a l e s , e t c . Se c a e a menudo en la descons iderac ión , e n t e n d i e n d o q u e hay asuntos 
en los q u e mejor no implicar a la c iudadanía , y hay q u e de ja r q u e esa e lección la a d o p t e n los c iudadanos . 
Hacer las decis iones más ab i e r t a s supone q u e hay q u e poner a disposición d e los c iudadanos toda la informa
ción en relación a un a sun to , con todos los in formantes q u e se requ ie ran , y nunca solo con la información más 
fácil para conducir las decis iones hacia posiciones p r e d e t e r m i n a d a s . 

Sirva el e j e m p l o d e las ins ta lac iones d e t r a t a m i e n t o d e res iduos pa ra las ú l t imas c u e s t i o n e s p l a n t e a d a s : 
nad i e las q u i e r e en su munic ip io , pe ro sin e m b a r g o todos las cons ide ran impresc ind ib les . 

Y cuando la localización está resuelta, todos los municipios excepto el receptor se ent ienden sostenibles para los 
indicadores de sostenibilidad d e residuos. Cabe plantearse si no es el único sostenible aquél que alberga la solución 
del resto, siendo es te un posicionamiento muy extendido en infraestructuras para la comunidad de centro Europa, y 
por último la cooperación, muy relacionado con el apar tado 2 d e e s t e CdeA. Lamentablemente podemos recurrir a 
muchos casos de escasa o nula cooperación, y a muy pocos en los que aquella fuese protagonista. Pero esta situación 
no es endémica d e Canarias, pues por desgracia es bas tante habitual . En e s t e sentido la cooperación y el t rabajo en 
red son fundamentales para avanzar en el proceso. Hay que dar cabida al par tenariado por la sostenibilidad. 
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Relacionaremos por ú l t imo las acc iones q u e se d e b e r á n poner en e scena d e s d e la iniciativa municipal por la 

sostenibi l idad para el cumpl imien to in tegra l d e los Compromisos d e Aalborg, a d e m á s d e los ya refer idos . 

1. Consol idar la Agenda Local 21 asi c o m o o t r o s p r o c e s o s d e sos t en ib i l i dad local y e n r a i z a r l o s e n la 
ges t ión m u n i c i p a l . 

2 . Posibilitar una gest ión in tegrada hacia la Sostenibil idad, basada en los principios prevent ivos y en línea 

con la Estrategia Temática Urbana d e la UE. 

3 . Fijar obje t ivos y d e t e r m i n a r plazos en el marco d e los Compromisos d e Aalborg y c r ea r in s t rumen tos d e 

monitor ización q u e facil i ten su seguimien to 

4. Asegurar q u e los t e m a s d e sostenibi l idad son p a r t e cen t r a l d e los procesos d e t o m a d e decisión munici

pal y q u e la asignación d e recursos e s t á basada en cr i te r ios sólidos y amplios d e sos tenibi l idad. 

5. Cooperar con la Campaña Europea d e Ciudades Sostenibles y sus r edes para q u e supervise y eva lúe 

nues t ro progreso hacia la consecución d e nues t ros obje t ivos d e sos tenibi l idad. 

1. Reduc i r e l c o n s u m o d e e n e r g í a p r imar i a y a u m e n t a r e l p o r c e n t a j e d e e n e r g í a s l impias y r e n o v a -

112 b l e s . 

2 . Mejorar la cal idad del agua , ahor ra r agua y hace r un uso más ef ic iente d e la misma. 

3 . Promover y a u m e n t a r la biodiversidad y a u m e n t a r y cuidar los espacios ve rdes y las á r ea s na tu ra les 

4. Mejorar la cal idad del sue lo , preservar la t i e r ra d e producción ecológica y p romover la agr icul tura y la 

selvicul tura sos ten ib le . 

5. Mejorar la cal idad de l a i r e . 

1. Evi tar y r e d u c i r los r e s i d u o s y a u m e n t a r e l r ec i c l a j e y la r e u t i l i z a c i ó n . 

2. Ges t ionar y t r a t a r los residuos d e a c u e r d o a los e s t á n d a r e s d e buenas p rác t i cas . 

3 . Eliminar el c o n s u m o i n n e c e s a r i o d e ene rg í a y m e j o r a r la ef iciencia en el d e s t i n o final d e la mi sma . 

4. Asumir la compra sos ten ib le . 

5. Promover a c t i v a m e n t e el consumo y la producción sos ten ib le , e s p e c i a l m e n t e los p roduc tos con e t i que 

t a ecológica , orgánicos y d e comerc io é t i co y j u s t o . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DesARROao SOSTENIBLE EN CANARIAS 

1. R e g e n e r a r y r e u t i l í z a r las z o n a s d e g r a d a d a s y a b a n d o n a d a s . 

2. Evitar e l c r ec imien to u rbano de smesu rado , logrando dens idades urbanas aprop iadas y pr ior izando el 

desar ro l lo urbano en zonas ocupadas f ren te a zonas ve rdes . 

3 . Asegurar un urbanismo d e usos del suelo mixtos, con un ba l ance equi l ibrado e n t r e la act ividad laboral , 

res idencial y d e servicios, dando prioridad a un uso residencial en el núcleo u rbano . 

4. Asegurar una conservación , renovación y reuti l ización aprop iada d e nues t r a he renc ia cul tura l u rbana . 

5. Aplicar r equer imien tos para un diseño y construcción sos tenibles y p romover la a rqu i t ec tu ra d e a l ta 

cal idad favorec iendo las nuevas tecnologías d e cons t rucc ión . 

1. Reduc i r la d e p e n d e n c i a d e l t r a n s p o r t e p r i v a d o m o t o r i z a d o y p r o m o v e r a l t e r n a t i v a s a t r a c t i v a s q u e 

s e a n a c c e s i b l e s p a r a t o d o s . 

2 . Aumenta r e l po rcen t a j e d e desp lazamien tos en t r a n s p o r t e públ ico, p e a t o n a l y en b ic ic le ta . 

3 . Promover el cambio a vehículos con bajas emis iones . 

4. Desarrollar p lanes in tegrados d e movilidad u rbana sos ten ib le . 

5. Reducir e l impac to de l t r a n s p o r t e en e l med io a m b i e n t e y en la salud públ ica . 

1. A u m e n t a r la c o n c i e n c i a púb l ica y r ea l i za r a c t u a c i o n e s s o b r e un ampl io c o n j u n t o d e d e t e r m i n a n t e s 

p a r a la s a lud , la m a y o r i a n o r e l a c i o n a d a d i r e c t a m e n t e c o n e l s e c t o r s a n i t a r i o . ^ ^ ^ 

2. Promover el desarrol lo d e p lanes d e salud municipales q u e proporc ionen a nues t ras c iudades los medios 

para const rui r y m a n t e n e r a l ianzas e s t r a t ég i cas para el bienestar . 

3 . Reducir des igua ldades sani tar ias y ocuparnos d e la pobreza , lo q u e r equ ie re es tudios regulares de l pro

greso rea l izado en la reducción d e e s t a s des igua ldades . 

4. Promover la evaluación d e los impac tos en la salud, como una via pa ra q u e todos los s ec to re s t r a b a j e n 

en una mejora en la salud y la cal idad d e vida. 

5. Movilizar a los a g e n t e s d e planificación urbana para q u e incorporen cons iderac iones hacia la salud pú

blica en sus e s t r a t eg i a s e iniciativas d e planificación. 

1. A d o p t a r m e d i d a s q u e e s t i m u l e n y a p o y e n el e m p l e o local y la c r e a c i ó n d e e m p r e s a s . 

2 . Cooperar con las e m p r e s a s locales para promover e implan ta r buenas prác t icas 

corpora t ivas . 

3 . Desarrollar e implan ta r principios d e sostenibi l idad en la localización d e las e m p r e s a s . 

4. Incentivar a los mercados hacia los p roduc tos locales y regionales d e a l ta ca l idad . 

5. Promover el tur i smo local sos ten ib le . 

E ELADIO M . ROMERO GONZÁLEZ 
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1. Desar ro l l a r e i m p l e m e n t a r m e d i d a s p a r a p r e v e n i r y pa l ia r la p o b r e z a . 
2. Asegurar un acceso equ i ta t ivo a los servicios públicos, educac ión , e m p l e o , formación e 
información, asi como a las ac t iv idades cu l tu ra les . 
3. Promover la inclusión social y la igualdad e n t r e hombres y mu je re s . 
4 . Mejorar la seguridad c iudadana . 
5 . Asegurar condiciones d e vida y a lo j amien to d e buena cal idad y soc ia lmen te i n t eg radas . 

1 . Desar ro l l a r y segu i r un e n f o q u e e s t r a t é g i c o e i n t e g r a d o p a r a mi t igar e l c a m b i o c l i m á t i c o , y t r a b a j a r 
p a r a c o n s e g u i r un nivel s o s t e n i b l e d e emis ión d e gases i n v e r n a d e r o . 
2 . Integrar la política d e protección med ioambien ta l en el núcleo d e nues t r a s polí t icas en el á r ea d e la 
energ ia , el t r a n s p o r t e , e l consumo, los residuos, la agr icul tura y la si lvicultura. 
3 . Aumenta r la concienciación sobre las causas y los impac tos probables del cambio c l imát ico , e in tegrar 
acc iones prevent ivas en nues t ras polí t icas sobre el cambio c l imát ico . 
4. Reducir nues t ro impac to en el medio a m b i e n t e global, y promover el principio d e just ic ia amb ien t a l . 
5. Fomenta r la cooperac ión in te rnac iona l d e pueblos y c iudades y desar ro l la r r e spues t a s locales a proble
mas globales , en asociación con gobiernos locales , comunidades y p a r t e s i n t e r e s a d a s . 

Para terminar , cons idero imprescindible referir, por su vigencia, la l lamada Carta d e San Sebast ián d e La Go
mera , d o c u m e n t o q u e e m a n ó d e las I Jo rnadas d e Agendas Locales 2 1 , c e l eb radas en e s t a c iudad en 2002, y 
en cuya organización e s tuve impl icado como Coordinador Genera l . 

FoRAws DE GOBIERNO 
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1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

Anexo 
Carta de San Sebastián de La Gomera 
"por la necesaria sostenibilidad real en Canarias" 
2 4 d e m a y o d e 2 0 0 2 

Los te r r i tor ios q u e no se acoplan a d e c u a d a m e n t e a los flujos d e información, cap i t a l e s , mercanc ías y per

sonas q u e ca rac te r i zan a la globalización económica quedan marginados d e los procesos d e desar ro l lo . Los 

t e r r i t o r i o s i n s u l a r e s en genera l , y las Regiones Ultraperifér icas d e la UE en particular, d e p e n d e n , por su 

condición d e a i s lamien to , le janía , d e p e n d e n c i a e x t e r n a , e t c . , d e una forma más acusada q u e o t r a s zonas d e 

una co r r ec t a conexión a es tos flujos para desar ro l la r se . En tendemos el Desarrollo en e s t e c o n t e x t o como la 

capac idad o habil idad d e una sociedad para identificar, c o n c e r t a r y solucionar sus p rob lemas con los m e n o r e s 

cos tes ecológicos, sociales y económicos . 

El Desar ro l lo S o s t e n i b l e es por t a n t o el nuevo parad igma q u e v iene a sust i tuir a los concep tos t rad ic iona les 

d e desarrol lo y d e medio a m b i e n t e , como consecuenc ia d e dos hitos fundamen ta l e s ; el Informe Brundtland 

d e 1987 y la Conferencia d e Medio Ambien te y Desarrollo d e Rio d e Jane i ro d e 1992. La plasmación te r r i tor ia l 

del Desarrollo Sostenible se ha ins t rumenta l i zado en el pano rama mundial m e d i a n t e la figura principal d e las 

Agendas 21 Loca les . 

La sostenibilidad es un proceso que se ap rende paso a paso, mientras se desarrolla. La brújula y el mapa con que 

contamos son los principios recogidos en el Informe Brundtland, la Conferencia d e Rio d e Janei ro y la Carta de 

Aalborg, asi como numerosas experiencias de "buenas prác t icas" desarrol ladas en Europa y en todo el mundo; 

algunas d e és tas han conseguido una primera aproximación hacia la m e t a d e la sostenibilidad, incluso para de

te rminados problemas que es tán presentes en Canarias. 

La Carta d e las Ciudades Europeas hacia la Sostenibil idad d e 1994 (Car ta d e Aalborg) supuso el inicio d e la 

Campar ía E u r o p e a d e C i u d a d e s y Pob lac iones S o s t e n i b l e s , des t inada a an imar y p re s t a r apoyo a las c iudades 

y pueblos para q u e t r aba j en en pro d e la sostenibi l idad. 

Cualquier au tor idad local o con jun to d e au to r idades locales p u e d e adscr ibi rse a la Campaña Europea apro

bando y firmando la Carta d e Aalborg. Esto c o m p r o m e t e a poner en prácr ica un Plan d e Acción Local para la 

sostenibi l idad a largo plazo (Agenda 21 Local). Dicho compromiso d e b e mate r i a l i za r se siguiendo los cr i ter ios 

es tab lec idos en los d i fe ren tes foros habidos has ta la fecha: diagnóst ico a m b i e n t a l , selección del s i s tema d e 
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seguimien to d e indicadores a m b i e n t a l e s , y definición d e p lanes d e acción q u e contr ibuyan a la corrección d e 

los déficits d e t e c t a d o s . 

Reconocemos q u e el t e r r i t o r i o c a n a r i o es un te r r i to r io l imitado y a is lado. Ello conl leva a c e p t a r su vulne

rabil idad ambien t a l , social y económica . Canarias e s , t e r r i t o r i a lmen te hab lando , un "espac io a m e n a z a d o " , 

t en i endo en c u e n t a la fragilidad in t r inseca y la ingen te can t idad d e pres iones ac tua l e s y po tenc ia l e s que gra

vitan sobre las islas y sus t e r r i to r ios . Estas espec ia les s ingular idades es tán reconocidas en el propio Tra tado 

d e la UE, por lo q u e mani fes tamos las innegables dif icultades añad idas para posibili tar un co r r ec to Desarrollo 

Sostenible en e s t a región. 

Por todo el lo , cons ideramos q u e n o s o t r o s , c i u d a d a n a s y c i u d a d a n o s c a n a r i o s , c i u d a d e s , p u e b l o s , o rgan i 

z a c i o n e s y co l ec t i vos : 

1) Debemos sat isfacer el legit imo d e r e c h o al d e s a r r o l l o , asi como hace r f ren te d e una forma equi ta t iva a las 

neces idades d e las generac iones p r e s e n t e s y futuras . 

2) Nos c o m p r o m e t e m o s a a d o p t a r en la prác t ica los p r inc ip ios y m é t o d o s d e la sos t en ib i l idad m e d i a n t e el 

apoyo a las Agendas 21 Locales d e los municipios d e Canar ias . 

3) Nos comprometemos a p o t e n c i a r la par t ic ipac ión c i u d a d a n a y la implicación d e los sec tores económicos y 

sociales en dicho proceso, asi como a exigir y exigirnos pautas d e consumo más sostenibles. 

4) Reconocemos q u e el proceso d e la Agenda Local 21 cons t i tuye un e l e m e n t o c l a r a m e n t e s u b v e r s i v o , en 

t a n t o q u e rompe con las formas d e hacer gest ión ambien ta l has ta la fecha . Asumir y reconocer los déficits 

supone el pr imer paso para su cor recc ión , y e s t a m o s convencidos d e q u e ello contr ibui rá a un mayor b i enes t a r 

d e los c iudadanos asi como a una espec ia l consideración e n t r e nues t ros v i s i tan tes . 

5) Debemos reivindicar las e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s a q u e d e b e m o s hace r f r en te como región ul t raper i fér ica 

para el Desarrollo Sostenible , al igual q u e en su dia hicieron o t ras regiones d e Europa (regiones del Báltico 

-Turl<ú, 1998-, regiones d e la Europa Centra l y del Este -Sofia, 1998-, o las regiones Euromed i t e r r áneas -Se

villa, 1999-, q u e d a n d o las regiones u l t raper i fér icas al margen d e la Declaración d e La Haya sobre Estrategias 

para las Ciudades Sostenibles (1999). 

6) Para hace r f r en te al r e to del Desarrollo Sostenible es imprescindible q u e nos d o t e m o s d e e s t r a t e g i a s co

m u n e s , ponde radas ba jo c r i t e r i o s o b j e t i v o s , con rigor e i ndependenc ia , hac iendo pr imar los principios d e 

soberan ía , equ idad y solidaridad e n t r e los pueblos y c iudades que conforman las islas Canar ias . 

' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

7) Queremos d e s t a c a r la neces idad d e des t ina r recursos d e los Ins t rumentos f inancieros, t a n t o ac tua l e s como 
futuros, d e la política d e cohesión económica y social d e la UE, a t ravés d e los cua les se desarrol lan las polí
t icas e s t ruc tu ra l e s , al Desarrollo Sostenible en Canarias , e s p e c i a l m e n t e para hace r f r en te a los handícaps q u e 
r ep re sen t an la e scasez d e t i e r ras ut i l izables, las dif icultades d e t r a n s p o r t e s y comunicac iones , el déficit d e 
a b a s t e c i m i e n t o d e agua y energ ía , la contaminac ión mar í t ima y cos t e ra , la gest ión comple ja y dificil d e aguas 
res iduales y d e residuos sólidos, la e scasez d e mano d e obra cualif icada, la ausencia d e economías d e esca la 
pa ra las e m p r e s a s , e l e l evado cos t e d e las Inf raes t ruc turas , los p rob lemas demográficos y e l d e s e m p l e o . 

Las e m p r e s a s y o r g a n i z a c i o n e s e m p r e s a r i a l e s q u e se adhieran a la p r e s e n t e Carta por la Sostenibil idad ex
presan , a d e m á s , q u e : 

1) Creemos q u e el Desarrollo Sostenible p u e d e hacernos más compet i t ivas , más res i s t en tes a las pe r tu rbac io
nes y más c a p a c e s para m a n t e n e r y a t r a e r c l i en tes , e m p l e a d o s y me jo ra r las re lac iones con las comunidades 
locales , las admin is t rac iones , los accionis tas y los inversores . 

2) Somos consc ien tes del pape l c r e c i e n t e d e las empresa s sobre el desarrol lo económico y social en el e sce 
nario in te rnac iona l , y por t a n t o , d e su responsabi l idad med ioambien ta l y social . 

3) Nos c o m p r o m e t e m o s a contr ibuir en el desarrol lo d e e s t r a t eg i a s y acc iones conc re t a s para apoyar el desa
rrollo d e las Agendas 21 Locales en los municipios canar ios . 

4) Dispondremos lo necesar io para posibili tar la Certificación Ambienta l d e nues t ras ins ta lac iones , como prin
cipal h e r r a m i e n t a d e gest ión co r r ec t a d e nues t r a s re lac iones con el e n t o r n o . 

5) Instamos a la to ta l idad d e adminis t rac iones c o m p e t e n t e s en ma te r i a d e Medio Ambien te a la consideración 
d e e s t e esfuerzo empresa r i a l . 

6 ) Difundiremos e n t r e nues t ros s ec to re s d e act ividad e l con ten ido y los compromisos d e la p r e s e n t e Car ta , 
a l en t ando a sus miembros a su suscripción y apoyo dec id ido . 

San Sebast ián d e La Gomera , 24 d e mayo d e 2002. 
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COMUNICACIONES 

M o d e r a d o r : J e s ú s H e r n á n d e z H e r n á n d e z 
Profesor Titular de Geografía Humana. 

Universidad de La Laguna 
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R e s u m e n 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Nuestra apor tac ión p r e t e n d e hace r reflexionar al l ec tor 
sobre la impor tanc ia d e ar t icular mecanismos efect ivos 
para favorecer la par t ic ipación c iudadana en el proceso 
d e aplicación d e la Agenda 21 Local. Además, e s t a cues
t ión es d e vital impor tanc ia d e n t r o d e los cambios organi
zativos en los q u e e s t án inmersos buena p a r t e d e las ad
minis t rac iones públicas locales , q u e p r e t e n d e n af rontar 
la gest ión pública d e s d e el principio d e la "gobe rnanza" . 

Pa labras c l a v e 

Part icipación c iudadana , gobe rnanza , gest ión, ca l idad, 
modern izac ión , coordinación in t e rna , t ransversa l idad , 
t e j ido asocia t ivo, población no organizada . 
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La incorporación de la participación 
ciudadana en la gestión municipal: 
5 años de trabajo de la Agenda 21 de 
Candelaria 
Alic ia T o r r e s D í a z 

GEÓGRAFO. COORDINADORA DE LA AGENDA 21 LOCAL Y 

TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA. 

En los ú l t imos años , la mayor ía d e las admin i s t r ac iones 

públ icas locales han p u e s t o en m a r c h a inic ia t ivas p a r a 

la modern izac ión y el a u m e n t o d e la ca l idad en su ges

t ión , t e n i e n d o como ob je t ivo f u n d a m e n t a l , la me jo ra en 

la p re s t ac ión d e los servicios q u e t i e n e n e n c o m e n d a d o s y 

con e l lo , la sa t is facción d e las n e c e s i d a d e s y asp i rac iones 

d e la c iudadan ía . 

Este t ipo d e iniciativas d e b e n ser e n t e n d i d a s como proce

sos p e r m a n e n t e s cuyo desarrol lo p a r t a del análisis periódi

co d e la real idad organizat iva y te r r i to r ia l , s iendo esencia l 

para su real ización el compromiso , l iderazgo, cooperac ión 

y el compromiso e n t r e la adminis t rac ión y la comunidad . 

En e s t a l ínea d e t r aba jo , en la q u e se e n c u e n t r a n muchas 

corporac iones locales , ex i s t e una t e n d e n c i a c r e c i e n t e a 

percibir al c i u d a d a n o / a como un c l i en t e , pe ro sigue cos

t a n d o reconocer su pape l como ac to r d e n t r o d e la gest ión 

municipal . En e s t e sen t ido , buena p a r t e d e los procesos 

d e modernización q u e se e s t án implan tando ado lecen d e 

introducir la var iable d e la par t ic ipación c iudadana d e una 

forma efect iva y t ransversa l , s iendo a d e m á s un d e r e c h o 

reconocido en d is t in tas legislaciones. 

La par t ic ipación a d e m á s d e un d e r e c h o const i tucional le

g i t imado, d e b e ser cons iderada en su valor ins t rumenta l 

para cua lquier t e r r i to r io q u e quiera conseguir un desa r ro 

llo in teg rado y equi l ibrado en todas las esferas (social, 

económico y a m b i e n t a l ) . Por e l lo , e s d e vital impor tanc ia 

q u e la par t ic ipación c iudadana no se conciba como una 

" m o d a " o " cap r i cho" d e las corporac iones locales , sino 

como una neces idad para hace r f ren te a los nuevos re tos 

d e la soc iedad ac tua l . Hay q u e hace r ver q u e el f omen to 

d e la par t ic ipación c iudadana en la vida municipal es útil y 

necesar ia pa ra desarrol lar pol i t icas más ef ic ientes , s iendo 

a d e m á s , condición ineludible para cua lquier adminis t ra

ción pública q u e quiera poner en marcha un proceso para 

la modernización d e su gest ión, ya q u e si no se t r aba j a 

la var iable d e la par t ic ipación c iudadana d e una forma 

efec t iva y t ransversa l , d i f íc i lmente se p u e d e eva luar di

cho proceso d e s d e la ca l idad . 

Por t a n t o , es conven ien t e q u e las adminis t rac iones pú

blicas d iseñen y pongan en prác t ica ins t rumentos q u e fa

vorezcan la par t ic ipación d e la c iudadanía en la gest ión 

municipal . 

Una d e las h e r r a m i e n t a s q u e se e s t án ut i l izando en mu

chos te r r i tor ios para ta l fin es la Agenda 2 1 Local. Entre 

o t r a s cues r iones , para la implementac ión d e e s t e proceso 

es necesar io idenrificar, adaptar , ampliar, cambia r y / o in

novar en las metodologías d e t r aba jo para conseguir una 

implicación efec t iva d e la población d e n t r o del p roceso . 
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Si no se t r aba ja la var iable d e la par t ic ipación d e forma 

t ransversa l y d e s d e sus d i fe ren tes v e r t i e n t e s , por un lado, 

d e n t r o d e la organización, y por o t ro , e n t r e la organiza

ción y la comunidad , nunca podremos decir q u e se e s t é 

desar ro l lando un a u t é n t i c o proceso d e Agenda 21 Local. 

Asimismo, d e n t r o d e la comunidad hay q u e hace r espec ia l 

h incapié en q u e la implicación d e la c iudadanía no p u e d e 

l imitarse ú n i c a m e n t e al t e j ido asocia t ivo, sino q u e por el 

con t ra r io , es necesar io e s t a b l e c e r dis t intos cana les y he

r r amien ta s para dar la opor tun idad d e par t ic ipar a o t ras 

formas d e organización d e la c iudadanía q u e e s t án impe

rando en la sociedad ac tua l . 

En los ú l t imos 5 a ñ o s , e l A y u n t a m i e n t o d e C a n d e l a r i a 

ha r e a l i z a d o una a p u e s t a dec id ida por la i nco rporac ión 

y el f o m e n t o d e la pa r t i c ipac ión c i u d a d a n a d e n t r o d e 

la ges t ión munic ipa l a t r a v é s d e la i m p l a n t a c i ó n d e la 

Agenda 21 Local. A l r ededor d e e s t e p r o c e s o , q u e se ha 

d i s e ñ a d o t e n i e n d o en c u e n t a las s i ngu l a r idades de l mu

nic ip io , se han o r g a n i z a d o y e s t r u c t u r a d o d i s t i n tos m e 

can i smos d e pa r t i c ipac ión c i u d a d a n a en t o d a s y c a d a 

una d e las fases d e e s t e p r o c e s o (d i agnós t i co , p lan d e 

acc ión y e v a l u a c i ó n ) : a c c i o n e s d e d inamizac ión , e l a b o 

ración d e p r o y e c t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a s def inidos con 

las a p o r t a c i o n e s d e l o s / a s v e c i n o s / a s , m e s a s d e t r a b a j o 

t e m á t i c a s . P lenos de l Foro , e t c . Asimismo, c a b e d e s t a 

ca r la in ic ia t iva d e n o m i n a d a "Conversa r con El Alcal

d e " , q u e c o n s i s t e en la c e l e b r a c i ó n d e e n c u e n t r o s con 

la c i u d a d a n í a no o r g a n i z a d a en c a d a una d e las en t i 

d a d e s d e poblac ión q u e c o n f o r m a n el munic ip io , p a r a 

c o m p a r t i r in formación y d i s t i n tos p u n t o s d e vis ta a c e r c a 

d e la d i n á m i c a de l d e s a r r o l l o t e r r i t o r i a l , sus p r inc ipa le s 

p r o b l e m a s y p o t e n c i a l i d a d e s , a m p l i a n d o d e e s t e m o d o , 

e l p r o c e s o d e pa r t i c i pac ión c i u d a d a n a d e la Agenda 21 

Local a t o d a la pob lac ión de l munic ip io . 

Una vez q u e han sido pues t a s en marcha e s t a s acc iones 

y / o h e r r a m i e n t a s d e t r aba jo , es i m p o r t a n t e q u e se vayan 

consol idando, para lo cual se ha pues to en marcha des

d e noviembre d e 2007 un Taller d e Empleo denominado 

"Candelar ia Dec ide" que , a d e m á s d e reforzar el proceso 

d e la Agenda 21 Local d e Candelar ia , t ambién t i e n e como 

obje t ivo la formación y capac i tac ión d e Agentes Dinami-

zadores d e la Part icipación Ciudadana , q u e surge d e la 

neces idad d e do ta r a un mayor número d e personas cuali

ficadas en metodologías par t ic ipa t ivas . 

Por o t ro lado, t amb ién se e s t án e s t ab l ec i endo nuevas vias 

q u e incent iven la par t ic ipación a d a p t a d o al marco so

c ioeconómico d e la sociedad ac tua l . Estos cana les d e b e n 

ser complemen ta r io s a las reuniones y foros, promoviendo 

la creación d e r edes y gene rando modernos espacios d e 

e n c u e n t r o s basados , algunos d e el los, en las nuevas t ecno

logías d e la información, ya que los r i tmos d e la sociedad 

ac tua l obligan a combinar cana les y e s t ruc tu ra s t radic io

nales (megafonia , pane le s informativos, reuniones , e t c . ) , 

con o t ras d e c a r á c t e r más modernas (radio local, sms, in

t e r n e t , i n t r ane t , e t c . ) . De e s t a m a n e r a , se asegura q u e 

todos los sec to res d e la población (niños, j óvenes , adul tos 

y mayores) , t a n t o d e la sociedad organizada como los ciu

d a d a n o s / a s a t i tu lo individual, t engan a su disposición di

versos medios y espacios a d a p t a d o s a sus neces idades q u e 

posibilitan su involucración en la gest ión municipal . 
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Reuniones periódicas (quincenales) de Sesión de Conversar con El Alcalde con 
los técnicos municipales vinculados los vecinos de Playa de La Viuda 

a la Agenda 21 

Pleno del Foro de la Agenda 2 1 Devolución del diagnóstico participativo Cooperación de la comunidad en el 
en las plazas de los pueblos embellecimiento de los espacios públicos 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La comunicación p r e t e n d e ofrecer una descr ipción gene
ral d e los procesos e ins t rumentos d e par t ic ipación social 
pues tos en marcha en el marco d e la Agenda 21 Local d e 
San Sebast ián d e La Gomera . 

Pa labras c l ave 

Agenda 21 local, par t ic ipación social . Foro 21 
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La Agenda 21 Local de San Sebastián de 
La Gomera: procesos e instrumentos de 
participación social 
J o n a y I z q u i e r d o Truj i l lo 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA. 

COORDINADOR DE LA AGENDA 21 LOCAL. 

In t roducc ión 

Una e s t r a t eg i a d e desarrol lo sos ten ib le local d e b e fomen

t a r la par t ic ipación c iudadana , of rec iendo a las organiza

ciones i n t e r e sadas la posibilidad d e impl icarse y part ic i

par en acc iones locales . Por lo t a n t o , la motivación y los 

mecan ismos d e par t ic ipación e s t ab les e innovadores son 

esenc ia les para el éxi to d e la Agenda 21 Local. 

El municipio d e San Sebast ián d e La Gomera es p ionero 

en Canarias en ma te r i a d e Agenda 21 Local. El proceso 

se inició en el año 1999 y ya en 2002 el Ayuntamiento s e 

habia adher ido a la Carta d e Aalborg y a la Campaña d e 

Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibi l idad, y se habian 

pues to en marcha los ins t rumentos básicos del proceso: 

Diagnóstico Socio-Ambiental , Plan d e Acción para la Sos

tenibi l idad, Sistema d e Seguimiento , Sistema d e Gestión 

Medioambienta l del Ayuntamiento y Foro 2 1 . 

El Foro 21 d e San Sebas t i án d e La G o m e r a 

Siguiendo las pau ta s metodológicas del ICLEl, en 2001 se 

const i tuyó por acue rdo plenar io el Foro 2 1 , como órgano 

d e par t ic ipación c iudadana d e na tu ra l eza consult iva, cuya 

finalidad de l es promover, canal izar y favorecer la part ici

pación d e los c iudadanos y c iudadanas , d e sus asociaciones 

y d e o t ras e n t i d a d e s i n t e r e sadas en todos aquel los asuntos 

re lac ionados con la sostenibi l idad y Agenda 21 Local de l 

municipio. Entre sus funciones e s t á impulsar el desar ro l lo 

d e la Agenda 21 Local , d e a c u e r d o con los compromisos 
adquir idos en el marco d e la Campaña Europea d e Ciuda
des Sostenibles , la Carta d e Aalborg y los Compromisos 
d e Aalborg +10; emit i r informes y e f ec tua r p ropues tas d e 
ac tuac ión en ma te r i a d e sostenibi l idad local , conocer e 
informar los p lanes y programas municipales que t engan 
incidencia sobre el medio a m b i e n t e , la habi tabi l idad , la 
cal idad d e vida y la sostenibi l idad del municipio; ser nexo 
d e unión e i n s t rumen to d e coordinación y colaboración 
e n t r e el Ayuntamiento y la sociedad civil del municipio 
en ma te r i a d e medio a m b i e n t e , habi tabi l idad, cal idad 
d e vida y sostenibi l idad; canal izar la labor d e denunc ia 
y seguimien to q u e real icen sus miembros en relación con 
es tos t e m a s , asi como impulsar la adopción d e las medidas 
q u e p rocedan ; i n t e re sa r d e los órganos adminis t ra t ivos 
c o m p e t e n t e s la adopción d e medidas a d e c u a d a s para la 
me jo r pro tecc ión del medio a m b i e n t e y el i n c r e m e n t o d e 
la sostenibi l idad del municipio. 

El Foro 21 t i e n e varios órganos: Plenar io , Comisión Perma
n e n t e y Mesas d e Trabajo. El Plenario es el órgano asam-
blear io y sobe rano de l Foro 2 1 , y e n t r e sus funciones e s t án 
decidir las l ineas gene ra l e s d e t r aba jo del Foro 2 1 , ratifi
car la polí t ica y las p ropues ta s del Equipo d e Gobierno del 
Ayuntamiento en relación a la Agenda 21 Local y p roponer 
ac tuac iones al Equipo d e Gobierno y al Pleno del Ayunta
m i e n t o . La Comisión P e r m a n e n t e e s e l órgano e jecu t ivo 
in t e rmed io e n t r e el plenar io y las Mesas d e Trabajo. Se 
enca rga d e real izar las ac tuac iones p e r t i n e n t e s para cum
plir con las decis iones t o m a d a s en el Plenario, hac iendo 

Al 
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un seguimiento c o n s t a n t e d e la evolución del proceso d e 

implantación d e la Agenda 21 Local, en par t icu lar en lo 

r e f e r e n t e a la par t ic ipación c iudadana y a la e jecuc ión 

d e los p royec tos y ac tuac iones de l Plan d e Acción hacia la 

Sostenibi l idad. Por ú l t imo, las Mesas d e Trabajo son órga

nos sin a t r ibuc iones resolutor ias , que t i enen por función 

el e s tud io , informe, consul ta y seguimien to d e los asuntos 

y proyectos concre tos re lac ionados con la sostenibi l idad 

del municipio, con el fin d e e levar p ropues ta s al Plenario 

o a la Comisión P e r m a n e n t e . Al comienzo del proceso se 

cons t i tuyeron cinco mesas d e t r aba jo d e t ipo t e m á t i c o o 

sec tor ia l . No o b s t a n t e , la d inámica d e t r aba jo aconse jó a 

reducir las a t r e s , q u e son las q u e funcionan en la ac tua 

lidad: Mesa d e t e r r i to r io , u rbanismo, medio a m b i e n t e y 

pa t r imonio . Mesa d e b ienes ta r social y Mesa d e desarrol lo 

económico local. 

Apar te del Foro 2 1 , el Ayuntamiento ha ido c r e a n d o o t ra 

ser ie d e órganos d e par t ic ipación para t r a t a r t e m a s con

c r e to s . Asi, exis ten los Consejos Municipales del Carnaval , 

d e Turismo, d e Educación y d e Patr imonio. 

Resu l t ados y p e r s p e c t i v a s d e f u t u r o 

A pesar d e con ta r con órganos formales d e par t ic ipación 

c iudadana , se p u e d e decir no aún no se ha a l canzado ma

durez del proceso par t ic ipa t ivo . La e scasez d e convocato

rias d e los órganos , la fal ta d e cont inuidad y formal idad, 

la incapacidad o fal ta d e voluntad para implicar efect iva

m e n t e a los a g e n t e s en proyectos conc re tos , y la ausencia 

d e resul tados visibles, ha l levado en ocas iones a la des

motivación y a la pérd ida d e credibi l idad por p a r t e d e las 

organizaciones i n t e r e sadas y el púbUco en gene ra l . 

Como mues t r a d e la debi l idad del proceso par t ic ipa t ivo , 

se re lacionan a cont inuación las reuniones ce l eb radas por 

los dis t intos órganos del Foro 21 d e s d e el inicio de l pro

ceso en 2001 : 

- Plenario: 9 

- Comisión p e r m a n e n t e : 2 

- Mesa d e b ienes ta r social y cu l tu ra : 3 

- Mesa d e medio a m b i e n t e , urbanismo, te r r i to r io y pa

t r imonio: 3 

- Mesa d e desarrol lo económico local: 3 

No o b s t a n t e , el Ayuntamiento p r e t e n d e re impulsar el pro

ceso d e par t ic ipación social, a sumiendo lo e s t ab lec ido en 

los Compromisos d e Aalborg. Para ello va a poner en mar

cha un Plan d e Part icipación Social, basado en los princi

pios d e la Agenda 21 Local y los Compromisos d e Aalborg 

(Compromiso 1), que t r aba j a r á en don l ineas pr incipales : 

la react ivación d e los ins t rumentos d e par t ic ipación exis

t e n t e s y la pues t a en marcha y dinamización d e instru

men tos d e par t ic ipación complemen ta r io s . 

En e s t e últ imo apa r t ado , den t ro del Foro 21 se p r e t e n d e 

crear Mesas de Barrio que den cober tu ra al proceso de 

participación social desde una perspect iva terr i tor ia l , in te

grando no sólo a los dist intos sec tores , sino t ambién a los 

d i ferentes núcleos d e población que componen el te j ido 

social del municipio. 

Más allá de los órganos del Foro 21 , que t ienen un carácter 
institucional, se debe promover la aparición de instrumentos 
de participación complementarios, que en algunos casos pue
den tener incluso un carácter informal, como por e jemplo: 

- Comisiones d e t r aba jo y t a l l e res para t r a t a r t e m a s y 

proyectos conc re to s . 

- Involucrar a a g e n t e s sociales y económicos en el dise

ño y e jecución d e proyec tos conc re to s . 

- Voluntariado amb ien t a l y red d e voluntar iado 

- Grupos d e d e b a t e y reflexión 

- Creación y asesoramiento de asociaciones y colectivos 

- Poner en marcha un s i s tema d e te lepar t i c ipac ión (Fo

rum 21 Virtual) 
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R e s u m e n La Agenda 21 Local como instrumento de 
desarrollo local sostenible 
J o n a y I z q u i e r d o Truj i l lo 
Área d e MEDIOAMBIENTE y AGENDA 21 LOCAL. 
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

Desarro l lo S o s t e n i b l e 

El c o n c e p t o d e "desarrol lo so s t en ib l e " a p a r e c e por pr ime
ra vez en 1987, en el conocido Informe Brundtland "Nues
t ro Futuro Común" , e l abo rado por la p res iden ta d e la Co
misión Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
la Dra. Gro Harlem Brundt land, para la Asamblea Genera l 
d e la ONU, y q u e inspiró las reuniones d e la I Conferencia 
d e las Naciones Unidas sobre Medio Ambien te y Desarrollo 
(UNCED), conocida como la "Cumbre d e la Tier ra" , q u e se 
ce l eb ró en Rio d e Jane i ro en 1992. 

Según la definición "oficial", el concepto hace alusión a 
aquel desarrollo que satisface las necesidades d e las genera
ciones presentes sin compromete r la capacidad de las gene
raciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La 
sostenibilidad es un concepto amplio y complejo, que abarca 
los diferentes aspectos que entran en juego en el proceso de 
desarrollo d e una sociedad: naturaleza, tecnología, econo
mia, sociedad, cul tura, política, e t c . La sostenibilidad es un 
proceso dinámico d e formulación d e estrategias que apunten 
hacia la integración equilibrada d e estos aspectos , d e mane
ra que se mantenga en un equilibrio relarivo. Cuando todos 
los componentes del sistema son integrados y armonizados 
en una estrategia de desarrollo equilibrado y perdurable , en
tonces se puede hablar d e desarrollo sostenible. 

La Agenda 21 Local 

En la Cumbre d e Río e s t a conferencia se r e d a c t ó y ap robó 
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La comunicación p r e t e n d e of recer una visión genera l d e 
los procesos e ins t rumentos d e desarrol lo sos tenib le a es
cala local , y en par t icu lar d e la Agenda 21 Local. Se ex
ponen d e forma s in té t ica los concep tos y fundamentos d e 
la Agenda 2 1 , los beneficios q u e repor tan a los municipios, 
sus a spec tos metodológicos , las fases d e implantac ión y la 
impor tanc ia d e la par t ic ipación social . 

Pa labras c l a v e 

Agenda 21 local, desarrol lo sos ten ib le 
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el Programa Agenda 2 1 , que se configuró como un plan d e 

acción pa ra el desarrol lo sos ten ib le a esca la global . Este 

p rograma, en su cap í tu lo 28 , r ecoge el m a n d a t o d e q u e 

las comunidades locales han d e c r ea r su propia Agenda 

21 Local. 

La Agenda 21 Local se p u e d e definir como un proceso q u e 

t i e n e por ob je t ivo e s t a b l e c e r una forma d e gobierno lo

cal s u s t e n t a d a en una e s t r a t eg i a d e acción comuni ta r ia 

y par t ic ipa t iva , dirigida a la consecución d e una mayor 

pro tecc ión a m b i e n t a l , prosper idad económica y b ienes ta r 

social d e n t r o del ámb i to municipal . Sus obje t ivos genera 

les son: 

- Profundizar en la democrac i a local e s t ab l ec i endo un 

modelo d e gobierno municipal s u s t e n t a d o en la par t i 

cipación act iva d e la comunidad . 

- Avanzar hacia la sostenibi l idad en el ámb i to munici

pal . 

- Asumir una perspec t iva a largo plazo en las pol í t icas 

d e desar ro l lo . 

- Aprovechar al máximo las opor tun idades q u e enc ie 

rran los recursos endógenos , ga ran t izando su conser

vación y me jo ra . 

- Mejorar la cal idad d e vida d e las personas . 

Ent re los beneficios q u e la Agenda 21 Local p u e d e r epo r t a r 

a los gobiernos locales e s t á n : 

- Apoyo para el d iseño d e h e r r a m i e n t a s y polí t icas lo

ca les . 

- Cumplimiento d e la legislación medioambien ta l . 

- Inc remento d e la cohesión social . 

- Ahorro d e recursos y minimización d e cos t e s . 

- Aumento d e la calidad de vida a los c iudadanos. 

- Promoción d e la imagen del municipio. 

- Catal iza la ob tenc ión d e fuen tes d e financiación y 

ayudas . 

Metodología p a r a la i m p l a n t a c i ó n 

Existen muchos m é t o d o s para desar ro l la r la planificación 

e s t r a t ég i ca q u e r equ ie r e la pues t a en marcha d e una 

Agenda 21 Local. No o b s t a n t e , se r ecomienda apos ta r por 

el marco metodológico desar ro l lado por el ICLEl, ya q u e 

e s t á ideado exc lus ivamente con e s t e fin, t i ene un a l to gra

do d e m a d u r e z y e s t á a l t a m e n t e con t r a s t ado . El m é t o d o 

del ICLEl se s in te t iza en lo q u e se ha denominado "ciclo d e 

la sos tenibi l idad" , q u e consis te en un proceso cíclico d e 

planificación e s t r a t ég i ca q u e t i e n e las s iguientes fases: 

FASE I. Iniciativa polí t ica al máximo nivel (Pleno). 

FASE II. Adhesión a la Car ta d e Aalborg, al ICLEl y a la 

Campaña d e las Ciudades y Pueblos por la Sostenibi l idad. 

FASE III. Plan d e Dinamización, Part icipación y Comunica

ción Social. 

FASE IV. Realización de l Diagnóstico Terri torial . 

FASE V. Elaboración d e Sis temas d e Indicadores . 

FASE VI. Fijación d e obje t ivos d e sos tenibi l idad. 

Fase VII. Redacción y e jecuc ión del Plan d e Acción. 

FASE VIH. Plan d e Seguimiento y Control . 

Una vez e j e c u t a d o el Plan d e Acción se vuelve a la fase IV 

y se reinicia el p roceso . 
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Dada la impor tanc ia q u e e s t án t o m a n d o los ins t rumentos 
d e financiación d e la Unión Europea, como valiosas he
r r amien tas para canal izar recursos económicos hacia los 
d i fe ren tes a g e n t e s sociales , en el desarrol lo d e sus act i 
v idades inversoras con cr i ter ios d e sostenibi l idad, resul ta 
d e espec ia l in t e rés d e s t a c a r cuá les d e es tos fondos pue
den conver t i r se en una nueva fuen te d e financiación, para 
e s t e t ipo d e p royec tos , en el nuevo per iodo d e financia
ción 2007-2013 para Canarias . 

Pa labras c l a v e 

Ins t rumentos d e financiación, Unión Europea, sostenibi
lidad 
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Instrumentos de financiación de 
La Unión Europea aplicables a 
la sostenibilidad 
F r a n c i s c o J a v i e r Mol ina P é r e z 

Viceconsejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias 

F u e n t e s d e f inanc iac ión d e la Unión E u r o p e a 

Durante el per iodo 2007-2013 la Unión Europea, en ma te r i a 
d e desarrol lo económico regional , in te rv iene en los Esta
dos miembros d e t r e s formas d is t in tas : los fondos e s t ruc 
tu ra l e s , el fondo d e cohesión (sólo t empora l y parc ia lmen
t e en España) y las iniciativas y programas comuni ta r ios . 
Estos ins t rumentos financieros no sólo t i enen impor tanc ia 
por sí mismos, sino porque los dis t intos e s t ados recogen 
las á r ea s d e ac tuac ión d e es tos fondos comuni ta r ios , pa ra 
proponer sus propias l ineas d e financiación e s t a t a l y au to 
nómica, d e forma q u e m a n t e n g a n una e s t ruc tu r a d e finan
ciación c o h e r e n t e . 

Las a y u d a s d e la Unión Europea en ningún c a s o sus t i tu 
yen a las a y u d a s d e los e s t a d o s m i e m b r o s , s ino q u e las 
c o m p l e m e n t a n . N o r m a l m e n t e t o d o p r o y e c t o f inanciado 
en un d e t e r m i n a d o p o r c e n t a j e por la Unión E u r o p e a , 
e s t á a su vez cof inanc iado , en o t r o p o r c e n t a j e , por e l 
e s t a d o m i e m b r o e inc luso por la c o m u n i d a d a u t ó n o m a 
c o r r e s p o n d i e n t e o la e n t i d a d loca l , d e forma q u e las 
a y u d a s son a d i c i o n a l e s . 

2 . Fondos E s t r u c t u r a l e s 

Los fondos e s t r u c t u r a l e s con ap l i cac ión al d e s a r r o l l o 
d e p r o y e c t o s d e invers ión con c a r á c t e r s o s t e n i b l e son 
d o s : 

2 . 1 . Fondo E u r o p e o d e Desar ro l lo Regional (FEDER) 

Es un fondo con t ro lado por el Ministerio d e Economía y su 
finalidad es disminuir las d i ferencias d e desarrol lo e n t r e 
las regiones d e la Unión Europea. 

En la p rác t i ca , su utilización en el desarrol lo sos ten ib le ha 
e s t a d o des t inada sobre todo a la financiación d e g randes 
in f raes t ruc turas , p r imando el obje t ivo del desarrol lo eco
nómico local , y de j ando a un lado la pro tecc ión y me jo ra 
del medio a m b i e n t e , a pesar d e q u e t amb ién formaba par
t e d e sus obje t ivos . El nuevo marco comuni ta r io d e finan
ciación 2007-2013 cambia e s t a t endenc i a y a b r e la pue r t a 
a la financiación d e ac tuac iones d e c a r á c t e r a m b i e n t a l , 
aunque aún e s t án sus de t a l l e s por definir. 

2 . 2 . El n u e v o Fondo E u r o p e o Agrícola d e Desar ro l lo Ru
ral (FEADER) 

Este fondo e s t á con t ro lado por el Ministerio d e Agricultura 
y por la Consejeria d e Agricultura del gobierno au tóno
mo . Dentro d e su e s t ruc tu r a , la medida 3.2. es ges t ionada 
por los Grupos d e Acción Local y ded icada a la iniciativa 
Leader, la q u e c u e n t a con fondos para la financiación d e 
la sostenibi l idad en las zonas rura les d e median ías , sus 
pr incipales ca rac te r í s t i cas son: 

- Cofinanciación d e ha s t a un 70% del p r e supues to d e 
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los p royec tos , con un l ímite d e 126.212,54.-€ Los proyectos d e b e n p r e s e n t a r s e como mínimo por t r e s 
regiones d e dos países comuni ta r ios , a u n q u e t amb ién pue
den par t ic ipar países ex t racomuni t a r ios . Nuestros socios 
na tu ra les son las islas d e la Macaronesia , Azores, Madei
ra y en menor medida Cabo Verde, ya q u e p lan tean una 
problemár ica para sus espacios na tu ra les protegidos muy 
similar. Por lo t a n t o para la p resen tac ión d e proyec tos hay 
q u e e n t r a r en c o n t a c t o con adminis t rac iones y empresa s 
d e e s t a s regiones , para poner los proyectos en común . 
La dotac ión económica para proyectos d e c a r á c t e r am
bienta l en el espacio macaronés ico en la convocator ia 
2007-2013 es d e a p r o x i m a d a m e n t e 65.000.000€, repar t i 
dos en proyectos q u e no superen los 3 millones d e € d e 
p re supues to . 

Estos proyec tos , una vez ap robados , serán cofinanciados 
en un p o r c e n t a j e q u e p u e d e l legar al 85%. 

La lista d e po tenc ia l e s beneficiarios incluye: 

- Las e n t i d a d e s públicas regionales y locales 
- Las organizaciones profesionales y las asociaciones 
d e empresa r ios 
- Los cen t ros d e invest igación, los insr i tu tos universi
tar ios y pol i técnicos 
- Las asociac iones , fundaciones y agencias d e desa r ro 
llo local y regional 
- Operadores privados y e m p r e s a s . 

3 .1 P rograma INTERREG - Espacio m a c a r o n é s i c o 

Esta iniciativa comuni ta r ia se financia a t r avés del FEDER, 
y sus obje t ivos e s t án o r i en tados a ayudar a las zonas fron
te r izas ex te r io res e in te r io res (Canarias se considera re
gión f ronter iza ex te r io r ) d e la Unión Europea, y a supera r 
los p rob lemas específicos d e desar ro l lo , der ivados d e su 
re la t ivo a i s l amien to , con r e spec to a las zonas c e n t r a l e s d e 
los países miembros . 

3 .2 El P r o g r a m a LIFE+ 

Es el único in s t rumen to específico para financiar ac tuac io 
nes en el medio a m b i e n t e . Tiene t r e s l íneas d i fe renc iadas , 
el Life Natura leza y Biodiversidad, que financia proyec tos 
d e línea v e r d e (programas d e conservación d e háb i t a t s , 
recuperac ión d e espec ies en peligro d e exrinción, e t c . ) , el 
Life Polírica y Gobernanza Medioambienta l , q u e financia 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

- Beneficiarios: Cabildos, Ayuntamientos , Grupos d e 
Acción Local y e n t i d a d e s pr ivadas (no en todos los ca
sos) 

2 . 3 . El Fondo Social E u r o p e o (FSE) 

La nueva e s t ruc tu r a financiera del FSE para el per iodo 
2007-2013, incluye una ser ie d e iniciativas para cofinan-
ciar ac tuac iones en ma te r i a d e formación para divulgar 
la sostenibi l idad e n t r e los d i fe ren tes sec to res y a g e n t e s 
económicos . Un buen e j emplo d e ello es el Proyecto Em-
p leave rde , q u e cofinancia has ta un 80% los proyec tos para 
formación y divulgación d e la sostenibi l idad en el sec to r 
empresa r i a l . Ac tua lmen te y has ta el 31 d e marzo d e 2008 
se e n c u e n t r a en vigor su p r imera convocator ia . 

3 . Inic ia t ivas y p r o g r a m a s c o m u n i t a r i o s d e ap l i cac ión 
g e n e r a l e n la f inanc iac ión d e p r o y e c t o s q u e f o m e n t e n 
la sos t en ib i l idad 
A diferencia d e los fondos e s t ruc tu ra l e s , las iniciativas y 
programas comuni tar ios no es t án t an con t ro lados en su 
gest ión por los e s t ados miembros , y su r e p a r t o se deci
d e d i r e c t a m e n t e por la Comisión d e la Unión Europea, lo 
q u e amplia e n o r m e m e n t e la posibilidad d e su utilización 
por p a r t e d e las en r idades pr ivadas o d e la adminis t rac ión 
local. 
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proyectos d e linea marrón (programas d e demos t rac ión 
d e t écn icas innovadoras d e gest ión d e residuos, sosteni
bilidad y en genera l , ac tuac iones d e la adminis t ración en 
ma te r i a d e sos tenibi l idad) , y por ú l t imo, el Life - Infor
mación y Comunicación q u e financia ac tuac iones para la 
divulgación d e la sostenibi l idad. 

La iniciativa Life Política y Gobernanza Medioambienta l es 
suscep t ib le d e ser ut i l izada para financiar ac tuac iones q u e 
fomen ten la sos tenibi l idad. 

La pr imera convocator ia se ha e f e c t u a d o en el mes d e no

v iembre d e 2007, y con probabil idad a n t e s del ve rano d e 
2008 habrá una segunda convocator ia d e cofinanciación. 

Páginas d e I n t e r n e t d e r e f e r e n c i a : 

Life+: h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n v i r o n m e n t / l i f e / i n d e x . h tm 
ln t e r r eg :h t tp : / /www.1n te r r eg -mac .o rg / e s / index . j sp 
Empleave rde : h t t p : / /www. fundacion-biodivers idad .es / 
fb iod ive r s idadweb /webd inamica / in i c io .do 
Leader +: h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / a g r i c u l t u r e / r u r / l e a d e r -
p lu s / i ndex_es .h tm 
Guia d e financiación comuni ta r ia : www.guiafc .com 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Lanzarote t i e n e ya su Plan d e Desarrollo Sostenible y ha 
iniciado su aplicación en un c o n t e x t o más ampl io q u e lla
mamos proceso d e cambio y q u e v iene a a t e n d e r los dos 
g randes déficits q u e p a d e c e nues t r a isla, e l democrá t i co 
y el sos ten ib le . 

Palabras c lave 

Lanzaro te , Plan d e Desarrollo Sostenible 
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Plan de Lanzarote Sostenible 
M a n u e l a A r m a s R o d r í g u e z 

Presidenta del Cabildo de Lanzarote 

Lanzaro te t i e n e ya su Plan d e Desarrollo Sostenible y ha 
iniciado su aplicación en un con t ex to más amplio q u e lla
mamos proceso d e cambio y q u e viene a a t e n d e r los dos 
grandes déficits q u e p a d e c e nues t ra isla, el democrá t i co 
y el sos tenib le ; el d e m o c r á t i c o , con la integración d e los 
c iudadanos en el s i s tema polí t ico y con la t r ansparenc ia y 
el sos ten ib le , con nues t ro Plan. 

Nuestro Plan es global , para t oda la isla, una isla d e 800 
ki lómetros cuadrados , con el 40 por c i en to d e su espac io 
na tu ra l p ro teg ido , 130 mil r e s iden te s y dos millones d e 
tu r i s tas q u e nos visitan cada año . Es global porque a fec ta 
a todas las ma te r i a s y porque sirve d e base para la coope
ración al desarrol lo sos ten ib le d e África y América. 

Nuestro Plan es un magnifico d o c u m e n t o e l abo rado por el 
profesor Roque Calero, c a t e d r á t i c o d e la Universidad d e 
Las Palmas d e Gran Canar ia . No lo voy a expl icar in tegra
m e n t e pe ro qu ie ro d e s t a c a r dos a spec to s q u e me p a r e c e n 
crucia les y sobre los q u e se apoya e s t e p royec to : 

1 . - Plan como mecan i smo necesar io e imprescindible para 
reacc ionar a t i empo a n t e lo q u e a todas luces va a sucede r 
y para ev i ta r las consecuenc ias d e una crisis que , ya pocos 
dudan , gravita sobre nosotros . 

2.- Plan como polí t ica idónea para garant izar q u e la cali
dad d e vida d e los l anzaro teños y la posibilidad d e desa
rrollo d e la comunidad , q u e disfrutamos hoy, no se ponga 
fuera del a l cance d e la mayoría d e los c iudadanos . 

A pesa r d e las consecuenc ias perversas del f enómeno glo-

balizador, q u e ha deb i l i t ado y hecho más insostenibles a 
los q u e ya lo e r a n , t amb ién nos ha t r a ído un mayor cono
c imien to del mundo ; nos ha permi t ido recor rer lo y aus
cu l ta r lo , aver iguar sus fragil idades y for ta lezas , la dispo
nibilidad d e sus ma te r i a s pr imas y su stock, cuantif icar el 
consumo y, por lo t a n t o , p rever el futuro. En definitiva, 
nos ha dado una percepc ión más obje t iva y real is ta del 
mundo . 

Hoy ya nad ie d i scu te q u e en el hor izonte del 2020 la in
mensa mayoría d e la ma te r i a pr ima y el pe t ró l eo serán 
más caros y escasos y q u e el t r a n s p o r t e y las poblac iones 
más insostenibles serán los pr imeros y más p r o f u n d a m e n t e 
a f ec t ados . 

Lanzarote es el t e r r i to r io más insostenible d e toda Espa
ña; t e n e m o s q u e impor ta r e l 98 por c i en to d e t o d o lo q u e 
neces i t amos y t amb ién para los servicios tur is t icos q u e 
p r é s t a m o s . Hasta e l agua e s energ ia i m p o r t a d a , pa ra no
sot ros . 

Lanzaro te es la más insostenible d e las islas y por lo tan
t o , la q u e neces i t a el r emed io más rápido y eficaz. En 
resumen , cons ideramos q u e se t r a t a d e la crisis d e la glo
bal ización, q u e nació para nada r en un mar d e pe t ró l eo y 
p u e d e q u e d a r va rada en un o c é a n o d e con taminac ión . 

Otro asun to q u e p u e d e poner en graves dif icul tades a la 
Humanidad, e incluso hacer la inviable es el cambio cli
mát ico y sus consecuenc ias , un fenómeno inducido por la 
mala relación del h o m b r e con la na tu ra l eza , con la Biosfe
ra cuyas l imi taciones y fragilidad son d e todos conoc idas . 
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En definitiva, al igual q u e s u c e d e con la futura e scasez d e 

ma te r i a s pr imas , a las q u e habrá q u e e n c o n t r a r a l te rnar i -

vas , t amb ién es necesar io cambia r nues t ro pés imo modelo 

d e relación con el medio a m b i e n t e . 

H i s t ó r i c a m e n t e , el desar ro l lo d e Lanzaro te se ha c a r a c 

t e r i z a d o por una ingra ta sucesión d e monocul t ivos des

t i nados a la e x p o r t a c i ó n . En los i n t e r camb ios con el ex

t e r io r h e m o s t e n i d o sob radas expe r i enc i a s a m a r g a s d e 

bonanzas e c o n ó m i c a s q u e se venían aba jo r e p e n r i n a m e n -

t e , y ba s t a r eco rda r como p r u e b a d e el lo los ciclos d e la 

barr i l la d e 1850, d e la cochini l la , a parr i r d e 1890 o d e 

la pesca y la indus t r ia sa l ine ra , en la d é c a d a d e los 70 

de l pa sado siglo. Hoy e s t á v igen t e en la isla un mode lo 

e c o n ó m i c o basado en el t u r i smo , q u e surgió h a c e aproxi

m a d a m e n t e 25 años . 

La si tuación ac tua l d e Lanzaro te se ca rac t e r i za por una 

e l evada población, basada en una inmigración "no con t ro

lada" ; por la fue r te ant ropización de l t e r r i to r io insular; 

por el a b a n d o n o de l sec to r pr imario , con la impor tac ión 

d e más del 90% d e los a l imen tos . En c u a n t o a los recursos , 

es d e s t a c a b l e la abso lu ta d e p e n d e n c i a d e los combus t ib les 

fósiles, el desarrol lo minor i tar io d e las energ ías renova

bles , la d e p e n d e n c i a d e agua po t ab l e producida indus-

t r i a l m e n t e pa r t i endo del agua d e mar y los ver t idos al mar 

del 75 por c i en to del agua d e p u r a d a . 

Se t r a t a d e una economía desequ i l ib rada , c e n t r a d a en el 

sec to r d e la const rucción y el tur i smo (muy d e p e n d i e n t e 

del t r a n s p o r t e a é r e o ) , con t endenc i a s conr inuis tas y au

sencia d e un escenar io d e cambio aco rde con las nuevas 

c i rcuns tanc ias . 

La planifícación del t r aba jo en el marco de l Plan Lanza-

ro t e Sostenible es d e c a r á c t e r global , a co r to , medio y 

largo p lazo , con t r e s l ineas t ransversa les d e a p u e s t a por la 

J I I S O I 

K S M I R O L L O 

Lanzarote 
S O S T E N I B L E 

sostenibi l idad, la in tegración y la parr ic ípación, q u e a t r a 

viesan los s iguientes e j e s y ma te r i a s : 

a) Ejes básicos de la sustentabilidad 

1.- Energía 

2 . - Agua po t ab l e 

3 . -Al imentac ión 

4 . - Residencia y Terri torio 

5.- Residuos y Contaminación 

b) Ejes de producción y desarrollo económico 

6.- Turismo 

7.- Industria y Comercio 

8.- Transpor te , Movilidad y Telecomunicaciones 

DE AALBORG A SANTA IJRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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c) Ejes d e desar ro l lo y cal idad d e vida d e las p e r s o n a s 

9.- Medio Ambien te 

10.- Medio Marino 

1 1 . - Formación e Investigación 

12.- Cul tura , Ocio y Depor tes 

13 . - Salud y Servicios Sociales 
d) Eje d e la so l ida r idad 

14.- Colaboración al desarrol lo en África y América 

Con r e spec to al p r imero d e los menc ionados e j e s , dos re
ferenc ias demos t r a r án c l a r a m e n t e la si tuación d e insoste-
nibilidad d e Lanzaro te y cómo hemos c o m e n z a d o a t r aba 
j a r para caminar por la senda d e la sostenibi l idad. 

Lanzaro te d e p e n d e e n e r g é t i c a m e n t e del ex te r io r en un 97 
por c ien to ; impor ta a n u a l m e n t e más d e 400.000 t one l adas 
d e p e t r ó l e o , d e las cua les un 45 por c i en to se ded ica a la 
producción d e e lec t r i c idad , q u e a su vez d e des t ina en un 
50 por c i en to a la desalación d e agua, un 22 por c i en to a la 
au tomoción y el 33 por c i en to r e s t a n t e , al t r a n s p o r t e aé 
reo y mar í t imo . Por o t r a p a r t e , e l consumo e n e r g é t i c o en 
la isla c r e c e un s i e t e por c i en to a n u a l m e n t e , por enc ima 
d e la med ia regional . 

De e n t r e las acc iones l levadas a cabo en es tos meses d e 
Gobierno en ma te r i a ene rgé t i c a , d e s d e la e n t r a d a en vigor 
del Plan Lanzaro te Sostenible , nos gustar ia d e s t a c a r las 
s iguientes : 

- Unidad d e todos los ayun t amien to s d e la isla para 
o p t a r a los 37 MW q u e el Concurso Eólico des t ina a 
Lanzaro te , para su e m p l e o en desalación d e agua . 

- Medición d e las cub ie r t as d e la isla. Su resu l t ado , 
ocho millones y medio d e me t ros cuadrados d e super
ficie suscep t ib le d e acoger e q u i p a m i e n t o fotovol tá ico, 
q u e permi t i r ia t r ipl icar la producción ac tua l d e la cen
t ra l t é rmica y supera r los 700 MW. 

La reducc ión d e emis iones d e C02 a la a tmós fe r a e s t a r í a 
en to rno al millón d e k i logramos. Todos es tos d a t o s e s t á n 
g e o r e f e r e n c i a d o s en la página w e b l a n z a r o t e . g r a f c a n . 
c o m . 

Elaboración d e la Agencia Insular d e la Energia, con solici
tud d e ayudas a Europa. 

- Convenio con la Univers idad Po l i t écn ica d e Cata lu

ña p a r a la e l a b o r a c i ó n d e un Mapa d e Olas . 

- Convenio con Idea e ITC para el estudio d e sistemas de 

desalación d e agua median te energías al ternat ivas . 

- Campañas d e ahor ro e n e r g é t i c o , i n t e rcambio d e 

bombil las d e bajo consumo, e n t r e g a d e per l izadores 

d e a g u a . . . 

- Instalación d e placas solares en ins ta lac iones públi

cas con uso a b u n d a n t e d e agua ca l i en t e (Matadero In

sular ) . 

Por o t r a p a r t e , la d e p e n d e n c i a e x t e r i o r en m a t e r i a d e 

p r o d u c t o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d , c o m o los a l imenta r ios , 

es de l 97 por c i en to . Si t e n e m o s en c u e n t a las r ecomenda 

ciones d e la FAO, q u e apun tan a q u e para q u e una sociedad 

sea sos ten ib le , d e b e impor ta r un máximo del 50 por c i en to 

d e es tos p roduc tos , la s i tuación se revela p r e o c u p a n t e . 
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L a n z a r o t e t i e n e a b a n d o n a d o el s e c t o r p r imar io . sensibi l idad, la sut i leza , e l t r aba jo duro y las pr ivaciones , 

pudieron sobrevivir nues t ros a n t e p a s a d o s . Su huella an

t rópica en un poema Utico a la supervivencia . 

Estamos en la a n t e s a l a d e una crisis cuyo r e m e d i o es el 

desar ro l lo sos t en ib le y nos sen t imos muy p r e o c u p a d o s 

por el r i tmo y la fa l ta d e vo lun tad y d e medios con q u e 

el Gobie rno d e Canar ias a f ron ta el c amb io d e m o d e l o d e 

desa r ro l lo . 

Hablamos d e la viabilidad d e nues t ra población y d e su 
cal idad d e vida. Nuestro cambio no se p u e d e ap lazar ni ra-
lentízar. En la ac tua l idad vivimos en un precar io equil ibrio 
q u e d e p e n d e b á s i c a m e n t e del t r a n s p o r t e , que nos t r a e 
c u a n t o neces i t amos para vivir, incluidos los tu r i s t as . 

La ince r t idumbre será nues t ra c o n s t a n t e mien t r a s no sea

mos c a p a c e s d e adueña rnos d e nues t ro fu turo . 
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Nues t ro r e t o es la ap l icac ión d e las nuevas t ecno log ía s 

a t o d o el sec tor , ag r i cu l tu r a , g a n a d e r í a , pesca y cul t ivo 

d e p e c e s y a lgas . En e s t e s e n t i d o , se ha p r e s e n t a d o a 

Europa pa ra su f inanciación a t r a v é s d e los fondos FEDER 

el Pa rque Bioindustr ial d e L a n z a r o t e . 

Pero L a n z a r o t e no p u e d e l levar a c a b o e s t a t a r e a solo 

y por e l lo ya co l abora y ha r e c a b a d o ayuda , t a n t o de l 

Gobie rno d e España c o m o d e Europa. C r e e m o s q u e el 

Gob ie rno d e cana r i a s d e b e r í a p romove r un Plan d e Desa

rrollo Sos ten ib le en c a d a isla, en c a d a c o m a r c a y en t o d o 

Canar ias . Esta t a r e a d e b e h a c e r s e d e m a n e r a u r g e n t e y 

en el la t i e n e n q u e c o n c e n t r a r s e t o d o el e s fue rzo y t o d o s 

los r ecu r sos . 

Lanzaro te es una isla desé r t i ca d o n d e , sólo gracias a la 
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R e s u m e n El grupo de acción social como elemento 
propulsor de la participación ciudadana 
en la construcción de la sostenibilidad 
insular. La experiencia de Santa Úrsula 
J u a n F e l i p e H e r n á n d e z Luis 
Técnico Ambiental y Experto de Dinamización 
Comunitaria 

Grupo, Par t ic ipación, Dinamización Comuni tar ia y Comu
nidad. Hoy en dia, es necesar io e impresc indible c r ea r los cauces 

y los mecanismos para iniciar procesos d e Desarrollo Co
muni ta r io , donde se o r i e n t e el abo rda j e d e s i tuaciones so-
c io -ambien ta les -comuni ta r ias m e d i a n t e , la organización y 
la acción asocia t iva . Se t r a t a d e procesos q u e se enf ren tan 
a la t a r e a d e const i tu i r y m a n t e n e r un grupo en to rno a la 
e laborac ión y a la apl icación d e proyectos d e desarrol lo 
social y a m b i e n t a l e s . El t ipo d e grupo u organización q u e 
se d e s e e const i tu i r p u e d e ser s imple (grupo - asociación) 
pe ro t amb ién p u e d e t r a t a r s e d e una más comple ja , d e un 
in te rgrupo (una coord inadora , una p la ta fo rma , un c o m i t é , 
e t c . ) . El grupo a p a r e c e como p la ta forma para la cons t ruc
ción d e la conciencia comuni ta r ia , como e l e m e n t o impul
sor d e la vida social en la comunidad . 
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La pr imera aproximación al desarrol lo comuni ta r io d e b e 
ser c o m p l e t a d a con una intensificación d e las g randes di
mens iones d e q u e se c o m p o n e e se abo rda j e . Se diferen
cian en el seno d e acción comuni ta r ia t r e s procesos: el 
proceso d e concienciac ión , e l proceso d e la organización y 
el proceso d e movilización. 

El pape l fundamen ta l d e la acción comuni ta r ia se c e n t r a 
en unir a los c iudadanos y or ien ta r los , en la creación y 
m a n t e n i m i e n t o d e una organización, para su t ransforma
ción como grupos organizados d e mane ra ef ic iente , es de 
cir, c a p a c e s d e promover sus i n t e r e se s . 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

El proceso d e par t ic ipación c iudadana es el p r imer eslabón 
en la construcción d e la sostenibi l idad cuyos pi lares son 
la organización, animación y promoción d e grupos socio-
a m b i e n t a l e s para el fo r t a l ec imien to d e la vida social en 
la comunidad . 

Pa labras c l ave 
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1/Construir 

6/de 
desarrollo 
social 

2/y mantener 

A c c i ó n 
C o m u n i t a r i a 
Concienciación 

Organización 
Movilización 

3/Grupos 

4/En torno 
a la 

elaboración 

5/ y a la aplicación de proyectos 

Figura n° 1: Itinerario de la acción comunitaria. 

La pa r t i c ipac ión d e la pob lac ión en la cons t rucc ión d e 
la acc ión c o m u n i t a r i a e s i n d i s p e n s a b l e , ya q u e p e r m i t e 
a d e c u a r las r e s p u e s t a s d e s d e lo públ ico a las neces i 
d a d e s y d e m a n d a s d e los c i u d a d a n o s . La pa r t i c ipac ión 
y la consu l t a p e r m i t e n a n t i c i p a r s e a c i e r t a s d e m a n d a s 
c i u d a d a n a s a n t e s d e q u e é s t a s c r i s t a l i cen en re iv indica
c iones q u e p u e d e n p roduc i r r e s p u e s t a s a p r e s u r a d a s , e s 
c a s a m e n t e p lan i f icadas y p r o b a b l e m e n t e más cos to sa s 
e c o n ó m i c a m e n t e . 

La par t ic ipación favorece una mayor eficiencia en la in
te rvenc ión pública, al produci rse r e spues tas y p ropues ta s 
bien o r i en t adas q u e op t imicen recursos : me jo res servicios 
con iguales recursos . 

A pa r t i r de l c o n o c i m i e n t o d e la comun idad ( en t end ida 
c o m o t e r r i t o r i o , pob lac ión , d e m a n d a s , n e c e s i d a d e s y 

p rob l emas soc ia les , así c o m o sus r ecursos ) , d e sus miem
bros , sus r e l ac iones , sus n e c e s i d a d e s (algo q u e no se 
t i e n e pe ro a lo q u e se a sp i ra ) , e i n t e r e s e s (algo q u e no 
s iendo necesa r io pa ra el desa r ro l lo bás ico d e las perso
nas , a p o r t a p lace r y grat i f ica) , hay q u e e s t a b l e c e r una 
e s t r a t e g i a basada en la "an imac ión , organización y ac 
ción asoc ia t iva -pa r t i c ipa t iva d e la c o m u n i d a d . Aplicando 
una me todo log ía d e in te rvenc ión bajo un e n f o q u e par t i 
c ipa t ivo , c o m o h e r r a m i e n t a c o m p l e m e n t a r i a d e t r a b a j o 
en microbar r ios d e ca ra a con t r ibu i r a a l canza r la in t e 
gración comun i t a r i a y la cohes ión socia l . Por t a n t o , la 
par t ic ipac ión es un med io pa ra a l canza r la ca l idad d e 
vida. 

En e s t a e s t r a t eg i a hay q u e iniciar un camino d e coope
ración para q u e la población conozca el significado y los 
principios d e acción d e un proceso d e dinamización co
muni ta r ia , d e ca ra a favorecer los cana les d e par t ic ipa
ción e implicación. En e s t e m o m e n t o es crucial organizar 
acc iones q u e vayan e n c a m i n a d a s a informar, d inamizar y 
motivar a los individuos, grupos y población en genera l d e 
la neces idad d e ser conocedor y par t í c ipe d e su real idad 
soc io-ambienta l para su t ransformación . 

En e s t e sen t ido , qu iero resaltar , en el marco del proceso 
d e Agenda 21 Local, el Plan d e Dinamización Comuni tar ia 
d e Santa Úrsula. En su pr imera fase , e l t r aba jo d e part ici
pación desar ro l lado con el t e j ido asociat ivo ha consist ido 
en plasmar, en un Informe Socio-Ambiental , las d is t in tas 
p ropues tas d e mejoras (más d e 250) d e los barr ios , sur
gidas d e s d e el consenso d e los diversos grupos y asocia
ciones pa r t i c ipan tes . En espec ia l , e s t e informe ha servido 
como vehículo t ransmisor d e los p rob lemas d e t e c t a d o s , 
"el sen t i r " , las neces idades y las pe rcepc iones d e la po
blación en relación al e n t o r n o local, así como d e e jerc ic io 
d e responsabi l idad por p a r t e d e los grupos y asociaciones 
al p l a n t e a r las diversas p ropues ta s d e mejora de l barr io 
con el único fin d e a lcanzar la cal idad d e vida. 
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R e s u m e n 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIAAACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

C a n a n a s c o n t a b a con 13.102 asociaciones d e diversos ti
pos a 31 d e o c t u b r e d e 2006, d e las q u e 4 .545 e s t aban 
a d a p t a d a s a la Ley 4 / 2 0 0 3 , d e Asociaciones d e Canarias 
o en t r ámi t e s para el lo . En e s t e t r aba jo se exponen los 
pr incipales resu l tados d e un p royec to d e investigación 
promovido por la Dirección Genera l d e Administración Te
rri torial y Gobernación Autonómica d e la Consejería d e 
Presidencia y Just ic ia del Gobierno d e Canarias , en mayo 
d e 2005, y desar ro l lado por los miembros q u e lo suscriben 
p r o c e d e n t e s d e los D e p a r t a m e n t o s d e Geografía d e a m b a s 
univers idades canar ias , cuyo principal obje t ivo fue ana
lizar la distr ibución socioterr i tor ia l del asociacionismo, 
para o r i en ta r la t oma d e decis iones polí t icas en el ámb i to 
d e la sociedad civil o rganizada . 

Pa labras c l a v e 

Asociacionismo, sociedad civil organizada , par t ic ipación 
c iudadana , Canar ias . 
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Análisis de la organización socioterritorial 
del asociacionismo en canarias 
A n d r é s d e S o u z a I g l e s i a s i , J u a n M a n u e l P a r r e ñ o 

C a s t e l l a n o Z , R a m ó n Díaz H e r n á n d e z 2 , M o i s é s R. 

S i m a n c a s C r u z 3 , J e s ú s H e r n á n d e z H e r n á n d e z B , 

J u a n Israel Garc ía C r u z 4 , T a n a u s ú P é r e z G a r c í a s 
1 Servicio de Participación Ciudadana y Transferen
cias. Consejería de Presidencia, Justicia y Sesuridad 
del Gobierno de Canarias 
2 Departamento de Geografía de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
3 Departamento de Geografía de la Universidad de 
La Laguna. 
4 Miembro del Grupo de investigación GeoTuris. 
Universidad de La Laguna. 
5 Equipo de Investigación GEYS. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

La I m p o r t a n c i a de l a soc i ac ion i smo e n Cana r i a s 

El número d e asociaciones c o m p u t a d a s es Canarias a fecha 

d e 31 d e o c t u b r e d e 2006 e ra d e 13.102, d e las q u e 4 .545 

e s t aban a d a p t a d a s o en t r á m i t e d e adap tac ión a la Ley 

4 / 2 0 0 3 , d e 28 d e f eb re ro , d e Asociaciones Canar ias . Como 

consecuenc ia , la dens idad asociat iva en las Islas e r a d e 

2 ,3 asociaciones por cada 1000 h a b i t a n t e s . Ello da cuen

t a d e un movimiento asociat ivo b a s t a n t e desar ro l lado en 

contraposic ión con el d e s e n c a n t o d e los c iudadanos por 

mil i tar en par t idos polí t icos. 

La distr ibución insular d e las asociaciones e s t a b a e s t r echa 

m e n t e ligada al volumen demográfico d e cada isla ( tabla 

n° 1) . De e s t a m a n e r a , la mayor p a r t e d e las asociac iones 

se c o n c e n t r a b a n en Tenerife y Gran Canaria con 1.894 y 

1.865 e n t i d a d e s r e s p e c t i v a m e n t e . No o b s t a n t e , se ap re 

ciaba una mayor dens idad asociat iva en las islas menos 

pobladas y un menor impac to del f enómeno en Lanzaro te 

y Fue r t even tu ra . La dens idad asociat iva a esca la munici

pal ev idenc iaba en t é rminos genera les un compor t amien 

to similar, d e ta l modo q u e el 98% d e la variabil idad d e la 

distr ibución a nivel municipal se expl icaba por el t a m a ñ o 

demográf ico. 

El c o m p o r t a m i e n t o del asociacionismo no sólo e s t a b a 

condic ionado por el peso d e la población sino t amb ién 

por el t a m a ñ o del municipio. Los municipios con menos 

d e 1.000 y 5.000 h a b i t a n t e s regis t raban rat ios d e 235 y 

249,7 h a b i t a n t e s por asociación, mien t ras que e s t a cifra 

se e l evaba has ta 664,4 en el grupo d e los comprend idos 
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e n t r e 25.000 y 50.000 hab i t an t e s , para d e c a e r l igeramen

t e en la medida en q u e el municipio t en ia más población. 

La relación número d e a s o c i a c i o n e s / t a m a ñ o demográfico 

p e r m i t e concluir q u e en los municipios pequeños , a n t e la 

ca renc ia d e in f raes t ruc turas d e servicios propias del mer

cado o q u e requ ie ren unas economías d e escala para su 

promulgación d e la Ley d e Asociaciones d e 1964 o la lle

gada d e la Democracia , han condic ionado el devenir d e 

la sociedad civil. No o b s t a n t e , es d e s d e el inicio d e la 

democrac ia cuando se han fundado la mayoria d e las aso

ciaciones res idenciadas en el Archipiélago. 
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Número de 
Poblacián 
(a 1 de enero 
de 2006) 

RatK) 

(asoc iac iones peí 

halatdUites) 

Densidad 
asoc ia t iva (número 

de asoc iac iones / 
1.000 habitantes) 

N " % N ° % 

E l H ie r ro 4 9 1.1 10.688 0.5 218,1 

Fuerteventura 169 3,7 89 680 4,5 530.7 1.9 

G r a n C a n a n a 1.S6S 41 .0 807.049 40 .4 433 .0 23 
L a G o m e r a 55 U 21.952 1.1 399.1 2.5 

L a P a l m a 2 4 1 5 3 86 .062 4 3 357.1 2.8 

Lanzarote 272 6.0 127.457 6.4 468.6 2.1 

Tfcnedfe 1 894 41 .7 8 5 2 9 4 5 42,7 450.3 2.2 

4 .545 100 1.995.833 100 439 .2 23 

Tabla 1.- Distribución insular del número d e asociaciones 

func ionamiento , la sociedad local se au to-organ izaba para 

d o t a r s e por si misma d e cana les q u e t r a t a s e n d e paliar 

e s t a s i tuación. Es más , es en es tos casos donde más se 

ap rec i aba el impulso q u e las Corporaciones real izan en pro 

d e la pues t a en marcha d e nuevas asoc iac iones . De igual 

modo , la función capi ta l ina a esca la au tonómica , insular 

e incluso comarca l d e los municipios con más población 

e s t imulaba la diversidad asociat iva , lo q u e se t r aduc ía en 

una mayor dens idad asocia t iva . 

El desar ro l lo asociat ivo en Canarias d iscurre para le lo al 

e spaño l , por lo q u e los mismos hitos históricos, como la 

El 40,5% d e las asociaciones d e Canarias t en ian como esca

la d e ac tuac ión la regional . Esto implica una t endenc i a a 

la superac ión d e los in t e reses local is tas o pa r t i cu la res . En 

e s t e senr ido , hay q u e valorar el pape l d e la adminis t ración 

au tonómica en e s t a ma te r i a , y no sólo a los ayuntamien

tos , al cons iderar la in tervención c iudadana , especia l 

m e n t e d e s d e los o c h e n t a , como una neces idad del propio 

s i s tema d e m o c r á t i c o . 
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Gráfico n° 1.- Dis t r ibución de l á m b i t o d e a c t u a c i ó n d e 
las a s o c i a c i o n e s d e Cana r i a s 

40,5 

• Aukinónica B hMilar • Mjnic|ial • Sn Especiicar en sua estatuh» 

Del t o t a l d e asociac iones , 31 e n t i d a d e s e s t a b a n dec la ra 
das d e "uti l idad públ ica" por el Estado, lo q u e suponía el 
0,7% d e las asociaciones a d a p t a d a s y tan sólo el 1,8% d e 
las así dec l a r adas en el con jun to del Estado. Sólo e s t ab an 
p r e s e n t e s en Tenerife , Gran Canaria y Lanzaro te . La mi tad 
d e las e n t i d a d e s d e uti l idad pública e s t a b a n re lac ionadas 
con deficiencias y e n f e r m e d a d e s , o r i en t ando sus activi
d a d e s a la as is tencia d e sus afiliados y a los famil iares d e 
las personas en fe rmas o d i scapac i t adas . Una t e r c e r a p a r t e 
e ran d e c a r á c t e r as is tencial y f i lantrópico. Este hecho y 
la solera d e las asociaciones cu l tu ra les así dec l a radas (El 
Museo Canario, Reales Sociedades d e Amigos del País) evi
denc ia el i m p a c t o social d e e s t a s e n t i d a d e s y el pape l q u e 
d e s e m p e ñ a n en la dinamización y en la as is tencia en nues
t r a soc iedad, como solución in t e rmed ia e n t r e la e m p r e s a 
pr ivada y el organismo públ ico. 

La t ipología de l a s o c i a c i o n i s m o 

En lo q u e r e s p e c t a a la t ipología asocia t iva , a u n q u e dos 
t e r c e r a s p a r t e s d e las asociaciones e ran d e c a r á c t e r cul
tu ra l , vecinal y educa t ivo , se ap rec i aba una e n o r m e he
t e rogene idad t ipológica, con un peso significativo d e las 
asociac iones as i s tenc ia les , juveni les , d e t e r c e r a e d a d , 
depor t ivas , económicas , a m b i e n t a l e s , d e ocio, d e enfer
m e d a d e s y d i scapac idades y d e mu je re s . En función d e sus 
fines se p u e d e clasificar el f enómeno asociat ivo en t r e s 
t ipos por orden d e c r e c i e n t e : las q u e ten ian como m e t a la 
acción social y la ayuda m u t u a , las des t inadas a ges t ionar 
el t i e m p o d e ocio y las q u e se or ien tan a favorecer la so
ciabil idad d e sus miembros . 

Existen algunas d i ferencias en el perfil asociat ivo según el 
ámbi to ter r i tor ia l d e análisis. En Gran Canaria , por e j e m 
plo, ganaban impor tanc ia las asociaciones as i s tenc ia les , 
f i lantrópicas y vec ina les . En Tenerife e ran más significa
t ivas , en t é rminos re la t ivos , las económicas , depor t ivas , 
juveni les , d e t e r c e r a e d a d y d e m u j e r e s . De ta l m o d o , se 
p u e d e concluir q u e la acción social e ra más i m p o r t a n t e en 
Gran Canaria mien t r a s q u e en Tenerife la gest ión del t i em
po d e ocio y la sociabilidad d e sus afiliados e r a un obje t ivo 
más e x t e n d i d o . En La Palma y Lanzaro te la par t ic ipación 
c iudadana e s t a b a ligada a la educac ión y la cu l tu ra . 

Conclusiones 

En síntesis , el asociacionismo en Canarias se ca rac t e r i za , 
como en el r e s to del t e r r i to r io español , por el desarrollo 
fragmentado d e la sociedad civil al socaire de la reestructu
ración d e los modos de intervención del Estado del Bienestar. 
Prestan servicios a la comunidad que no son cubiertos ade
c u a d a m e n t e por la acción pública, garantizan los valores de 
solidaridad y participación frente a los valores individualis
tas y desarrollan acciones formativas hacia la población. Por 
todo ello, su impacto social no puede ser despreciado. 
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Gráfico n° 2 . - Distribución de la tipología de las asociaciones de Canarias 

No obstante, el asociacionismo está aquejado de algunos 
problemas de importancia. Se aprecia la falta de solidez 
y la ausencia de coordinación en el fenómeno asociativo 
como los demuestra el hecho de que sólo una cuarta parte 
de las entidades cumpliesen con las obligaciones regístrales 
estipuladas o la baja participación en redes y federaciones 
nacionales y europeas. Igualmente no podemos olvidar que 
persisten desigualdades en función del género, situación 
socioeconómica o lugar de origen en el fenómeno asocia
tivo y, por último, en algunos casos hay que cuestionar la 
trascendencia social de sus acciones. La falta de definición 
de las actuaciones y la escasa transparencia administrativa 
así lo atestiguan. 
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R e s u m e n El proyecto ICA: un ejemplo de 
metodología participativa en gestión 
de riesgos de desastres a escala local 
C a r m e n R o m e r o R u i z , P e d r o D o r t a A n t e q u e r a , 

S e b a s t i á n Mart in P é r e z y 

M o i s é s R, S i m a n c a s C r u z 

Departamento de Geografía. 
Universidad de La Laguna. 

Gestión de l riesgo d e d e s a s t r e , manua l d e buenas práct i 
cas , par t ic ipac ión . Programa Urb-Al. In t roducc ión 

Como señala Lavell (2003), "el d e s a s t r e es un reflejo d e 
la insos tenibi l idad" . Asi, la au top ro tecc ión , j u n t o con la 
prevención , es la mejor e s t r a t eg i a d e ac tuac ión a n t e una 
emergenc i a y una ca t á s t ro f e . Ambas s i tuac iones se gene
ran por la in ter re lac ión d e un e v e n t o d e origen na tura l o 
an t róp ico ( tecnológico) y la s i tuación d e inseguridad co
lect iva, la cual e s t á der ivada , e n t r e o t ras cues t iones , d e 
la ca renc ia d e la información necesar ia para t e n e r ident i 
ficados los riesgos y d e la capac idad para a d o p t a r las me
didas esenc ia les en au top ro t ecc ión . Surge, asi, la gest ión 
de l riesgo d e d e s a s t r e definida por Lavell (2003) como "un 
proceso social comple jo cuyo fin úl t imo es la reducción o 
la previsión y cont ro l p e r m a n e n t e del riesgo d e d e s a s t r e 
en la soc iedad , en consonancia e in tegrada con el logro 
d e pau ta s d e desarrol lo humano , económico , amb ien t a l y 
t e r r i to r ia l sos ten ib les" . 
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El principal ob je t ivo d e e s t e t r aba jo es expone r la me to 
dología seguida en el p royec to "Inseguridad colect iva y 
a u t o p r o t e c c i ó n " (ICA), cuyo principal r e su l t ado es la ela
boración de l Manual d e Buenas Práct icas (MBP en ade lan
te ) para la gest ión del riesgo d e desa s t r e s a esca la local. 
Éste p r e t e n d e c o n t e n e r un conjun to d e acc iones en e s t a 
ma te r i a q u e adqu ie ren un c a r á c t e r e j e m p l a r y d e s t a c a d o . 

1 ' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

En e s t e t r aba jo se e x p o n e la metodología e m i n e n t e m e n 
t e par t ic ipat iva seguida en el proceso d e e laboración de l 
Manual d e Buenas Práct icas pa ra la gest ión de l riesgo d e 
desa s t r e s a esca la local, desarrol lo en el marco del pro
y e c t o "Inseguridad colect iva y a u t o p r o t e c c i ó n " (ICA) d e la 
Red N° 14 del p rograma Urb-Al. 

Pa labras c l ave 
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reve lándose , por t a n t o , como medidas básicas para dismi

nuir dicha si tuación d e inseguridad co lec t iva . La idea es 

q u e el MBP se convier ta en un e jerc ic io d e benchmark ing , 

q u e en t é rminos coloquia les significa "copiar d e los más 

l is tos" , operac ión q u e implica e m p e z a r a p l an t ea r futuros 

posibles d e gest ión del riesgo a par t i r d e la aplicación d e 

las lecciones ap rend idas en o t ros ámbi tos t e r r i to r ia les . 

El p royec to ICA se inser ta en la Red N° 14 del Urb-Al (Urban 

Regional Aid Programme) , p rograma d e cooperac ión des

cen t ra l i zada d e la Comisión Europea con América Latina. 

Asi, en coherenc ia con su fin ú l t imo, ICA ha posibil i tado 

la relación d e comunidades e ins t i tuc iones d e ambos con-

rinentes con afinidades t e r r i to r ia les , u rbanas y / o t e m á 

t i cas . Con ello se han e s t ab lec ido al ianzas e s t r a t ég i cas 

para la formulación, la gesrión y la e jecución d e proyec tos 

innovadores y comunes , y el i n t e rcambio d e exper ienc ias 

y la difusión y aplicación d e "prác t i cas i dóneas" , en e s t e 

caso , vinculadas con la seguridad c iudadana en la c iudad. 

En e s t e senr ido , ba jo la coordinación del Ayuntamiento 

d e Santa Cruz d e Tenerife y el a se so ramien to científico-

técn ico d e un equipo d e invest igadores del D e p a r t a m e n t o 

d e Geograria d e la Universidad d e La Laguna, han par-

ricipado los municipios d e Almere (Países Bajos), Aserri 

(Costa Rica), Calama (Chile), Independenc ia (Perú), Junín 

(Argenrina), Riobamba (Ecuador) , Santa Tecla (El Salva

dor ) , la provincia d e Treviso (Italia) y, como socio e x t e r n o , 

la Federación Asturiana d e Concejos , r e p r e s e n t a d a por el 

municipio d e Cangas del Narcea (España). 

Las personas des t ina t a r i a s d e las acc iones promovidas por 

el p royec to han sido los d i r igentes polít icos y funcionarios 

responsables en ma te r i a d e segur idad c iudadana y defensa 

o pro tecc ión civil, asi como los responsables d e la Orde

nación del Terri torio y d e ayuda o servicios sociales d e 

c a d a ciudad pa r r i c ipan te . Por su p a r t e , las beneficiarias 

han sido las pe rsonas d e las e n t i d a d e s , organismos e ins-

rituciones co laboradoras re lac ionados d i rec ta o indirecta

m e n t e con ta les ma te r i a s , así como los d i r igentes d e las 

en r idades c iudadanas o vecinales d e cada c iudad . 

En coherenc ia con el fin genér ico del p rograma Urb-Al, 

e n t r e los múl t ip les y diversos obje t ivos del p royec to ICA 

d e s t a c a la in tención d e q u e el MBP sea el r e su l t ado d e 

un proceso d e t r aba jo con un enfoque e m i n e n t e m e n t e 

"par t i c ipa t ivo" , " comun i t a r i o " o " c o m p a r t i d o " , en cuya 

e laborac ión las diez c iudades d e s e m p e ñ a r a n un pape l 

esenc ia l . Desde e s t a pe r spec t iva , el p royec to se desar ro

lló con la in tención d e lograr las s iguientes cues t iones en 

e s t a ma te r i a : 

a) Fomenta r el t r aba jo comuni ta r io corresponsabi l i -

zando a los gobe rnan t e s y a la c iudadanía d e las labo

res d e au topro tecc ión y d e ges t ión. 

b) Promover la presenc ia d e equipos in terdisc ipl inares 

en el análisis d e los riesgos. 

c) In tercambiar exper ienc ias e n t r e los ges tores d e las 

s i tuaciones d e emergenc ia y planificación en ma te r i a 

d e riesgos d e una var iedad d e local idades d e dos con

t i nen te s y con muy dis t in tas r ea l idades . 

d) En e s t a l ínea, idenrificar buenas prácr icas imple-

m e n t a d a s a escala local en algunas d e las c iudades 

del p royec to y, por t a n t o , suscepr ib les d e apl icarse en 

o t ros municipios. Este hecho supone la colaboración 

e n t r e comunidades y el r econoc imien to y valoración 

del t r aba jo rea l izado y d e la exper ienc ia adquir ida . 

e ) Concienciar a las au to r idades d e los gobiernos lo

ca les con c o m p e t e n c i a s en seguridad colecriva y au

topro tecc ión , d e m a n e r a q u e se c r e e la neces idad d e 

gene ra r políricas públicas d e gesrión d e riesgos en 

t o d o el ciclo del d e s a s t r e : prevención-planif icación, 

in te rvenc ión- respues ta y res taurac ión . 

f ) Fomenta r la generac ión d e organismos o un idades d e 

coordinación q u e agrupen toda la gesrión d e los ries

gos d e forma q u e se favorezca la visión in tegra l del 

c i t ado ciclo del d e s a s t r e . 
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g) Trasmitir la idea d e q u e la gest ión del riesgo no 
d e b e l imitarse a in te rvenc iones pun tua les , sino q u e 
d e b e ser un p roceso p e r m a n e n t e d e reducción d e los 
riesgos ac tua l e s y futuros q u e ha d e ins taura rse en 
el marco d e las acc iones de l desar ro l lo d e cada co
munidad . 

Los m o m e n t o s p a r t i c i p a t i v o s d e la m e t o d o l o g í a d e e la 
bo rac ión de l p r o y e c t o ICA 

El an te r io r en foque d e t e r m i n ó q u e el MBP no fuera un 

d o c u m e n t o finalista o definitivo, e l abo rado exclusiva

m e n t e por un equ ipo técnico-cient i f ico ex t e rno - e n e s t e 

caso , d e la Universidad d e La L a g u n a - , a modo d e mera 

descr ipción y explicación ob je t iva . Por el con t ra r io , e l 

Manual se p l an t eó como una recopilación d e las acc iones 

i m p l e m e n t a d a s por p a r t e d e las d is t in tas c iudades par t i 

c ipan t e s en el p royec to . Para e l lo , en la medida en q u e 

" todo t ipo d e gest ión d e riesgos se d e b e basar y conec

ta r con el á m b i t o loca l" (Fleischhauer e t a l . , 2007), la 

idea fue conseguir un d o c u m e n t o e l abo rado "de aba jo-

a r r i ba" y, por t a n t o , "po r" y " p a r a " t a les c iudades . Con 

ello se p r e t end i a do ta r d e visibilidad y difusión a t a l e s 

p rác t icas y contr ibui r al desarrol lo d e observac iones y 

opiniones - s a b e r - , p roced imien tos y exper ienc ias —sa

ber h a c e r - y a c t i t u d e s - s a b e r s e r - en e s t a m a t e r i a . 

Este p l a n t e a m i e n t o d e t e r m i n ó la neces idad d e util izar 

una metodología q u e siguiera un i t inerar io l ineal , con 

in te racc iones secuenc ia les , exp re sado en la figura 1. 

Con ello se p r e t end ió no sólo garan t iza r la información 

mínima a todos los su je tos impl icados en el proceso , sino 

t a m b i é n uti l izar las h e r r a m i e n t a s y mé todos d e part ic i

pación más adecuados para q u e t a l e s ac to re s pudieran 

expresa r su opinión y hace r l legar sus apor t ac iones en 

cada una d e las e t a p a s o, al menos , en su mayor ía . 

Figura 1.- I t inerario metodológico seguido en la e laborac ión 
del Manual d e Buenas Práct icas 
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Desde e s t a pe rspec t iva , podemos distinguir b á s i c a m e n t e 

t r e s m o m e n t o s a r t icu lados en to rno a la par t ic ipación: 

a ) La cumpl imentac ión d e las fichas d e recopilación d e in

formación vinculada con el s i s tema d e gest ión d e riesgos. 

Las fichas fueron conceb idas como el d o c u m e n t o sopor t e 

del análisis inicial d e cada una d e las c iudades part ici

p a n t e s (situación p reoperac iona l ) . En el las se abordaron 

diversos a spec tos como el desarrol lo d e los servicios esen

cia les , la capac idad inst i tucional y efect ividad d e los ins

t r u m e n t o s d e gest ión d e los riesgos, la identificación d e 

riesgos, la prevención-mit igación, el uso d e mecanismos 

financieros en la gest ión, el grado d e p reparac ión y reac

ción a n t e emergenc ia s y la capac idad d e r ecuperac ión . 

Todos es tos a spec tos se recopi laron d e modo secuenc ia l , 

d e s d e 1985 a 2005. El mecan i smo anal í t ico-descr ip t ivo 

d e recopilación d e esa información fue el checkl is ts , me

d i an t e el uso d e medidas o indicadores para cada una d e 

las var iables , ut i l izando como referenc ia la p ropues ta d e 

Omar Darío e t al . (2005). Cada ficha fue c u m p l i m e n t a d a 

en comisiones d e t r aba jo d e t a m a ñ o reducido (no más d e 

cinco miembros) , formadas por el personal t écn ico y / o po

lítico d e cada local idad. 

El principal propósi to d e e s t a acción fue o b t e n e r un diag

nóst ico común e l abo rado por los propios ac to re s públicos 

c o m p e t e n t e s en la gest ión d e los riesgos d e desa s t r e s a es

ca la local. Asimismo, el análisis d e la evolución t e m p o r a l 

puso d e manifiesto los posibles logros ob ten idos en algunas 

d e esas á r e a s . La idea es q u e c a d a ciudad fuera conscien

t e y asumiera el nivel d e desarrol lo en e s t a ma te r i a al 

d e t e c t a r las ca renc ia s , insuficiencias o po tenc ia l idades . 

De igual m a n e r a , cont r ibuyó sus t anc i a lmen te a fomen ta r 

la discusión para lograr un consenso en e s t a cues t ión , así 

como a identif icar y movilizar los recursos humanos dis

ponibles . Con el lo , e s t a operac ión d e recopilación d e in

formación se a d e c ú a a lo e s t ab lec ido en la p a r t e III d e la 

propia Carta d e Aalborg (1994) en relación con las e t a p a s 

d e preparac ión del Plan d e Acción Local, en c o n c r e t o , lo 

re la t ivo a "la localización s i s t emát i ca d e los p rob lemas y 

d e sus causas m e d i a n t e ex t ensas consul tas públ icas" , así 

como "la creación d e un modelo d e comunidad sos ten ib le 

m e d i a n t e un proceso par t ic ipa t ivo q u e incluya a todos los 

s ec to re s d e la comunidad" . 

b) La ce lebrac ión del I Seminario Internacional del pro

y e c t o ICA. Posibilitó el e n c u e n t r o d e los t écn icos , políti

cos e invest igadores involucrados en el mismo. Además d e 

p rocede r a la exposición del marco teór ico y concep tua l , 

se difundieron y deba t i e ron los informes pre l iminares d e 

au toevaluac ión d e cada una d e las c iudades y se real izó 

la p resen tac ión y pues ta en común del d o c u m e n t o base ; 

é s t e resu l tó d e la s i s temat izac ión y análisis c o m p a r a d o del 

con jun to d e informes, q u e se habian remi t ido con a n t e 

rioridad al e n c u e n t r o . Asimismo, se desarrol laron ses iones 

d e t r aba jo para profundizar en el es tud io d e las a m e n a z a s 

c l imát icas , tecnológicas y volcánicas . Por ú l t imo, se dise

ñaron los con ten idos fundamenta le s d e los t a l l e res par t i -

cipat ivos q u e se debían organizar a par t i r d e e se m o m e n t o 

en cada ciudad socia. 

Esta e t a p a fue pos ib l emen te la más cr í t ica de l p roceso , 

pues , a d e m á s d e of recerse un escenar io anal í t ico , posi

bilitó b á s i c a m e n t e o b t e n e r una opinión, razonada , sobre 

la si tuación diferencial d e las c iudades socias a par t i r del 

análisis compara t ivo . 

c) La o rgan izac ión d e los t a l l e r e s p a r t i c i p a t i v o s en c a d a 

c iudad soc ia . Consis t ió en el d e s a r r o l l o d e r e u n i o n e s d e 

t r a b a j o con los a g e n t e s loca les impl i cados en las e s 

t r a t e g i a s d e ges t ión d e los r iesgos . Además d e p r e s e n 

t a r y e v a l u a r los r e s u l t a d o s d e su in fo rme pre l iminar , 

d u r a n t e e s t a s s e s iones se e l a b o r ó un d i agnós t i co DAFO 

(deb i l i dades , a m e n a z a s , f o r t a l e z a s , o p o r t u n i d a d e s ) d e 

t a l e s e s t r a t e g i a s . A d e m á s , se ident i f icaron y p ropus i e 

ron b u e n a s p r á c t i c a s a p l i c a d a s o s u s c e p t i b l e s d e ser 
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i m p l e m e n t a d a s en c a d a loca l idad , las c u a l e s , d e nue 
vo, se env ia ron al e q u i p o t é c n i c o de l p r o y e c t o ICA. La 
compi l ac ión d e e s a s y o t r a s p r á c t i c a s a p o r t a d a s por los 
i n v e s t i g a d o r e s c o m o r e s u l t a d o d e su propia e x p e r i e n c i a 
y fo rmac ión , asi c o m o su clasif icación en c u a t r o g r a n d e s 
a p a r t a d o s (las d e s t i n a d a s a la ident i f icac ión de l r iesgo , 
las r e f e r idas a la r educc ión de l r iesgo , las d i r ig idas a la 
ges t ión d e los d e s a s t r e s , y las r e l a t i va s a la g o b e r n a b i -
l idad y a la p r o t e c c i ó n f inanc ie ra ) dio lugar al p r ime r 
b o r r a d o r de l MBP. Este d o c u m e n t o se r e m i t i ó a las d i ez 
c i u d a d e s socias pa ra su revisión y discusión i n t e r n a , 
s i e n d o p r e s e n t a d o y s o m e t i d o a cons ide r ac ión d u r a n t e 
e l II Semina r io I n t e r n a c i o n a l , c e l e b r a d o en San J o s é d e 
Cos ta Rica, en e l q u e , a d e m á s , se firmó la d e n o m i n a d a 
"Dec la rac ión d e Costa Rica pa ra la ges t ión de l r iesgo d e 
d e s a s t r e s a e sca l a l oca l " , con la i n t enc ión d e q u e los 
d i s t i n tos gob ie rnos loca les a d q u i r i e s e n el c o m p r o m i s o 
d e ap l i ca r los c o n t e n i d o s d e l def ini t ivo MBP, e l a b o r a d o 
por el e q u i p o t é c n i c o d e la Univers idad d e La Laguna. 

Las pr incipales apor t ac iones d e los t a l l e res d e s d e la pers
pect iva d e la par t ic ipación fueron las s iguientes : la re
flexión c o n c e p t u a l y el ap rend iza je colec t ivo sobre los 
p rob lemas d e la gest ión del riesgo d e desa s t r e s a esca la 
local , el r e p l a n t e a m i e n t o d e las soluciones dadas , e l ac
ceso y difusión opor tuna d e la información, la creación d e 
espac ios y escenar ios d e in ter locución y d e b a t e , la revisión 
cr i t ica y proposi t iva d e la gest ión pública, e l i n t e rcambio 
d e conoc imien to , la po tenc iac ión d e la c rea t iv idad y los 
procesos colect ivos d e resolución d e p rob lemas , asi como 
la definición d e acue rdos d e las l ineas d e acción con sus 
soluciones co lec t ivas . La idea e r a conseguir q u e los logros 
es tuv ie ran bien fundamen tados y asumidos por las colec
t iv idades , favorec iendo, d e e s t e modo , el i n c r e m e n t o d e 
la concienciación d e las au to r idades y técn icos f r en te a 
las a m e n a z a s , con el fin d e q u e fomen tasen las conduc t a s 
a u t o p r o t e c t o r a s . 

Conclusiones 

Uno d e los pr incipales act ivos del p royec to ICA es q u e 
cons t i tuye el r e su l t ado d e la pues ta en común d e las expe 
riencias d e mul t i tud d e técn icos d e muy diversas á r ea s d e 
dos c o n t i n e n t e s , amplios sec to res sociales , polí t icos impli
cados en el desarrol lo d e sus c iudades , asi como espec ia
listas universi tar ios en planificación te r r i tor ia l , a m e n a z a s 
y pro tecc ión civil. Una labor t an comple j a c o m o e s la d e 
aunar esos múl t ip les puntos d e vista, con rea l idades muy 
d i fe ren tes , posibilita el e n t e n d i m i e n t o del MBP como un 
d o c u m e n t o a b i e r t o q u e s e ha ido en r iquec iendo con todas 
esas con t r ibuc iones . Ello es consecuenc ia d e la e n o r m e 
impor tanc ia o to rgada a la par t ic ipación d e las p a r t e s im
plicadas en dicha ma te r i a y, por t a n t o , la consideración d e 
m a n e r a clara y explíci ta d e la opinión d e los des t ina ta r ios 
y / o a f ec t ados . De e s t a m a n e r a , el p royec to ICA cons t i tuye 
un e j emp lo real del necesar io paso hacia un mode lo es
pecifico e innovador d e planificación par t ic ipa t iva , s iendo 
su principal for ta leza , apor tac ión y novedad la d e p re 
sen ta r una metodología q u e no sólo p e r m i t e reforzar la 
t ransversa l idad d e las polí t icas, sino la convergencia d e 
las decis iones t écn i cas , pol í t icas y c iudadanas en el t r a 
t a m i e n t o con jun to d e la gest ión del riesgo d e d e s a s t r e a 
esca la local. 

En función d e es tos p l a n t e a m i e n t o s , e s t a exper ienc ia 
m u e s t r a q u e los procesos par t ic ipa t ivos no sólo son po
sibles sino ef icaces . En cua lquier caso , cons ideramos q u e 
la or ientac ión par t ic ipat iva del p royec to ICA haya provo
cado q u e las personas involucradas en el proceso asuman 
el r e su l t ado (el MBP) como "suyo" en lugar d e concebir lo 
a modo d e d o c u m e n t o impues to por un equipo e x t e r n o , 
in ter ior izando sus p rác t icas y, con el lo , f omen tando su 
in tegración en las polí t icas d e planificación te r r i tor ia l y 
sec tor ia l , asi como en acc iones conc re t a s d e conciencia
ción real d e los peligros a los q u e se e n c u e n t r a e x p u e s t a 
la c iudadanía . 
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- IDEA, Manizales. 
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COMPROMISO DE AALBORG 2 

GESTIÓN MUNICIPAL DE LA SOSTENIBILIDAD 
NOS HEMOS COMPROMETIDO A ELABORAR PROGRAMAS EFICACES 

DE GESTIÓN, DESDE EL DISEÑO A LA EVALUACIÓN, 
PASANDO POR LA IMPLEMENTACIÓN 
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m CAPITULO 5 

GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

M o i s é s R. S i m a n c a s Cruz 
Profesor Contratado Doctor de Geografía Humana. 

Departamento de Geografía. Universidad de La Laguna. 
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R e s u m e n 

El principal obje t ivo d e e s t e t r aba jo es realizar un ba lance , a modo d e aproximación, sobre la si tuación 
ac tua l de la aplicación del Segundo Compromiso d e Aalborg en Canarias y, por t a n t o , la gestión municipal d e 
la sostenibi l idad. Se p r e t e n d e apo r t a r los principales rasgos q u e ca rac te r i zan at proceso d e implementac ión 
terr i tor ia l d e las Agendas 21 Locales, definir el grado d e su eficacia en té rminos compara t ivos , así como 
identificar los fac tores explicativos d e éxi to y d e fracaso, suscept ib les d e ser ut i l izadas en el diseño d e vias 
d e avance . Se p a r t e d e la hipótesis - a d e m o s t r a r - que el esfuerzo e m e r g e n t e d e gran magni tud d e prin
cipios d e e s t a d é c a d a , se ha diluido progres ivamente has ta unas pocas exper ienc ias d e gest ión municipal 
calificables como consol idadas con resul tados tangibles en ma te r i a d e sostenibi l idad. 

Pa labras c l ave 

Agenda 21 Local, Campaña Europea d e Ciudades Sostenibles , Carta d e Aalborg, segundo Compromiso d e 

Aalborg, gestión municipal , sostenibi l idad. 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAÍACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Introducción 

En coherenc ia con el Libro Blanco d e la Comisión Europea, d e 25 d e julio d e 2001 , sobre la gobernanza euro

pea [COM (2001) 428 final - Diario Oficial C 287 d e 12 .10 .2001] , el c o n c e p t o d e "gobe rnanza" , "gobernac ión" 

o "gobierno en r e d " cons t i tuye una noción más amplia d e gobierno . Se t r a t a d e una filosofía, una polí t ica, una 

p rác t i ca , un conjun to d e p roced imien tos y una metodología q u e p romueve un t ráns i to d e s d e la democrac i a 

r ep re sen t a t i va u e l ec to ra l hacia la par t ic ipa t iva o "de la c iudadan ía" . Const i tuye un proceso p e r m a n e n t e 

d e implicación en la t oma d e decis iones públicas d e los múl t ip les y diversos " a c t o r e s " o " a g e n t e s loca le s" 

( s takeholders ) , e n t e n d i d o s como aquel los q u e ac túan a todos los niveles en el seno d e una comunidad local , 

d e mane ra individual o colec t iva , e s p o n t á n e a u organizada con ar reglo a la normat iva q u e les sea d e apli

cación, has ta el pun to q u e pasen d e ser meros e s p e c t a d o r e s a p ro tagonis tas . La idea e s , por t a n t o , q u e la 

acción pública se a r t i cu le en to rno a decis iones colect ivas y consensuadas . De e s t a m a n e r a , las e s t ruc tu r a s 

organizat ivas e ins t i tuc ionales (públicas, jur íd icas o privadas) van a conformarse como la cua r t a dimensión 

del mode lo t eór ico del paradigma d e la sostenibi l idad, pasando d e la conocida expres ión en forma d e " t r ián

gu lo" a o t r a d e " c u b o " (Simancas, 2007). 

De igual m a n e r a , resul ta r e l evan te la acepción d e gobernanza d e la Real Academia d e la Lengua Española: 

"el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarroUo económico, social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 

economia". Se t r a t a , pues , d e un proceso d e gest ión d e la polí t ica pública dirigido hacia el desarrol lo sosteni-

b le . Para e l lo , el p roceso d e Aalborg se ha desar ro l lado d e mane ra para le la a la Estrategia Temát ica Europea 

d e Medio Ambien te Urbano [(COM 2005) 718 final d e 11 d e e n e r o d e 2006] , q u e es c o h e r e n t e con la Revisión 

d e la Estra tegia Europea d e Desarrollo Sostenible d e junio d e 2006 [Comunicación 10117/06] y cuya t ras lación 

a la real idad española ha dado lugar a la Estra tegia d e Medio Ambien te Urbano. Como es sabido, e s t a úl t ima 

anal iza los p rob lemas q u e p re sen tan cinco grandes ámbi tos (el u rbanismo, la movil idad, la edificación, la 

gest ión u rbana y la sostenibi l idad e n t r e el mundo rural y u rbano) , incidiendo en la neces idad d e abordar los d e 

mane ra in tegrada y en las bases q u e los gene ran . Estos t e m a s d e sostenibi l idad se convie r ten en los e l e m e n t o s 

d e ve r t ebrac ión d e los procesos d e t oma d e decis iones municipales d e s d e una perspec t iva holís t ica. 

Por o t ra pa r t e , de acue rdo con lo p lan teado en el capí tulo 28 del denominado "Programa 2 1 . Un plan d e acción 

en pro del desarrol lo mundial sostenible hasta en t r ado el siglo XXI", popularizado como "Agenda 2 1 " , uno de los 

documentos derivados d e la Cumbre d e la Tierra (1992), "Las autoridades locales [...] en su carácter de autori
dad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del público 

en pro del desarrollo sostenible". Asimismo, en la Carta d e Aalborg (1994) se reconoce q u e " [ . . . ] la ciudad es, 
a la vez, la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos desequilibrios arquitectónicos, socia

les, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo moderno, y LA UNIDAD 

MÁS PEQUEÑA en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de manera integrada, holística y 

sostenible". Por t a n t o , la escala local se convier te en el marco geográfico básico de aplicación d e las práct icas 

MOISÉS R. SIAAANCAS CRUZ 
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d e gobernanza . Sin embargo , no se t r a t a d e una escala geográfica, sino a la base terr i tor ia l y cul tural donde la 
acción sea c o h e r e n t e , homogénea y organizada en función del sen t imiento d e pe r t enenc ia a una comunidad. 

Por consiguiente, las administraciones municipales juegan un impor tan te papel en los procesos d e desarrollo sos
tenible . El segundo Compromiso d e Aalborg + 10 -CdeA 2 en lo suces ivo- , relativo a la gestión municipal hacia 
la sostenibilidad, se relaciona con esta cuestión. Para ello, las Agendas 21 Locales (A21Len adelante) se revelan 
como "procesos de planificación", "estratesias" o "instrumentos" (Romero e t a l . , 2003) más novedosos y eficaces 
d e gestión relacional con que cuentan ac tua lmen te las Corporaciones Locales. Su principal fin es es tab lecer una 
forma de gobierno municipal sus tentada en los ideales democrát icos de la gobernanza y, por t an to , en la impli
cación y el diálogo intenso y continuo d e los stakeholders en la identificación - p o r medio de un d iagnós t i co- y 
solución consensuada - a t ravés del plan d e acción local que recoja de forma ordenada y temporal izada (agenda) 
las ideas, políticas, es t rategias y actuaciones c o n c r e t a s - , d e los problemas de sostenibilidad a escala local, asi 
como el seguimiento de su evolución. Se t r a ta , por t an to , de una metodología que implica un proceso cíclico d e 
planificación (reflexión) + acción, con carác te r es t ra tégico y participativo, que busca mejorar la calidad de vida 
d e los ciudadanos a t ravés d e la combinación adecuada de la transversalidad propia del concepto d e desarrollo 
sostenible (integración sectorial) y d e la participación social (integración d e la comunidad local) (Font, 2(XX)). 

Desde e s t e punto d e vista, en conformidad con lo p lanteado en el ci tado capítulo 28 del Programa 21 , la II Con
ferencia Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles (1996), asi como la "Agenda territorial de la Unión Europea: 
Hacia una Europa más competi t iva y sostenible d e regiones diversas" (2007), el papel d e las autor idades locales se 
plantea como fundamental , hasta el punto que resulta esencial que el proceso de A21L comience por una decisión 
institucional. Además d e ser los responsables del es tablecimiento de las políticas y reglamentaciones, asi como d e 
las competencias organizativas, técnicas y presupuestarias , las administraciones públicas locales son las que deben 
poner en marcha dicho proceso - a u n q u e sin domina r lo - , coordinarlo y supervisarlo. Se t r a t a d e las ent idades pro
motoras , p resentando los mismos niveles de compromiso y responsabilidad como los que se asumen en cualquiera 
d e las res tan tes políticas sectoriales, cuestión que incluye la dedicación d e recursos económicos y personales con 
preparación adecuada . Para ello consideramos necesario potenciar ei impulso conjunto d e todo el gobierno local, 
compromet iéndose en el proceso, conjugado con el apoyo de alguna administración de ámbito mayor. 

El p r e s e n t e t r aba jo se c e n t r a en el análisis d e la impor tanc ia y t r a scendenc ia q u e el proceso d e A21L ha ad
quir ido en Canarias , el cual m e r e c e una revisión cr i t ica . Esta re levancia es mayor si cons ideramos la rap idez 
d e su a c e p t a c i ó n , asi como el desar ro l lo d e m a n e r a d i f e r en te e individual por p a r t e d e cada municipio, sin 
q u e exis ta un foro d e evaluación y discusión o un marco d e mínimos q u e aseguren la relación e n t r e el fin 
d e c l a r a d o y los medios ut i l izados. 

Mater ia l y m é t o d o 

Según el e s tud io rea l izado por el Grupo d e t r aba jo sobre los Indicadores d e Sostenibil idad para la apl icación 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

del Programa Habitat (2004), el modelo genér ico p ropues to por el In ternat ional Council for Local Environ

m e n t a l Init iatives (ICLEl) pa ra la Campaña Europea d e Ciudades Sostenibles (Hewit t , 1998) cons t i tuye la se

gunda via metodológ ica , a modo d e "hoja d e ru t a " , para la implemen tac ión deA21L, después d e la util ización 

d e una propia y por d e l a n t e d e la apl icada en o t ras exper ienc ias munic ipa les , la p l an t eada por la Federación 

Española d e Municipios y Provincias y la d i señada por as is tencias e x t e r n a s , consul tor ias o univers idades . Para 

e l lo , el p roced imien to metodológico seguido en la e laborac ión d e e s t e t r aba jo se ha c e n t r a d o b á s i c a m e n t e en 

el envió , via e-mai l , d e e n c u e s t a s a los diversos d e p a r t a m e n t o s d e los ayun tamien tos c o m p e t e n t e s del diseño 

e implemen tac ión d e las A21L, asi como la revisión d e la información inst i tucional disponible en e s t a ma te r i a 

en su página w e b . Ambas fuentes se han c o m p l e t a d o con los da to s ex t ra ídos el 8 d e noviembre d e 2007 d e la 

página w e b d e la c i t ada Campaña [ h t t p : / / w w w . a a l b o r g p l u s 1 0 . d k ] . Dado el ampl io universo d e posibi l idades 

para el es tud io , se decid ió reducir e l con jun to a dos ind icadores , q u e han sido cons ideramos a modo d e pará

me t ros d e la repercusión ter r i tor ia l del proceso d e implemen tac ión d e l a sA21Len Canar ias . 

El pr imero se refiere t a n t o al número d e municipios q u e han firmado la Carta d e Ciudades y Pueblos Europeos 

hacia la Sostenibil idad (1994), la denominada Carta d e Aalborg, sumándose , c o n s e c u e n t e m e n t e , a la Cam

paña Europea , asi como a la fecha en q u e fue re f rendada , con el fin d e definir la evolución t e m p o r a l . Como 

es sabido, a u n q u e no es un requis i to indispensable para iniciar una A21L, su firma supone un pr imer paso a 

real izar por un municipio q u e qu ie re comenza r el proceso en el á m b i t o d e su c o m p e t e n c i a y q u e ú n i c a m e n t e 

r equ ie re un Acuerdo Plenario donde se confirme y legi t ime la voluntad d e rubr icar la . De e s t a m a n e r a , se re

vela como un indicador q u e mues t r a , por una p a r t e , una preocupac ión por los p rob lemas d e la sostenibi l idad 

local , y por o t r a , una intención o reconoc imien to a esca la e u r o p e a d e la en t idad f i rmante , a modo d e decla

ración o compromiso , para hace r d e la sostenibi l idad uno d e los pr incipales e j e s d e ac tuac ión d e su gest ión, 

asi como para par t ic ipar y beneficiarse del a s e so ramien to , flujo e in t e rcambio d e información. Por t a n t o , 

p e r m i t e medir, o al menos dar indicios, ace rca d e la t o m a d e conciencia y el i n t e r é s o propós i to d e abordar 

d e m a n e r a in tegrada los múl t ip les a spec tos d e las d imensiones e s t ruc tu ra l e s (económica , social, ambien ta l 

e inst i tucional) d e la sostenibi l idad a escala local y, por t a n t o , del cambio hacia modelos y pau ta s d e gest ión 

pública re lac ionados con e s t e parad igma. Sin e m b a r g o , e s t a c i rcuns tancia no implica n e c e s a r i a m e n t e la con

sideración d e q u e el a y u n t a m i e n t o no f i rmante no e s t é desar ro l lando una A21L o no se e n c u e n t r e n inmersos 

en un proceso d e desar ro l lo sos tenib le a t ravés d e o t ros in s t rumen tos y p roced imien tos . 

Por su p a r t e , no resul ta sencil lo conocer los municipios f i rmantes q u e han a c t u a d o e f i cazmente , así c o m o 
d e t e r m i n a r los casos en q u e las A21L han ido más allá d e ser meros d o c u m e n t o s d e adhesión formal . Por e s t a 
razón, e l segundo indicador se refiere al n ú m e r o d e municipios q u e han asumido el decá logo d e compromisos 
concre tos por la sostenibi l idad local adop tados en la Conferencia Aalborg + 10 (2004). Además d e p l a n t e a r s e 
como un recurso de l cual se se lecc ionarán las pr ior idades q u e se cons ideren más aprop iadas pa ra c a d a si tua
ción local , e s tos Compromisos e s t án d iseñados para la implementac ión d e los principios básicos d e sostenibi
lidad c o n t e m p l a d o s en la Car ta d e Aalborg a t r avés de l plan d e acción local, revi tal izar el proceso d e A21L, 
a u m e n t a r la concienciación, asi como resa l ta r la neces idad d e q u e los gobiernos locales a c t ú e n d e forma 

MOISÉS R. SIMANCAS CRUZ 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 

http://www.aalborgplus10.dk


i n t eg rada . De e s t a m a n e r a , su adiiesión supone dar un paso decisivo del discurso a las acc iones e s t r a t ég i cas 
y a los logros tangib les y conc re tos , en la medida en q u e es t án d iseñados como una h e r r a m i e n t a p rác t i ca y 
flexible para el e s t ab l ec imien to d e obje t ivos y plazos en el marco d e los diez t e m a s q u e aba rcan , los cua les , 
a su vez , son en t end idos como un c o m p o n e n t e c lave d e la sostenibi l idad local y d e referencia básica en la 
identificación d e las pr incipales pr ior idades , t a r e a s y ob je t ivos . De e s t a m a n e r a , su suscripción cons t i tuye una 
h e r r a m i e n t a d e evaluación - p r i n c i p a l m e n t e c u a l i t a t i v a - y d e seguimien to del grado d e implemen tac ión d e 
las A21L, al ser i n t e r p r e t a b l e como una in tención d e consolidar el proceso a t ravés d e la mater ia l izac ión d e 
las s iguientes ac tuac iones del ciclo d e sostenibi l idad p l an t ead o por ICLEl (Garzillo y Kuhn, 2007): a) la revisión 
in tegra anual del grado d e apl icación y cumpl imien to d e sus principios gene ra l e s , la cual incluye un análisis 
d e los compromisos polí t icos ex i s t en t e s y los r e tos d e t r ab a j o ; b) la pues t a en marcha d e un proceso local 
par t ic ipa t ivo para fijar los obje t ivos d e acción der ivados d e la revisión an te r io r ; c) la definición d e priorida
des en las t a r e a s ; d) la adopción con an te r io r idad a los 24 meses d e s d e la adhesión d e los obje t ivos locales 
y su planificación t empora l ; y e) la obligación d e informar sobre los resul tados del seguimien to del grado d e 
implemen tac ión d e los Compromisos d e Aalborg + 10. Sin e m b a r g o , como indica c e r t e r a m e n t e Yábar (2007: 
313), "si bien ser o no firmante de los Compromisos es un indicador que puede resultar de ayuda para identi
ficar los municipios más comprometidos con la sostenibilidad local en la actualidad, éste no puede adoptarse 
como inequívoco ni tampoco como concluyeme sobre el particular". 

R e s u l t a d o s : la s i t u a c i ó n a c t u a l d e l p r o c e s o d e i m p l e m e n t a c i ó n d e A g e n d a s 21 Loca les e n C a n a r i a s 

^¡66 Si bien 69 d e los municipios canarios (el 79,3%) reconocen que han firmado la Carta d e Aalborg, dando por ini
ciado, d e e s t e modo, el proceso d e implementac ión d e la A21L, e s t e número se reduce a 52 (el 59,8%) según la 
Campaña Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles (mapa n° 1). Este desfase se d e b e , e n t r e o t ras cues t iones , 
a q u e el procedimiento se limitó al precept ivo ac to d e adopción d e dicha Carta en el Pleno de la correspondien
t e Corporación Local, no cumpliendo con algunos d e los consiguientes t r ámi tes d e formaUzación. En cualquier 
caso , en la medida en que , como se ha c o m e n t a d o , e s t e ac to const i tuye una intención que da cuen ta d e c ie r ta 
vocación d e cumplir con el CdeA 2, el s iguiente análisis se ha real izado en función del pr imer d a t o . 

De igual m a n e r a , los Cabildos d e Tenerife y El Hierro, la Mancomunidad Intermunicipal d e municipios de l Su
re s t e d e Gran Canaria (Agüimes, Ingenio y Santa Lucia d e Tirajana) y la d e municipios d e medianías d e Gran 
Canaria (Valsequillo, Vega d e San Mateo , Tejeda y Santa Erigida) han rubr icado la Carta d e Aalborg. Consi
d e r a n d o q u e la implemen tac ión d e las A21L requ ie re d e e jercic ios d e coordinación, definición d e indicadores 
c o m u n e s , i n t e rcambio d e exper ienc ias , e t c . , el papel d e e s t a s - y o t r a s - e n t i d a d e s e inst i tuciones supra-
municipales p u e d e ser c o n v e n i e n t e . Se t r a t a d e un plano d e in tervención propicio para aborda r las m e t a s o 
fines e s t r a t ég icos claves para apl icar cues t iones y concep tos propios d e las A21L, in tegrar las e s t r a t eg ias d e 
sostenibi l idad a las polí t icas y, en algunos casos , a los p lanes y programas , d i señar una metodología y unos 
ind icadores d e sostenibi l idad c o m u n e s , conformar los escenar ios para el in te rcambio d e exper ienc ias , la co
laboración, apoyo y a se so ramien to t écn ico y económico espec ia l , c rea r las sinergias e n t r e los municipios, asi 
como e j e c u t a r p royec tos d e ámbi tos supramunic ipa les . 

1* CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXI»*ACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Otra c i rcunstancia significativa es el desfase e n t r e el número d e municipios q u e han suscri to la Carta d e Aal

borg y los q u e s e han adher idos a los Compromisos por la Sostenibilidad Local. Así, ún i camen te 8 (el 9,2% del 

t o t a l d e municipios canarios) han procedido a e s t a úlrima acción, lo que supone un po rcen t a j e d e 11,6% del 

to ta l de f i rmantes d e la Car ta . Esta proporción es inferior a la si tuación genera l d e la Campaña Europea d e 

Ciudades y Pueblos Sostenibles en noviembre d e 2007, donde sólo el 19,9% y 21,6% d e los municipios europeos 

y españoles , r e spec t i vamen te , firmantes d e la Carta d e Aalborg se habían adher ido a los Compromisos. 

Mapa 1.- Distribución territorial del proceso d e implementac ión de las Agendas 21 Locales 

Segün los propios municipios 

Según la Campaña Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles 

J 
CU MunicÍDios no adscritos a la Camoaña Eurcoea de 

Bi Municipios firmantes de la Carta de Aalborg 

H Municipios adheridos a los Compromisos de Aalborg + 10 
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Esta situación del proceso d e implementac ión d e las A21L en Canarias supone que , desde el pun to d e vista 
te r r i tor ia l (mapa y cuadro n° 1), Tenerife y Gran Canaria son las islas con una mayor cant idad d e municipios 
firmantes d e la Carta d e Aalborg en té rminos absolutos , ya q u e a m b a s acapa ran el 66,7% del to ta l regional . 
Por su p a r t e , en té rminos relat ivos, Tenerife cuen ta con el mayor po rcen ta j e d e en t i dades municipales fír-

MoisÉs R. SIMANCAS CRUZ 
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mantés de la Carta (el 90,3%) y adheridos a los Compromisos (el 25,9%), resultando trascendental el papel 
de promoción desempeñado por el Cabildo de Tenerife desde 2003 para que los municipios de esta isla se 
incorporen a las estrategias de sostenibilidad via proceso de Aalborg; esta circunstancia se repite en La Palma 
pero, en e s t e caso, por parte de la Asociación para el Desarrollo Rural de la isla. Por el contrario, La Gomera 
es el espacio insular con una menor incidencia de e s te tipo de estrategia, al limitarse únicamente al muni
cipio capitalino. Asimismo, destacamos como a pesar del elevado porcentaje de municipios de Gran Canaria 
firmantes de la Carta de Aalborg (85,7%), sólo el de Gáldar ha suscrito los Compromisos. 

N ú m e r o d e 

m u n i c i p i o s 
Munic ipios f i rmantes d e la 

Carta d e Aalborg 

Municipios a d h e r i d o s a los 

C o m p r o m i s o s d e Aalborg 

Di feren

c ia 

N ú m e r o % insular % regional N ú m e r o % insular % regional % 

Gran Canar ia 21 18 85,7 20,7 1 4,9 1,1 5,6 

Tenerife 31 28 90,3 32,2 5 25,9 5,7 17,9 

La Pa lma 14 11 78,6 12,6 - - - -

Lanzarote 7 6 85,7 6,9 - - - -

Fuer teventura 6 4 66,7 4,6 - - - -

La G o m e r a 6 1 16,7 1,1 1 88,0 1,1 100,0 

El Hierro 2* 1 50,0 1,1 1 88,0 1,1 0** 

Canar ias 87 69 79,3 79,3 8 12,4 9,1 11,6 

Cuadro n° 1.- Distribución comparada del número de municipios canarios signatarios de la Carta y de los Com
promisos de Aalborg (a 31 de diciembre de 2007) 
* No se ha contemplado a El Pinar de El Hierro, debido a que, como es sabido, en la actualidad está gestionado 
por una comisión, asi como formaba parte del municipio de Valverde, cuando é s te firmó la Carta de Aalborg 
"Esta cifra se debe a que el Ayuntamiento de Frontera se ha sumado a los Compromisos de Aalborg sin firmar la Carta 

En lo relativo a la evolución temporal, destaca como el 68% de las firmas de la Carta de Aalborg se produje
ron con anterioridad a 2003 (gráfico n° 1). Los primeros municipios que la rubricaron fueron Santa Cruz de 
Tenerife y Puerto de la Cruz en 1999, siendo el último Puerto del Rosario en 2006. Asi, los hitos a escala inter
nacional que consideramos que han inñuido decisivamente en e s te proceso en Canarias son el Plan de Acción 
de Lisboa (1996), la Declaración de Sevilla (1999), que recoge las conclusiones de la Conferencia Euromedite-
rránea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, y, sobre todo, la Declaración de Hannover (III Conferencia Europea 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles, 2000). Por su parte, un hito que ha marcado el devenir del proceso de 
firma de la Carta de Aalborg, al menos desde el punto de vista cuantitativo, fue su consideración como una 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

prioridad politica d u r a n t e la V Legislatura por p a r t e d e la Consejería d e Politica Territorial y Medio Ambiente 
del Gobierno d e Canarias , q u e , en colaboración con la Federación Canaria d e Municipios (FECAM), e laboró 
el d o c u m e n t o "Bases d e la Estrategia d e Desarrollo Sostenible d e Canarias y el d iseño, desarrol lo y cr i ter ios 
para la implementac ión y evaluación d e Agendas 21 Locales en Canar ias" , ce lebró un ciclo formativo dirigido 
a técnicos municipales d e los 87 municipios y desarrol ló la exposición i r ine ran te d e c a r á c t e r informativo del 
c o n c e p t o y a lcance d e una A21L. 

Santa Cruz d e Tenerife fia sido el pr imer municipio en rubricar los Compromisos d e Aalborg, j u s t a m e n t e al 
año s iguiente d e la IV Conferencia Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles (2004), seguido por Frontera , 
Candelar ia , Gáldar y La Orotava; sin emba rgo , ninguna d e e s t a s enr idades ha real izado y enviado su informe 
d e evaluación a la Secre tar ia Técnica . La V Conferencia Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles (2007) ha 
const i tu ido un impor t an t e impulso para e s t e proceso, ya q u e los Compromisos fueron suscri tos d u r a n t e su ce
lebración por Granadilla d e Abona, San Sebast ián d e La Gomera y Santa Úrsula, lo que supone p r á c t i c a m e n t e 
un t e r c io del t o t a l d e municipios canar ios q u e han procedido a e l lo . 
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Gráfico n° 1.- Evolución t empora l acumulada del número d e municipios Amantes d e la Carta y los Compromi
sos d e Aalborg 

E AAoisÉs R. SIMANCAS CRUZ 
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Por ú l t imo, a u n q u e el 95% d e la población to t a l d e Canarias es suscept ib le d e e s t a r impl icada f o r m a l m e n t e 
en procesos d e desarrol lo sos ten ib le - l a co r r e spond ien t e a los municipios f i rmantes d e la Carta d e A a l b o r g - , 
ú n i c a m e n t e un 19,3% —la d e aquel los q u e han suscri to los Compromisos d e A a l b o r g - se e n c u e n t r a involucrada 
d e mane ra efect iva - a l menos , en t e o r í a - en los mismos. Respecto al análisis d e las e n t i d a d e s locales cana
rias q u e forman p a r t e d e la Campaña Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles según su población (cuadro 
n° 2) , la mayoría (el 57,5%) son med ianas ( en t r e 5.000 y 50.000 hab i t an t e s ) , d e mane ra q u e el 42,4% del t o t a l 
d e efect ivos poblac ionales del Archipiélago vive en un municipio q u e ha firmado la Carta d e Aalborg (gráficos 
n° 2 y 3) . Asimismo, resul ta r e l evan te el número d e municipios pequeños (menos d e 5.000 hab i t an t e s ) , el 
13,8%, q u e mues t r an su intención d e iniciar un proceso d e A21L. Esta c i rcuns tancia se r ep i t e en el caso d e los 
municipios q u e han asumido los Compromisos d e Aalborg, pues , a excepción d e Santa Cruz d e Tenerife (más 
d e 100.000 hab i t an t e s ) , el res to son e n t i d a d e s municipales d e t a m a ñ o med iano . 

Tipos de 
municipios 
en función de 
su población 

Número 
total de 
municipios 

No adscritos a la 
Campaña Europea d e 
Ciudades Sostenibles 

Firmantes de la Carta 
de Aalborg 

Adheridos a ios Com
promisos de Aalborg Tipos de 

municipios 
en función de 
su población 

Número 
total de 
municipios Número de 

municipios 
Población 
afectada* 

Número de 
municipios 

Población 
afectada* 

Número de 
municipios 

Población 
afectada* 

Inferior a 1.000 
habitantes 

1 1 742 - - - -

Entre 1.000 y 
5.000 habitantes 

22 8 18.956 12 37.681 - -

Entre 5.000 y 
10.000 habitantes 

24 7 40.052 18 124.775 2 14.159 

Entre 10.000 y 
50.000 habitantes 

34 2 36.381 32 733.372 5 136.514 

Entre 50.000 y 
100.000 habitantes 

4 - - 4 285.896 - -

Superior los 
100.000 habitantes 

3 - - 3 742.452 1 220.902 

Cuadro n° 2 . - Distribución por rango d e población del número d e municipios canar ios s ignatar ios d e la Carta 
y d e los Compromisos d e Aalborg (a 31 d e d ic iembre d e 2007) 

* Población a 1 d e e n e r o d e 2007. Fuen te : Inst i tuto Nacional d e Estadíst ica 

E V CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENÍALES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Gráfico 2 . - Distribución del número de municipios canarios que han firmado la Carta de Aalborg según el ta
maño poblacional 

ms dc 100.000 

Entre SO.OOOy 
100.000 

Entre 5.000 y 50.000 

Menos de 5.000 

10 20 30 40 SO 60 

Gráfico 3 . - Distribución de la población según el tamaño poblacional del municipios firmante de la Carta de 
Aalborg 
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Algunas r e f l ex iones r e l a t ivas a la ges t ión mun ic ipa l liacia la sos t en ib i l i dad a t r a v é s de l p r o c e s o d e Agenda 
2 1 Local 

Desde la consideración d e q u e gobernanza y gobernabi l idad t i enen con ten idos semánt i cos dis t in tos pe ro 
complemen ta r i o s , no s iendo exc luyen tes , una A21L sirve para e s t a b l e c e r la capac idad del gobierno d e t r ans 
formar neces idades en pol í t icas , asi como para se leccionar los a c t o r e s e s t r a t ég icos no sesgados q u e van a 
participar, fijar los pa t rones d e in te racc ión e n t r e ellos y convert i r los en grupos d e in te rés (más equi ta t ivos) 
q u e pe rmi tan la formulación e implementac ión d e las polí t icas en el menor t i e m p o y esfuerzo posibles (más 
ef ic ientes) . Esta perspec t iva conv ie r t e a e s t a h e r r a m i e n t a anal í t ica y descr ipt iva d e gobernanza en esencia l 
para q u e se d é la gobernabi l idad , e n t e n d i d a como la cual idad d e lo gobe rnab le . Asi, las A21L se revelan como 
esenc ia les para la apl icación de l CdeA 2, al e s t a b l e c e r un s i s tema d e reglas formales e informales - e s t o e s , 
un marco inst i tucional ( g o b e r n a n z a ) - q u e e s t ab l ecen las p au t a s d e in te racc ión e n t r e los ac to re s en el pro
ceso d e t oma d e decis iones públicas (gobernanza) . En e s t e sen t ido , las A21L cons t i tuyen ins t rumentos q u e 
d e t e r m i n a n el func ionamiento d e los s i s temas sociopoli t icos - y , por ex tens ión , e c o n ó m i c o s - y, por t a n t o , su 
capac idad para formular e i m p l e m e n t a r acc iones , t r ans fo rmando las d e m a n d a s o p re fe renc ias c iudadanas en 
polí t icas conc re t a s , en c u a n t o los ac to re s se in te r re lac ionan para t o m a r decis iones colect ivas y resolver sus 
conflictos y divergencias d e n t r o del s i s tema d e gobernanza en el q u e se formulan sus expec ta t ivas y e s t r a t e 
gias (gobernabi l idad) . 

Por su p a r t e , e l diseño e implemen tac ión d e una A21L supone un proceso par t icu lar para cada municipio 
en función d e ca rac te r í s t i cas propias como el t a m a ñ o del municipio, la organización adminis t ra t iva e insti
tuc ional , los p rob lemas d e sostenibi l idad, e t c . En e s t e sen t ido , las exper ienc ias desar ro l ladas en Canarias 
son muy diversas t a n t o por el con t ex to en el q u e se han desar ro l lado (iniciativas munic ipa les , mancomuna
das , insulares , e t c . ) , como por la comple j idad d e s i tuaciones t e r r i to r ia les , amb ien t a l e s y socioeconómicas a 
abordar , la idiosincrasia d e los procesos par t ic ipat ivos o la par t icular idad d e los mecanismos metodológicos 
e m p l e a d o s . Así, resu l ta difícil e s t a b l e c e r una corre lación e n t r e la dimensión poblacional del municipio y la 
decisión d e rubr icar la Car ta y los Compromisos d e Aalborg. A e s t e r e s p e c t o , resul ta t r a s c e n d e n t a l el pape l 
q u e d e s e m p e ñ a n lo q u e podr íamos denominar " e m p r e n d e d o r e s pol í t icos" (Simancas, 2008), e n t e n d i d o como 
t a l e s a aquel los polít icos "visionarios", q u e , compromet idos con el desarrol lo sos tenib le o, al menos , bien 
asesorados , no sólo c r e e n en el proceso , sino que lo l ideran, p r e s e n t a n d o los mismos niveles d e implicación y 
responsabi l idad q u e a las r e s t a n t e s polí t icas sec tor ia les , lo q u e incluye la dedicación d e recursos económicos 
y persona les con preparac ión a d e c u a d a . 

En c o h e r e n c i a con los d a t o s a p o r t a d o s en el VI Congreso Nacional d e Medio A m b i e n t e (2002) a c e r c a d e 
q u e el municipio t ipo q u e a d o p t a la A21L p e r t e n e c e a un t r a m o d e población e n t r e 5.000 y 50.000 habi
t a n t e s , r e su l t a r e l e v a n t e el e l e v a d o p o r c e n t a j e d e municipios med ianos d e Canar ias f i rmantes d e la Car ta 
d e Aalborg, d e n o t a n d o , al m e n o s , la in tenc ión d e los municipios m e d i a n o s canar ios d e i m p l e m e n t a r ac 
c iones d e sos ten ib i l idad . Esta s i tuación es aná loga a la q u e s e p r o d u c e a esca la nac iona l , s iendo no tor io 

CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

MOISÉS R. SIMANCAS CRUZ 

el i n c r e m e n t o de l n ú m e r o d e municipios p e q u e ñ o s q u e t o m a n e s t a decis ión ( e n t r e o t ro s , Font y Subi ra t s , 

2000; Llamas, García y López, 2005; Brunet , Almeida y Coll 2005; Observa tor io d e la Sos tenib i l idad , 2006; 

Aguado, Barrut ia y Echevarr ía , 2007) . Esta c i r cuns tanc ia e s , por o t r a p a r t e , lógica si cons ide ramos q u e 

é s t a s son las e n t i d a d e s munic ipa les q u e p redominan en Canar ias (el 66,7%), s i endo , a d e m á s , las más "fá

c i l e s " d e ges t ionar d e s d e la pe r spec t iva d e la sos ten ib i l idad . Además , los p rob l emas d e sos tenib i l idad d e 

e s e t i po d e municipios sue len r e sponde r a cues t i ones s ingulares , q u e no a d m i t e n so luc iones e s t r i c t a m e n t e 

t é c n i c a s . Este vo lun ta r i smo a d q u i e r e una mayor significación posi t iva si cons ide ramos q u e , en vir tud d e la 

Ley 7 / 1 9 8 5 , d e Bases de l Régimen Local, la admin is t rac ión local t i e n e l e g a l m e n t e as ignadas funciones d e 

p ro tecc ión a m b i e n t a l en los municipios mayores d e 50.000 h a b i t a n t e s , umbra l q u e , por c i e r t o , es la mi tad 

de l e s t a b l e c i d o pa ra d i fe renc ia r e n t r e c iudades m e d i a n a s y g randes en la Es t ra teg ia Europea sobre el Medio 

Ambien te Urbano c o n t e m p l a d a en el Sexto Programa d e Acción en m a t e r i a d e Medio Ambien te (2002) y en 

los propios Compromisos d e Aalborg. 

Si b ien el b a l a n c e d e i m p l e m e n t a c i ó n t e r r i t o r i a l d e los p rocesos d e A21L es posi t ivo d e s d e el p u n t o d e 

vista c u a n r i t a r i v o , en la m e d i d a q u e s e han d e s a r r o l l a d o e x t e n s a m e n t e , s e e s t á c o r r i e n d o el riesgo d e q u e 

ca igan en de suso , sin m e d i a r un anál is is c r í t i co . Así, e x i s t e un des f a se e n t r e el n ú m e r o d e munic ipios q u e 

han f i rmado la Car ta d e Aalborg y los q u e r e a l m e n t e e s t á n i m p l e m e n t a n d o y ges r ionado una A21L, q u e , 

j u n t o al r e d u c i d o n ú m e r o d e munic ipios q u e han suscr i to los Compromisos , da c u e n t a d e una progres iva 

pé rd ida de l i n t e r é s e í m p e t u inicial . No o b s t a n t e , é s t o no q u i e r e dec i r n e c e s a r i a m e n t e q u e los p rocesos 

en favor de l de sa r ro l l o so s t en ib l e se e s t é n a b a n d o n a n d o , sino q u e s e e s t é o p t a n d o por o t r a s h e r r a m i e n t a s 

d i f e r e n t e s o más a v a n z a d a s . 

Esa divergencia e n t e el número d e municipios f i rmantes d e la Carta d e Aalborg y los adher idos a los Compro

misos nos lleva a p l an t ea r una ser ie d e cues r iones , a modo reflexiones, a ce r ca d e las ca renc ias y debi l idades 

de l proceso d e A21L d e s d e el pun to d e vista d e la gesrión municipal hacia la sostenibi l idad (CdeA 2): 

- En los pr imeros m o m e n t o s , se produjo un predominio d e una concepción d e las A21L como un plan finalista, 

d e c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e t écn ico , a e l abora r via consul tora , d e mane ra análoga a los ins t rumentos d e or

denación te r r i tor ia l y sec tor ia l o d e p l a n e a m i e n t o urbanisr ico. Esta cuesr ión expl ica , por e j e m p l o , la e s t ruc 

turación d e los d o c u m e n t o s d e Diagnóstico d e Sostenibil idad según un índice "enc ic loped i s t a" o su concepción 

como un paso formal y d e mero t r á m i t e d e la metodología d e implemen tac ión d e las mismas . 

- Las A21Lse han p l a n t e a d o como un c o n c e p t o , un m é t o d o y un in s t rumen to "de m o d a " , a modo d e símbolo d e 

modern idad y eficacia re lac ionado con el desarrol lo sos ten ib le . Asimismo, se han conceb ido como un supues to 

mecan i smo para a c c e d e r a d e t e r m i n a d a s subvenciones y fondos d e financiación eu ropeos . Ambas cuesr iones 

explican la cons iderab le proliferación d e adhes iones a la Carta d e Aalborg a principios d e e s t a d é c a d a . No 

o b s t a n t e , conv ie r t en el a c t o d e firma d e la Car ta d e Aalborg en una acción uri l i tar is ta por p a r t e del sec to r 

públ ico, v inculada, en algunos casos , con una maniobra d e marke t ing o " d e cosmér ica" , a modo d e e s t r a t eg i a 
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d e promoción o p ropaganda inst i tucional dirigida a la generac ión d e una imagen f r en te a la soc iedad, e l de 
b i l i t amien to d e la cr i t ica social o la justificación y / o la búsqueda d e legi t imidad d e decis iones ya a d o p t a d a s 
p r e v i a m e n t e bajo la apar iencia d e un proceso d e par t ic ipación social . Por t a n t o , la firma d e la Carta d e Aal
borg, y, por t a n t o , el inicio d e un proceso d e A21L, es un d a t o que han d e ser c o n t e m p l a d o con cau t e l a dado 
q u e no s i empre significa la adopción d e un compromiso c laro y decid ido hacia la sostenibi l idad a t r avés d e las 
ac tuac iones y los cambios precisos, l legando, incluso, en ocas iones , a conver t i r se en una operac ión polít ica 
a le jada d e la finalidad p r e t e n d i d a . 

- La mayor p a r t e d e las exper ienc ias ca recen del nivel " t ransformador o dec is ivo" q u e p r e t e n d e un proceso 
d e A21L. Esta si tuación es consecuenc ia d e la incorporación d e la par t ic ipación d e m a n e r a tes t imonia l y, en 
el mejor d e los casos , i n s t rumen ta l , como resu l tado d e una concepción e r rónea d e las A21, la cual aspira a 
lograr alguno d e los t r e s úl t imos esca lones d e los ocho niveles d e par t ic ipación pública d e la escala d e Arns-
tein (1969). La consecuencia es q u e numerosas iniciativas d e A21L se l imitan poco más q u e a la e laboración 
simbólica d e un d o c u m e n t o q u e incluye dec la rac iones p rogramát icas , c a r ec i endo d e los e l e m e n t o s q u e fa
vorezcan cambios en los p rob lemas d e sostenibi l idad local, o, en el mejor d e los casos , se l imitan a lo q u e 
Font (2000) ha denominado como part ic ipación "p lura l i s ta -sec tor ia l" , en la medida en que , a u n q u e favorece 
su ac t ivación, supe rando la consul ta puntua l en relación con in te rvenc iones conc re t a s en dicha m a t e r i a , 
man t i enen con f recuencia una or ientac ión sec tor ia l . Por su p a r t e , o t ras exper ienc ias se ca rac te r i zan por 
ser " t ecnocrá t i cas -hor i zon ta l e s" , ya q u e , si bien p r e sen t an un fue r t e c o m p o n e n t e d e in te rsec tor ia l idad , la 

" T ^ par t ic ipación se limita al análisis d e la sostenibi l idad local, s iendo, a d e m á s , un proceso reservado a técnicos 
y expe r to s (Font, 2000). De e s t a m a n e r a , se ha d e s d e ñ a d o la potenc ia l idad d e las A21L para incidir sobre la 
legi t imidad democrá t i ca y la modernización e innovación d e los gobiernos munic ipa les , la mayor coopera
ción e n t r e d e p a r t a m e n t o s , el e s t ab l ec imien to d e una mejor comunicación y capac idad d e decisión e n t r e la 
sociedad civil, la adminis t ración y las au to r idades polí t icas, asi como la creación d e mayores opor tun idades 
para fomen ta r la par t ic ipación públ ica . Asi, en lugar d e progresar hacia el novedoso principio d e "democrac ia 
pa r t i c ipa t iva" c o n t e m p l a d o en el a r t iculo 1-47 d e la Consti tución Europea, la mayoría d e las Corporaciones 
Locales cont inúan en un c o n t e x t o d e democrac ia r ep resen ta t iva y d e información pública. 

- Como consecuenc ia d e las an te r io res premisas , las Corporaciones Locales no han podido asumir, via proceso 
d e A21L, su cuo ta d e responsabi l idad en la mejora d e los niveles d e cal idad de vida d e los c iudadanos - m e n 
surables por medio d e p a r á m e t r o s y cr i ter ios i n t a n g i b l e s - , cumpl iendo , por t a n t o , con el CdeA 2 en lo re la t ivo 
a la or ientac ión d e la polí t ica pública local hacia escenar ios jus tos y duraderos d e s d e el pun to d e vista d e la 
gobernabi l idad a t r avés d e la definición d e un conjun to d e objet ivos a lograr y acc iones conc re t a s a e j e c u t a r 
a co r to , medio y largo plazo por razón d e la in te r re lac ión , cooperac ión , concer tac ión e implicación mult i
sec tor ia l (de las au to r idades polí t icas locales , t écn icos , especia l i s tas y a g e n t e s socioeconómicos) . Con ello 
c r e e m o s q u e se desp rec iado la capac idad d e las A21L para c r ea r espacios d e reflexión, d inamización, progra
mación y acción proposit iva comuni ta r ia en ma te r i a d e sostenibi l idad del co r r e spond ien t e s i s tema te r r i to r ia l , 
y, por t a n t o , con lo p l a n t e a d o en el CdeA 1, en el q u e las opiniones y de t e rminac iones d e las au to r idades y 

E 1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

E MOISÉS R. SIMANCAS CRUZ 

t écn icos c o m p e t e n t e s , así como las observac iones y sugerencias d e la sociedad civil - c o n t o d a su f ragmenta
ción y h e t e r o g e n e i d a d - deben dar lugar a un proceso d ia léc t ico y d e mediac ión dirigido a la acción. 

- En gran med ida , esa s i tuación deriva d e q u e e s e en foque par t ic ipat ivo no enca ja con el convencional e insti
tuc ional izado mode lo j e r a rqu izado d e planificación e in tervención "en c a s c a d a " y, por t a n t o , en los procesos 
t rad ic ionales d e top-down (de arr iba hacia aba jo) , e s to e s : Estado => gobiernos => adminis t rac iones => técn i 
cos y científicos c iudadanos . Asi, a diferencia del r e s to d e h e r r a m i e n t a s q u e prescr ibe el Programa 21 y en 
cohe renc ia con lo p l a n t e a d o en el Convenio d e Aarhus, las A21L p lan tean un s i s tema multinivel y re laclonal 
por el q u e la adminis t rac ión pública no d e b e cont ro la r el p roceso , sino, por el con t ra r io , facil i tarlo y es t imu
larlo por medio d e e s t r a t eg i a s bo t t om-up (de aba jo-a r r iba) , t r a s l adando , d e e s t e modo, el p ro tagonismo a la 
c iudadanía (Brunet, Almeida y Coll, 2005). 

- Exceptuando los menc ionados casos d e e n t i d a d e s supramunic ipa les , la coordinación d e acc iones e n t r e las 
d is t in tas adminis t rac iones públicas es una d e las pr incipales as ignaturas p e n d i e n t e s en ma te r i a d e sostenibili
dad . En e s t e sen t ido , las A21L cons t i tuyen , por t a n t o , ins t rumentos adecuados para incorporar los programas 
supramunic ipa les d e desarrol lo con las e s t r a t eg i a s d e t ipo a s c e n d e n t e r e su l t an t e s d e la gest ión municipal . 
Se t r a t a , por cons iguien te , q u e cada nivel d e la adminis t ración pública asuma responsabi l idades d i f e ren tes : 
mien t ras q u e en los niveles más a l tos , las co r re spond ien te s adminis t rac iones públicas d e b e n asumir las fun
ciones d e coordinación y au tor idad q u e garan t icen una labor co r rec ta en los o t ros niveles, en és tos , d e b e n 
incentivar, organizar y desar ro l la r la máxima par t ic ipación c iudadana (Hewitt , 1998). 

- Otra debil idad que dificulta la aplicación del CdeA 2 es q u e no se ha producido la necesar ia renovación d e los 
organigramas d e las Corporaciones Locales, en la medida en que los ac tua les e s q u e m a s no se a jus tan a la filo
sofia d e lasA21Ly, por t a n t o , al t r a t a m i e n t o integral que requ ie re la sostenibi l idad. En e s t e sen t ido , es preferi
ble que la A21L q u e d e adscr i ta al Gab ine te d e Alcaldía, y no, d e una Concejal ía, no sólo para evi tar confusiones 
o sesgos hacia aspec tos parcia les , sino, t ambién , para no lastrarla compar t i endo t a r e a s burocrá t icas diar ias . La 
idea es , pues , q u e el proceso d e A21L d e p e n d a d e un d e p a r t a m e n t o con capac idad real para coordinar o lide
rar e s e t ipo d e acción pública, cuest ión que , a d e m á s , d e b e queda r ref lejada en la co r respond ien te asignación 
presupues ta r ia . Asimismo, es adecuado q u e t enga un funcionamiento au tónomo f ren te a la e s t ruc tu ra admi
nistrat iva clásica, pero buscando, al mismo t i empo , una ar t iculación, t ransversal idad e integración respec to al 
res to d e d e p a r t a m e n t o s del organigrama municipal . Además d e const i tuir un indicador d e la impor tancia q u e 
cada administración pública otorga al proceso d e implementac ión d e las A21L, e s t e hecho confiere la suficien
t e t ransversal idad y, por t a n t o , la integración del desarrol lo sos tenible en las diversas polit icas sector ia les y 
hor izontales . Sin embargo , en la prácr ica , sigue s iendo habi tual la supedi tación compe tenc ia l p r á c t i c a m e n t e 
exclusiva d e las A21Len los d e p a r t a m e n t o s d e medio a m b i e n t e o similares (Dirección General d e la Vivienda, 
la Arqui tectura y el Urbanismo, 2004) - y más r e c i e n t e m e n t e con los d e la part icipación c i u d a d a n a - . De e s t a 
mane ra , el proceso d e A21L - y , por e n d e , la gesrión m u n i c i p a l - se cen t r a e m i n e n t e m e n t e sobre una única 
dimensión d e la sostenibil idad y, por t a n t o , los t e m a s q u e suelen e j e r c e r un papel secundar io en la actividad 
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gube rnamen ta l y / o q u e disponen d e un escaso presupues to en comparación con o t ros , tiasta el e x t r e m o q u e 
aquel los contenidos esenc ia les d e índole social y económica (equidad, igualdad, coliesión social, sol idaridad, 
e t c . ) . del desarrol lo sos tenible no t r a t a n o se les concede una a tenc ión tes t imonia l . 

- La pues ta en marcha d e las A21L en Canarias no se a jus ta , d e manera mayor i tar ia , a la de te rminac ión del 
CdeA 2 relat iva a la neces idad d e enraizar los en la gestión municipal . Existe una escasa relación d e comple-
m e n t a r i e d a d , simbiosis, e incluso, sinergia, con los ins t rumentos d e ordenación te r r i tor ia l , asi como con la 
gest ión municipal . Aunque ambas modal idades d e planificación pueden t e n e r una exis tencia propia e indepen
d i e n t e , lo ideal es q u e se logre una deseab l e coordinación y un desarrol lo para le lo , ya que , mien t ras los planes 
te r r i to r ia les son obligatorios - a s e g u r a n un mínimo nivel d e coherenc ia del co r re spond ien te s i s tema ter r i tor ia l 
a largo plazo y a escala s u p r a m u n i c i p a l - y los urbaníst icos son imprescindibles , los es t ra tég icos como las A21L 
son muy conven ien tes . Por el cont rar io , es habi tual q u e en Canarias el proceso d e A21L se conciba como un 
ins t rumen to i n d e p e n d i e n t e , sin capac idad d e que sirva para el análisis s is témico y t ransversa l de la si tuación 
d e la sostenibil idad en el ámbi to ter r i tor ia l d e su aplicación y, por t a n t o , para la integración del desarrol lo 
sos tenib le en todos los campos d e la ac tuac ión pública, con la consiguiente incidencia como una p a r t e cen t r a l 
d e los procesos d e toma decis iones públicas y la asignación d e recursos . 

- A pesar q u e se t r a t a d e un compromiso polí t ico voluntar io , muchas au to r idades locales no se han esforzado 
más q u e en firmar la Carta d e Aalborg y aplazar para no se s a b e cuándo los pasos necesar ios para i m p l e m e n t a r 
una A21L, con la cons iguiente banal ización del p roceso . De e s t a m a n e r a , "en la inmensa mayoría de los casos 
queda interrumpida tras la decisión política de adherirse a la Carta de Aalborg o, en el mejor de los casos, 
después de haber realizado el preceptivo diagnóstico socioambiental" (Romero, 2005), l imi tándose , por 
t a n t o , la "esquizofrenia" d e dicha firma ú n i c a m e n t e al análisis d e la si tuación d e par t ida d e la sostenibi l idad 
local , la promulgación d e reg lamentos o al e s t ab l ec imien to d e "s imulacros" d e procesos d e par t ic ipación pú
blica m e d i a n t e la c reac ión d e foros. Los fac tores c lave q u e han influido sobre esa ac t i tud son, e n t r e o t ros , las 
nulas responsabi l idades y exigencias , el reducido a l cance , la ausencia d e una v e r d a d e r a voluntad política d e 
e jecuc ión , una c ie r t a incapac idad opera t iva d e aplicación efec t iva , la facilidad para adher i r se a la Campaña 
Europea d e Ciudades Sostenibles , asi como el c a r á c t e r m e r a m e n t e consult ivo - n o v i n c u l a n t e - d e los órganos 
d e par t ic ipación c iudadana en virtud de l ar t ículo 23 d e la Consti tución Española y, sobre t odo , el 69.2 d e la 
Ley 7 / 1 9 8 5 , 2 d e abri l , d e Bases d e Régimen Local, asi como lo es t ab lec ido en el capí tu lo IV d e la Sección 1^ 
d e la Ley 14 /1990 , d e 26 d e jul io , d e reforma d e la Ley 8 /1986 , d e 18 d e nov iembre , d e Régimen Jur ídico d e 
las Adminis t raciones Públicas d e Canar ias . 

- Si bien en la mayoría d e los casos , la adopción d e los Compromisos d e Aalborg supone un paso más en la con
solidación definitiva del proceso , en o t ras s i tuaciones - l a m i n o r í a - e s t a acción se inser ta en un c ie r to uti l i ta
rismo desvinculado con el fin úl t imo del proceso . En e s t e sen t ido , es posible q u e se produzca un i n c r e m e n t o 
en los próximos años de l número d e municipios q u e asuman los Compromisos d e Aalborg, como consecuenc ia 
d e q u e e s t e p roced imien to se ha p l a n t e a d o , j u n t o a una ser ie d e requisi tos específicos d e ac tuac ión , como 

1" CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

una condición sine qua non para aquel las c iudades q u e quieran adher i r se , por e j e m p l o , a la Red Española d e 

Ciudades por el Clima promocionada por la Federación Española d e Municipios y Provincias (FEMP). 

- Una úl t ima debi l idad es la escasa cooperac ión d e los municipios canar ios con la Campaña Europea d e Ciu

d a d e s Sostenibles y sus redes ( apa r t ado 5 del CdeA 2). Para e l lo , cons ideramos esencia l la c reac ión d e la 

Red Canaria d e Ciudades y Pueblos hacia o por la Sostenibil idad, decisión aco rdada por los a lca ldes reunidos 

d u r a n t e la I Conferencia Canaria d e Ciudades y Pueblos Sostenibles (Santa Úrsula, 2008) y apoyada por la 

Agencia Canaria d e Desarrollo Sostenible y Lucha con t ra el Cambio Climático. La Idea es q u e e s t a red se in

t e g r e en la Red d e Redes d e Desarrollo Local Sostenible . Promovida por el Ministerio d e Medio Ambien te y la 

FEMP y cons t i tu ida en d ic iembre d e 2005 a pet ic ión d e las Redes d e A21L q u e a esca la au tonómica y provincial 

t en ian una exper ienc ia d e t r aba jo en el desarrol lo e Implementac ión d e las mismas, se t r a t a d e un foro d e 

in te rcambio d e conoc imien tos y exper ienc ias en ma te r i a d e sostenibi l idad local, asi como un in s t rumen to 

d e apoyo t écn ico para los Gobiernos Locales, pe rmi t i endo q u e aborden prob lemas globales q u e exceden el 

ámbi to municipal , q u e en abril d e 2007 engloba a 1.901 municipios (el 23,4% del t o t a l d e e n t i d a d e s munici

pales españolas) y a un to ta l d e 19.018.868 h a b i t a n t e s (el 43,1%). Resulta r e l e v a n t e resa l ta r q u e el pr imer 

t r aba jo q u e ha desar ro l lado e s t a Red d e Redes ha sido la Estrategia d e Medio Ambiente Urbano, ap robada en 

plenar io d e la misma en junio d e 2006, la cua l , c o m o se ha c o m e n t a d o , cons t i tuye una re fe renc ia básica pa ra 

la apl icación del CdeA 2. 
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I 

M o d e r a d o r : J u a n Emi l io G o n z á l e z G o n z á l e z I 

Catedrático de Ingeniería (¿uimica. \ 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria' 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La comunicación p r e t e n d e ofrecer una descr ipción gene

ral del proceso d e implantac ión d e la Agenda 21 Local en 

San Sebast ián d e La Gomera , d e s d e q u e comenzó su ges

tación en el año 2000 has ta la ac tua l idad . Se h a c e una ex

posición genera l d e los hitos y t r aba jos real izados en es tos 

s i e t e años , y se exponen d e forma s in té t ica los resu l tados 

ob ten idos y los obs táculos q u e ha t en ido q u e supera r e l 

p roceso . 

Pa labras c l a v e 

Agenda 21 local, San Sebast ián d e La Gomera 
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La Agenda 21 Local de San Sebastián 
de La Gomera: un caso pionero 
en Canarias 
J o n a y I z q u i e r d o Truj i l lo 

Área de Medioambiente y A g e n d a 21 Local. 

Ayuntamiento de San Sebastián de La G o m e r a 

Una b r e v e his tor ia d e un caso p i o n e r o e n Canar ias 

El municipio d e San Sebast ián d e La Gomera es p ionero 

en Canarias en ma te r i a d e Agenda 21 Local. El proceso 

se inició en el año 1999 y en su ges tación influyeron al 

menos t r e s hechos Impor t an te s . El pr imero fue un con

flicto inter insr i tucional y soc io-ambienta l der ivado d e la 

pre tens ión d e ubicar el v e r t e d e r o insular d e residuos só

lidos en las ce rcan ías d e la cap i ta l gomera . El segundo 

fue el inicio d e una nueva legis la tura . Y el t e r c e r o fue el 

comienzo d e la e laborac ión del Avance del Plan Genera l 

d e Ordenación Urbana del municipio. En e s t e c o n t e x t o , la 

Corporación comprend ió q u e el municipio se e n c o n t r a b a 

en un m o m e n t o clave en el q u e habia q u e decidir su mode

lo d e desarrol lo a medio y largo p lazo . Afo r tunadamen te , 

e s to t ambién coincidió con la pene t r ac ión inst i tucional y 

social del c o n c e p t o d e desarrol lo sos tenib le ( d e b a t e sobre 

la mora tor ia tur is t ica , las Directr ices Genera les d e Orde

nación, e t c . ) y con la promoción inicial d e las Agendas 21 

Locales rea l izada por el Gobierno d e Canarias a t r avés de l 

p royec to "Canarias Sos ten ib le" . 

Todo lo an te r io r fue lo q u e hizo apos ta r al grupo gober

n a n t e por la pues t a en marcha d e una Agenda 21 Local. 

Asi, d u r a n t e el año 2.000 se es tud ió el a sun to y se con

t r a t ó a una e m p r e s a consul tora para q u e e l abora ra una 

e s t r a t eg i a d e Implantación y la pusiese en marcha bajo la 

supervisión del Ayuntamiento . De e s t a forma, e n t r e 2001 

y 2002, el Ayuntamiento se adhir ió a la Carta d e Aalborg 

y a la Campaña d e Ciudades y Pueblos h a d a la Sostenibi

lidad, y se pusieron en marcha los ins t rumentos básicos 

del proceso: se consr i tuyó el Foro 21 (Plenario, Comisión 

P e r m a n e n t e y Mesas Temát icas) , se realizó el Diagnóstico 

Socio-Ambiental , se e l aboró el Sis tema d e Seguimiento , se 

r edac tó y ap robó por p a r t e del Pleno Municipal el Plan d e 

Acción para la Sostenibil idad, y se e laboró la d o c u m e n t a 

ción del Sistema d e Gestión Medioambienta l del Ayunta

mien to (EMAS). 

A comienzos d e 2003 se inició el p roceso d e e jecuc ión 

del Plan d e Acción. Para impulsar su avance , en 2004 se 

c reó una e s t r u c t u r a t écn ica i n t e rna , e l Área d e Medioam

b ien t e y Agenda 21 Local, con un coordinador y un ges tor 

amb ien t a l . Asimismo, se c o n t r a t ó una consul tora ex t e rna 

para culminar el proceso d e regis tro del Sistema d e Ges

rión Medioambienta l . 

Y a en 2007, el Ayuntamiento se adhir ió a los Compromisos 
d e Aalborg +10 e inició el proceso d e revisión d e bases . 
No o b s t a n t e , con el cambio d e legislatura y d e grupo d e 
gobierno municipal , el p roceso d e adap tac ión del Plan d e 
Acción a los Compromisos se ha r e t r a sado b a s t a n t e . 
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Resultados y perspectivas de futuro 

En c u a n t o a resu l tados , después d e ocho años d e implan

tac ión , se p u e d e dec i r q u e son b a s t a n t e me jo rab les . El 

proceso d e implantac ión se ha visto sa lpicado d e muchos 

obs táculos y e r ro res , q u e ahora se p r e t e n d e n corregir con 

un plan d e me jo ra . En c u a n t o al Plan d e Acción, después 

d e casi 5 años d e e jecuc ión , hay muchas acc iones impor

t a n t e s q u e nos se han l levado a cabo por toda una ser ie d e 

c i rcuns tanc ias , t a n t o in t e rnas como e x t e r n a s . En gene ra l , 

aún no se han logrado muchos d e los resu l tados e s p e r a d o s 

d e s d e el pun to d e vista d e la sostenibi l idad local. 

No o b s t a n t e , lo más i m p o r t a n t e es q u e , a pesar d e la len

t i tud y d e los a l tos y bajos , el p roceso sigue a d e l a n t e . Es 

más , en el m o m e n t o ac tua l se ha ab i e r to una v e n t a n a d e 

opor tun idad q u e hay q u e aprovechar para da r le un impul

so definitivo. Las c i rcuns tancias q u e concur ren para q u e se 

d e e s t e hecho son: 

- Existe una nueva Corporación Municipal y un nuevo 

Equipo d e Gobierno q u e t i e n e la voluntad d e dar con

t inuidad al p roceso , pe ro in t roduc iendo cambios q u e 

lo hagan más opera t ivo d e cara a la ob tenc ión d e re

sul tados visibles. 

- Hay una obligación d e a d a p t a r el Plan d e Acción a los 

Compromisos d e Aalborg +10. Por ello se e s t á real izan

do una evaluación d e todo el proceso d e implantac ión 

d e la Agenda 21 Local q u e debe r l a e s t a r concluida an

t e s d e marzo d e 2008 (Revisión d e Bases). 

- Continúa la e jecución d e los proyectos priorizados en 

el ac tua l Plan d e Acción. 

- Existe un Plan d e Mejora del proceso d e implantac ión 

d e la Agenda 21 Local q u e ha sido asumido por la di

rección pol í t ica . 

Las expec t a t i va s son q u e San Sebast ián d e La Gomera siga 

s iendo un municipio d e referencia en la implantac ión d e 

procesos d e sostenibi l idad en Canar ias . 
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R e s u m e n El plan de acción hacia la sostenibilidad 
de San Sebastián de La Gomera 
J o n a y I z q u i e r d o Truj i l lo 

ÁREA DE MEDIOAMBIENTE Y AGENDA 21 LOCAL. 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

Palabras c l ave 

Agenda 21 local, San Sebast ián d e La Gomera , par t ic ipa

ción social , plan d e acción 

In t roducc ión 

El municipio d e San Sebast ián d e La Gomera es p ionero en 

Canarias en ma te r i a d e Agenda 21 Local. El proceso se ini

ció en el año 1999 y ya en 2002 el Ayuntamiento se había 

adher ido a la Carta d e Aalborg y a la Campaña d e Ciuda

des y Pueblos hacia la Sostenibil idad, y se habian pues to 

en marcha los ins t rumentos básicos del proceso: Foro 2 1 , 

Diagnóstico Socio-Ambiental , Sis tema d e Seguimiento , Sis

t e m a d e Gestión Medioambienta l del Ayuntamiento y Plan 

d e Acción para la Sostenibi l idad. 

El Diagnós t ico S o c i o a m b i e n t a l 

S iguiendo las p a u t a s m e t o d o l ó g i c a s de l ICLEl, se r ea l i zó 

un d i agnós t i co s i s t e m á t i c o e i n t e g r a d o d e l mun ic ip io , 

c o n t a n d o d e s d e el pr inc ip io con la pa r t i c ipac ión d e la 

c i u d a d a n í a a t r a v é s de l r ec i én c r e a d o Foro 2 1 . El e s 

t u d i o fue e n c a r g a d o a una c o n s u l t o r a e x t e r n a q u e r e 

cop i ló in formación por var ias v ias : f u e n t e s s e c u n d a r i a s 

y d o c u m e n t a c i ó n e x i s t e n t e , anál is is d i r e c t o y t r a b a j o 

d e c a m p o , e n t r e v i s t a s a t é c n i c o s y po l í t i cos , d iagnós

t i cos p a r t i c i p a t i v o s a t r a v é s de l Foro 2 1 , e n c u e s t a s a 

la poblac ión r e s i d e n t e y v i s i t a n t e , e t c . A pa r t i r d e ahi 

s e ident i f icaron las p r inc ipa le s Deb i l idades , A m e n a z a s , 

F o r t a l e z a s y O p o r t u n i d a d e s (DAFO) q u e a f e c t a b a n al d e 

sa r ro l lo de l munic ip io d e s d e el p u n t o d e vis ta d e la sos

t e n i b i l i d a d . El d o c u m e n t o d e d i agnós t i co fue a p r o b a d o 

por el P leno de l Foro 21 a f inales d e 2 0 0 1 . 
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La comunicación p r e t e n d e ofrecer una descr ipción gene

ral del proceso d e e laborac ión del Plan d e Acción hacia 

la Sostenibil idad d e San Sebast ián , asi como expone r sus 

lineas y programas y los resu l tados d e su e jecuc ión has ta 

el m o m e n t o ac tua l . 
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El Plan d e Acción - Eje 2 : El t u r i s m o 

A par t i r del d iagnost ico se e laboró por p a r t e d e la con
sul tora ex t e rna un Avance d e Plan d e Acción, q u e una vez 
discut ido y enr iquec ido por las mesas d e t r aba jo y el Ple
nario de l Foro 2 1 , se ap robó por el Pleno d e la Corporación 
a principios d e 2002. Siguiendo el e s q u e m a metodológico 
básico d e la planificación e s t r a t ég i ca , el Plan t i e n e de 
finida una Misión, unos Objet ivos Estra tégicos , unos Ejes 
Est ra tégicos , unos Programas y unas acc iones . La Misión 
del Plan no es o t ra q u e el avance hacia la sostenibi l idad 
del municipio. Esta Misión se conc re t a en los s iguientes 
obje t ivos e s t r a t ég icos : 

- Avanzar hacia la sostenibi l idad en el ámb i to munici
pal e insular 

^ - Asumir una perspec t iva a largo plazo en las pol í t icas 
d e desarrol lo local. 

188 . Aprovechar al máximo las opor tun idades q u e enc ie 
rran los recursos endógenos , ga ran t izando su conser
vación y mejora 

- Mejorar la cal idad d e vida d e las personas ( res identes 
y v is i tan tes ) . 

De es tos obje t ivos se der ivan 10 e j e s e s t r a t ég i cos , defi
nidos a par t i r d e un análisis d e escenar ios a l t e rna t ivos d e 
los t e m a s es tud iados en el d iagnóst ico , cada uno con sus 
p rogramas asociados: 

- Eje 1: El s e c t o r e m p r e s a r i a l y la e c o n o m í a mun ic ipa l 

1.1 La sociedad d e la información 
1.2 Plan d e asesoramiento técnico al sector empresar ia l 
1.3 Fomento d e la creación d e nuevas e m p r e s a s 
1.4 Revitalización de l comerc io 
1.5 Promoción del municipio y la isla 

2.1 Fomento d e una imagen tur is t ica propia 
2.2 Estudio d e recursos tur ís t icos . 
2 .3 Hacia una ofer ta tur is t ica d e ca l idad . 
2 .4 Nuevos Yacimientos y produc tos tur ís t icos 

- Eje 3 : Los s e c t o r e s a m b i é n t a l e s c l a v e 

3.1 Plan municipal d e res iduos. 
3.2 Plan d e gest ión d e las aguas . 
3.3 Plan d e ahor ro y diversificación e n e r g é t i c a . 
3.4 Aula d e educac ión ambien ta l 

- Eje 4 : La s o c i e d a d d e San Sebas t i án 

4.1 Mejora d e las p res t ac iones sociales . 
4 .2 Plan d e choque con t ra la pobreza 
4 .3 Dinamización del asociacionismo. Plan d e in tegra
ción y convivencia. 
4.4 Plan d e formación e información a la juventud. 
4 .5 San Sebast ián , solidaria y sos tenib le 

- Eje 5 : Medio n a t u r a l y pa i sa j í s t i co 

5.1 Plan d e valorización d e los espacios naturales . 
5.2 Rehabili tación y conservación d e los espacios ur
banos 
5.3 Res taurac ión y conse rvac ión d e e spac io s d e g r a 
d a d o s . 
5.4 Conservación d e espec ies a u t ó c t o n a s . 
5.5 Mejora y rehabi l i tación del paisaje 
5.6 Plan d e con t ro l d e a n i m a l e s d o m é s t i c o s y a b a n 
d o n a d o s 
5.7 Programa d e ob tenc ión d e la Bandera Azul 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAAACIÓN AL DESARROLLÓ SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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- Eje 6 : El t r a n s p o r t e 

6.1 Plan d e mejora del t r a n s p o r t e público 
6.2 Plan d e reconversión ecológica del p a r q u e au tomo
vilístico municipal 
6.3 Mejora de l e s t a c ionamien to en el casco 

- Eje 7 : U r b a n i s m o . 

7.1 Pan d e acceso a la vivienda 
7.2 Construir el nuevo San Sebast ián 
7.3 El nuevo Plan Genera l 

- Eje 8: El e m p l e o e n San Sebas t i án 

8.1 Plan de rehabilitación y desarrollo del empleo mral 
8.2 Plan d e formación en los s ec to re s e m e r g e n t e s : ho
t e l e r o y const rucción 
8.3 Fomen to del a u t o e m p l e o 
8.4 Mejora en la coordinación e n t r e los d i fe ren tes or
ganismos públicos 

- Eje 9: El p a p e l d e las a d m i n i s t r a c i o n e s pub l i cas 

9.1 Desde San Sebast ián para La Gomera 

9.2 Fomento d e la inversión pública y pr ivada 

9.3 AAodernizar y reestnjcturar la organización municipal 

- Eje 10: El p a t r i m o n i o h i s tó r i co y cu l t u r a l 

10.1 Conoce y cuida tu pa t r imonio 

10.2 Plan d e mejora del casco histórico de San Sebastián 
10.3 Dinamización y conservación del pa t r imonio 

R e s u l t a d o s y p e r s p e c t i v a s d e f u t u r o 

A finales d e 2002 se inició el proceso d e e jecuc ión de l Plan 
d e Acción. En el m o m e n t o ac tua l , después d e 5 años d e 
Implantac ión , se ha e j e c u t a d o a p r o x i m a d a m e n t e el 60% 
d e los p royec tos recogidos en el Plan (unos 50 e n t r e pro
gramas y proyec tos ) . No o b s t a n t e , hay muchas acc iones 
i m p o r t a n t e s q u e nos se han e j e c u t a d o por toda una ser ie 
d e c i rcuns tanc ias , t a n t o in te rnas como e x t e r n a s . A pesar 
d e las dif icultades y d e la lenr i tud , lo i m p o r t a n t e es q u e el 
proceso no se ha d e t e n i d o . Es más , en el m o m e n t o ac tua l , 
con la obligación d e a d a p t a r el Plan a los Compromisos d e 
Aalborg +10, se ab re una v e n t a n a d e opor tun idad q u e hay 
q u e aprovechar para a d a p t a r l o a la nueva real idad muni
cipal y para incorporar e l ap rend iza je recibido en es tos 
cinco años d e exper ienc ia . 
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R e s u m e n 

g ^ lio local . Democracia Par t ic ipat iva . 
A'J 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Vecinos al Proyecto es una iniciativa d e t r aba jo comuni ta 
rio promovida por los /as vec inos / a s d e La Candelar ia (San 
Cristóbal d e La Laguna, Tenerife) q u e t i e n e como obje t ivo 
la mejora del barr io , pa r t i endo d e la identificación d e sus 
pr incipales p rob lemas , d e la valoración d e sus recursos 
endógenos y del desarrol lo d e sus propias ideas . Se lleva a 
cabo m e d i a n t e la aplicación d e una metodología part ic i
pa t iva , afianzada en el e s t ab l ec imien to d e r edes e s t ab l e s 
d e acción colabora t iva q u e se basan en el compromiso d e 
las personas q u e e n t r e g a n su t i e m p o en el beneficio co
mún. 

Pa labras c l ave 

Barrio, t r aba jo co labora t ivo , r edes comuni ta r i as , desa r ro -
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Vecinos al Proyecto: tejiendo redes 
comunitarias para el desarrollo local 
V i c e n t e M a n u e l Z a p a t a H e r n á n d e z l y F r a n c i s c o 

B a r r e t o R o d r i g u e z 2 

1 Universidad de La Laguna. 
2 Vecinos al Proyecto. 

El ac tua l diagnóst ico d e los procesos par t ic ipat ivos q u e se 

desarrol lan en múl t ip les lugares no de ja resquicio al opt i 

mismo: la preocupación d e los /as vec inos / a s por la reali

dad d e su e n t o r n o es cada vez menor, en el marco d e una 

sociedad más individualista y menos solidaria conforme 

pasa el t i e m p o . A esa a tonía social hay q u e añadir e l es

caso in te rés que d e m u e s t r a n muchas adminis t rac iones en 

relación con el f omen to d e la par t ic ipac ión , e fec t iva y q u e 

der ive en la concur renc ia d e más ac to re s en la t oma d e 

decis iones ace rca d e los asuntos q u e les a fec tan habi tual 

m e n t e . A todo e s t o hay q u e sumar la obsolescencia d e las 

e s t ruc tu ra s q u e deben propiciar la par t ic ipación vecinal , 

c r e a d a s en muchos casos hace d é c a d a s con objet ivos bien 

definidos, pero insuficientes en el p r e s e n t e , en c u a n t o no 

se a d a p t a n , con f recuencia , a las ca rac te r i s t i cas , necesi

dades y aspiraciones d e soc iedades q u e se desenvuelven 

en con t ex to s d e cambio p e r m a n e n t e . Es por t a n t o , infre

c u e n t e , la consolidación d e iniciativas q u e se man tengan y 

favorezcan la cr is tal ización d e redes d e t r aba jo comuni ta 

rio, con au tonomía y capac idad para susci tar t ransforma

ciones e s t ruc tu ra l e s q u e contr ibuyan a la mejora integral 

d e la comunidad en la esca la local. 

La Candelar ia es un barr io con l imites físicos y humanos 

bien de l imi tados , a d e m á s d e personal idad propia en el 

ámbi to me t ropo l i t ano d e Tenerife . Const i tuye un sec to r 

d e la en t idad d e población conocida como La Cuesta , q u e 
se localiza en la franja meridional del municipio d e San 
Cristóbal d e La Laguna, en el á r ea d e confluencia con el 
t é rmino d e Santa Cruz d e Tenerife. El barr io c u e n t a con 
unos 8 mil h a b i t a n t e s , e n t r e los q u e p redominan inmigran
t e s canar ios q u e se a sen ta ron en las d é c a d a s c e n t r a l e s del 
siglo XX, cuando se parce la ron las fincas agrícolas exis
t e n t e s en la zona . Aunque en La Candelar ia se han ca
ta logado dos c e n t e n a r e s d e negocios , en su mayor p a r t e 
mic roempresas q u e se inser tan e s p e c i a l m e n t e en el sec to r 
comerc ia l , m a n t i e n e in tensos flujos laborales en el con
t e x t o cap i ta l ino . 

Ivec inos 

El barr io d e s t a c a en su morfología por su t r a m a urbana 
or togonal y ab igar rado caser ío , t ip leo d e un núcleo q u e 
crec ió por au tocons t rucc ión d u r a n t e muchos años . Y ade 
más , por p r e s e n t a r una ampl ia comunidad g i tana y una 
c r e c i e n t e afluencia d e inmigrantes ex t r an je ros , espec ia l -
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m e n t e africanos y l a t inoamer icanos , obse rvándose un ni-

' A vel b a s t a n t e a c e p t a b l e d e convivencia e n t r e los dis t in tos 

colect ivos . Desde la pe rspec t iva a m b i e n t a l , el d iagnóst ico 

192 pre l iminar d e su rea l idad subraya la exis tencia d e múlt i

ples p rob lemas re lac ionados con la movilidad y el uso in

tensivo del veliiculo pr ivado, la degradac ión d e los solares 

privados aún v a c a n t e s y la pérdida progresiva d e espac ios 

d e a l to valor pa t r imonia l , caso de l ba r ranco d e Santos en 

su recor r ido por e s t e sec to r d e la geografía insular. Estos 

y o t ros fac to res propiciaron su inclusión, j u n t o al r e s to d e 

la franja meridional de l municipio d e San Cristóbal d e La 

Laguna, en la ú l t ima convocator ia del Plan URBAN d e la 

Unión Europea. 

En e s t e c o n t e x t o se desarrol la la iniciativa Vecinos al Pro

y e c t o , cuyo grupo p romoto r funciona a modo d e célula d e 

dinamización reconocida f o r m a l m e n t e como una Comisión 

d e Trabajo en la Asociación d e Vecinos San Román. En el la 

par t ic ipan v e c l n o s / a s y e m p r e s a r i o s / a s de l barr io d e La 

Candelar ia - d e t odas las e d a d e s - apoyados por profeso

r e s / a s y e s t u d i a n t e s d e la Universidad d e La Laguna y la 

colaboración económica d e diversas e n t i d a d e s públ icas y 

pr ivadas . En la ac tua l idad se e n c u e n t r a act ivo un Grupo 

d e Técnicos q u e real izan su labor profesional en el barr io; 

y en proceso d e const i tución un Foro d e Empresarios y 

una Comisión d e Represen tan te s Políticos Municipales. Su 

obje t ivo fundamenta l es involucrar a la población d e la lo

cal idad en el p roceso d e t oma d e decis iones q u e a fec tan a 

su lugar d e res idencia y / o ac t iv idad, t r a b a j a n d o sobre los 

I.a Caif ta dt Canarias 

Los vecinos de La Candelaria 
toman las riendas' de su barrio 

Los habitantes de esta zona del municipio dc La Lajfuna llevan cuatro aftos 
diseñando el futuro de su núcleo con la iniciativa 'Vecinos al proyecto" 
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principales t e m a s d e su rea l idad: definición d e las nuevas 

Inf raes t ruc turas y equ ipamien to s públicos, e s tab lec imien

tos d e cana les d e comunicación para fomen ta r la reñexión 

y el d e b a t e a ce r ca d e la p rob lemát i ca d e t e c t a d a , denun

cia d e las pr incipales deficiencias ident if icadas en los dis

t in tos s e c t o r e s de l bar r io , e t c . 

El po r q u é d e h a c e r a lgo los vec inos . . . 

Vecinos d e La Candelaria nos planteamos en una conver
sación intrascendente, como suelen suceder estas cosas, 
si vivíamos en el barrio que nos gustaba. Que si se nos pre
guntaba si é s t e era el modelo d e barrio en el que queria-
mos vivir, qué responderiamos. Nos cuestionamos que si 
tuviéramos que coger un trozo de terreno virgen y poner 
en él un barrio, si tomaríamos como modelo el nuestro. 
Y llegamos a la conclusión de que si: queriamos vivir en 
nuestro barrio, pero cambiando algunas cosas. 
Teníamos dos opciones. La de s iempre: criricar aisla
d a m e n t e alguna cosa y esperar a que alguien (Admi
nistración) la cambiara , tal y como a un polirico o a un 
técnico se le ocurr iera . O dar un pasito ade l an t e : pasar 
d e la cri t ica, ya que , seguro, los vecinos somos tan cul
pables como los que han decidido s iempre , aunque sólo 
sea por de jadez . 

Queriamos y queremos plantearnos se r i amente lo que 
no nos gusta y proponer cambios desde la opinión de 
los vecinos. Trabajar con jun tamen te en unión de co
merc iantes para dar mayor vida y dinamismo al barrio. 
Colaborar e s t r e c h a m e n t e con los profesionales que rea
lizan su labor en nuestro en torno , apor tando a sus cono
cimientos y experiencia , nuestra visión d e vecinos. 

F ranc i sco B a r r e t o Rodr iguez 
P r o m o t o r d e Vecinos al P r o y e c t o 

Vecinos al Proyecto se ha conver t ido p rogres ivamente 
en uno d e los pr incipales in t e r locu to res del barr io d e La 
Candelar ia , t a n t o hacia el inter ior - s e c t o r empresa r i a l , 
profesionales q u e alli desarrol lan su labor, v e c i n o s / a s par-
riculares- como hacia el ex te r io r - g e s t o r e s d e la poli t ica 
municipal , medios d e comunicación social , r e p r e s e n t a n t e s 
del movimiento asociarivo d e o t ros l u g a r e s - , s iendo una 
exper ienc ia con e v i d e n t e e f ec to demos t ra r ivo . Y es q u e , 
ha fructificado en un e n t o r n o e s c a s a m e n t e propicio al de 
sarrol lo d e mode rnas p ropues ta q u e contr ibuyan a es t imu
lar la par t ic ipación c iudadana fomen tando los valores d e 
la Democracia Parricipativa, en fa t i zando la involucración 
d e los /as vec inos / a s en la valoración d e las decis iones q u e 
a fec ten a su futuro c o m p a r t i d o , e s to es , a su p roceso d e 
desar ro l lo local . 

La iniciariva p r e sen t a como aspec tos originales la for
mación d e una célula d e dinamización social , Grupo d e 
Trabajo e s t a b l e y a u t ó n o m o q u e p romueve y coordina 
diversas ac tuac iones en el á m b i t o vecinal , empresa r i a l y 
ambien t a l , of rece a se so ramien to , e l abora informes, cap
ta financiación pública y pr ivada, difunde las acr iv idades 
rea l izadas , e t c . La involucración d e la Universidad en la 
real idad d e su e n t o r n o supone o t ro factor r e l e v a n t e d e 
Vecinos al Proyecto , a p o r t a n d o sus recursos y exper ien
cia al desarrol lo d e m o d e r n a s e s t r a t eg i a s d e par t ic ipación 
c iudadana , y a d e m á s , cana l izando hacía el barr io la labor 
a cadémica o profesional d e j óvenes e s t u d i a n t e s y egresa
dos univers i tar ios . 

Cabe des tacar , por úlr imo, q u e e s t e t ipo d e exper ienc ias 
incide en la genera l ización d e nuevas fórmulas para la 
adopción d e decis iones sobre cuesr iones q u e in te resan di
r e c t a m e n t e a l o s / a s v e c i n o s / a s . Desde Vecinos al Proyecto 
se t r aba j a e n t o n c e s para desar ro l la r una visión común a 
largo plazo q u e avance hacia la sostenibi l idad, para au
m e n t a r la par t ic ipación y la capac idad d e progreso en una 
comunidad con fuer tes señas d e iden t idad , para hace r q u e 
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las decis iones compar t idas sean ab i e r t a s , responsables y 
t r a n s p a r e n t e s , y a d e m á s , para coope ra r con eficacia y d e 
a c u e r d o con o t ros barr ios y niveles d e gobierno. Y todo 
el lo , t e j i endo redes comuni ta r ias q u e incidan en el desa
rrollo local . 
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R e s u m e n 

En el marco del Compromiso n° 1 0 del Documento "Los 
Compromisos d e Aalborg ( 2 0 0 4 ) " , denominado "De lo local 
a lo g lobal" , por el q u e "asumimos nues t r a responsabil i 
dad global para la paz , la jus t ic ia , la igualdad, el desa
rrollo sos ten ib le y la pro tecc ión del c l ima" , se p r e t e n d e 
impulsar la creación d e un Pla taforma P e r m a n e n t e d e Co
operac ión Territorial Euroat lánt ica por la Sostenibil idad, 
q u e m e d i a n t e el t r aba jo en red , s i en t e las bases d e una 
futura Estrategia Atlánt ica d e Desarrollo Sostenible . 

Pa labras c l ave 

Cooperación te r r i to r ia l , Marco d e Actuación, P la taforma 
p e r m a n e n t e , Observator io Atlánt ico, Enfoque Estra tégico 
e In tegrado, In te rcambio d e Experiencias , Indicadores d e 
Sostenibil idad Atlánt ica , Ret roal imentación conr inua . 

Canarias, hacia una estrategia atlántica 
de desarrollo sostenible 
V i c t o r i a S a n t o s C o r o n a 

Economista especializada en desarroUo sostenible 

In t roducc ión 

Inser tado en el Espacio Atlánt ico, el Archipiélago Canario 
c o m p a r t e innumerab les s eme janzas d e desarrol lo y pro
b lemas comunes con las regiones del denominado "Arco 
Euro At lán t ico" . Esto r e p r e s e n t a un e n o r m e potenc ia l para 
el e s tud io , el i n t e rcambio d e exper ienc ias y el aprendiza
j e en acc iones d e gesrión con jun ta . 
Tal y como dec la ra la r e c i e n t e Car ta d e Leipzig sobre Ciu
d a d e s Europeas Sostenibles , "Necesitamos que, de forma 
creciente, todas las personas e instituciones involucradas 
en el proceso de desarroUo urbano aunen estrategias glo
bales y coordinen sus acciones más allá del ámbito aislado 
de cada ciudad y comunidad"..., "la conciliación de inte
reses, faciUtada por una poUtica integrada de desarroUo 
urbano, proporciona una base viable para un consenso en
tre el estado, las regiones, las ciudades, los ciudadanos y 
los agentes económicos. Mediante la asociación de conoci
miento y recursos financieros, los escasos fondos púbí icos 
serán usados de forma más efectiva." 

Con e s t a Comunicación se p r e t e n d e valorizar el c i t ado po
tenc ia l , p roponiendo una ser ie d e ac tuac iones en el marco 
de l t r aba jo en red y d e la filosofia d e una Est ra tegia Atlán
t ica d e Desarrollo Sostenible q u e , d e m a n e r a e s q u e m a t i 
zada , se exponen a cont inuac ión: 

Obje r ivos g e n e r a l e s p e r s e g u i d o s 

- Contribuir a las polir icas, compromisos y objer ivos 
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in te rnac iona les y eu ropeos en pro d e la sostenibi l idad 
y lucha con t ra el cambio c l imát ico . 

- Fomen ta r la cooperac ión ter r i tor ia l y el t r aba jo en 
red en el á r ea eu ro a t l án t i ca en ma te r i a d e desarrol lo 
sos ten ib le , reforzando su ident idad regional . 

- Impulsar las ac tuaciones locales y regionales en el á rea 
euro a t lánt ica en mater ia de sostenibilidad. 

- Mantener y for ta lecer las re lac iones d e cooperac ión 
e n t r e las c iudades y regiones eu roa t l án t i ca s , y contr i 
buir a la polí t ica d e cohesión te r r i tor ia l e u r o p e a . 

- Impulsar la planificación a largo plazo y los enfoques 
e s t r a t ég icos e in tegrados d e las ac tuac iones rea l izadas 
en sostenibi l idad. 

- Animar a las ins t i tuc iones cana r i a s a impl icarse en 
la e l aborac ión d e la Es t ra teg ia At lánt ica d e Desarrollo 
Sos ten ib le , hab ida c u e n t a d e q u e ya se e s t á n defi
n iendo bases pol í t icas d e a c t u a c i ó n . 

Ob je t ivos espec í f i cos p e r s e g u i d o s : 

- Crear un s i s tema d e información, comunicación y t ra
t a m i e n t o d e da tos sobre sostenibi l idad eu roa t l án t i ca , 
e laborac ión d e es tud ios , informes y publ icac iones . 

- Es tablecer un marco conjun to d e ac tuac ión d e sos te 
nibilidad eu ro a t l án t i ca en base a p rob lemas comunes , 
prioridad d e ac tuac iones , definición d e l ineas e s t r a t é 
gicas y selección d e un s i s tema d e indicadores eu roa t -
lánt ico para el seguimien to y evaluación d e la sosteni
bilidad d e e s t a macro región e u r o p e a . 

- Crear una plataforma p e r m a n e n t e d e in tercambio d e 
exper iencias , desarrol lo d e proyectos comunes , cap ta 
ción d e fuentes d e financiación y colaboración técnica . 

Resu l t ados e s p e r a d o s 

- Posicionamiento público del á r ea eu roa t l án t i ca en 
ma te r i a d e sostenibi l idad, tal y como ya han hecho el 
res to d e macro á reas e u r o p e a s (Declaración d e Turku, 
Sofía, Sevilla o La Haya). 

- Mejora del s i s tema d e información de l t e r r i to r io a t 
lánt ico en el ámb i to d e la sostenibi l idad, y por e n d e , 
de l te r r i to r io canar io . 

- Contribución al s is tema d e información e u r o p e o con 
la recogida y t r a t a m i e n t o d e información clave sobre 
sostenibi l idad. 

- Inc remento del acceso a vías d e financiación eu ro 
pea , en espec ia l m e d i a n t e ac tuac iones e n c u a d r a d a s 
en el nuevo Objet ivo d e Cooperación Territorial Euro
p e a del FEDER d u r a n t e el per iodo 2007-2013. 

- Mejora del conoc imien to d e ins t rumentos y her ra
m i e n t a s út i les d e gest ión d e la sostenibi l idad local y 
regional y del t r aba jo en red . 

- Aumento d e la coordinación y la colaboración en las 
ac tuac iones rea l izadas en ma te r i a d e sostenibi l idad en 
el á r ea eu ro a t l án t i ca . 

- Desarrollo d e soluciones con jun tas e innovadoras a 
p rob lemas comunes . 

- Generación d e e fec tos mul t ip l icadores d e las ac tua 
ciones rea l izadas a nivel local y regional . 

- Fomento y difusión d e las buenas prác t icas en sos te 
nibilidad. 
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ce el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia 
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La ce lebrac ión d e e s t e concurso t i e n e como obje t ivo 
a t e so ra r m e d i a n t e fotografias los rincones y riquezas na
tu ra les q u e t i e n e el municipio. Las imágenes t i enen la 
posibilidad d e hace r aflorar d e n t r o d e nosotros dis t intos 
sen t imien tos , por e s t a razón, d e s d e la Concejalía d e Me
dio Ambiente se p r e t e n d e que e s t e concurso se convier ta 
en un medio d e t ransmisión y a c e r c a m i e n t o al rico en tor 
no na tura l del municipio, y d e e s t e modo e m p e z a r a co
nocerlo y conservar lo , para q u e las generac iones futuras 
t amb ién puedan disfrutar lo. 

Pa labras c l ave 

Fotografías, Agenda 21 Local, difusión 
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I Concurso Fotográfico 
"Tesoros de Puerto del Rosario' 
Acciones para la difusión de 
la Agenda 21 Local 
Oti l ia C u y a s H e r n á n d e z 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

Obje t i vos : 

- Dar a conocer la Agenda 21 d e Puer to del Rosario. 

- Conocer el rico e n t o r n o na tu ra l de l municipio y a p r e n d e r 
a r e spe ta r lo . 

- Promover la par t ic ipación en un p royec to común 

Fina l idad : 

- Elaboración d e un a l m a n a q u e con las d o c e m e j o r e s fo
t o s . El a l m a n a q u e s e c o n c i b e pa ra exp l ica r lo q u e e s la 
Agenda 21 Local, d e t a l l a r las acc iones munic ipa les pa ra 
lograr la sos ten ib i l idad en el 2008 y dar una se r i e d e 
conse jos y ref lexiones med io a m b i e n t a l e s en forma d e 
Décimas . 

- Realización d e Exposiciones con los t r aba jos p re sen t ados 

como t a r e a d e sensibilización y concienciación. 

Bases del Concurso 

P a r t i c i p a n t e s . 

Podrá p r e s e n t a r s e a e s t e c e r t a m e n , cualquier pe r sona , 
pudiendo par t ic ipar con un máximo d e 4 fotografías. 

Tema y t é c n i c a . 

El t e m a d e las fotograrias será 'Tesoros d e Puer to del Ro
sar io" , t en i endo como t e m a los rincones y e l e m e n t o s na
tu ra les q u e riene el municipio. 

Se ha d e t e n e r en c u e n t a q u e el o b j e t o del concurso es 
confeccionar el Calendar io Agenda 21 Local con las 12 fo
tograr ias ganadoras , con lo cual es aconse jab le inspirarse 
en las 4 e s t ac iones del año (pr imavera , ve rano , o toño e 
invierno) 

Para su valoración se t e n d r á n en c u e n t a los s iguientes fac
to re s : 

1. Temát ica e legida . 
2 . Calidad d e la fotografía. 

Modal idad y p r e s e n t a c i ó n . 

- Se real izará una única modal idad , pud iéndose p r e s e n t a r 
los t r aba jos en b lanco y negro o en color. 

- La forma d e presen tac ión d e las fotograrias podrá ser en 
pape l (20x30cm) y digital (CD), no permir iéndose el re to
q u e d e las fotografías. 

- En ningún caso, deberá exisrir ningún ripo d e idenrifícación 
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del autor ni en el reverso ni en el anverso d e la fotografía, así 
como en el soporte informático en que se presen te . 

- Los da tos comple tos del au to r (nombre , apel l idos, D . N . I , 

te lé fono, dirección, e-mail, . . .) , figurarán en un sobre ce 
r rado anexo a la obra p re sen t ada , el cual no será ab ie r to 
has ta la fecha d e decisión del j u r ado . 

P r e m i o s . 

Las 12 fotografías ganadoras del concurso pro tagonizarán 
el Calendar io Agenda 21 d e Puer to del Rosario 2008. Ade
más , se o torgarán premios en me tá l i co para los t r e s mejo
res pa r t i c ipan tes , va lorados en 700, 500 y 300 euros . 

Resu l t ados 

- Buena acogida presentando 96 fotos d e a l ta calidad. 

- Part icipación d e concursan tes d e los dis t intos municipios 
d e la isla y península . 

- Repercusión en los medios d e comunicac ión . 

- Reparto d e los a l m a n a q u e s en FITUR. 

- Número d e personas q u e visitaron las exposiciones. 

- Recopilación d e fotos del municipio con d is t in tas visiones 
y es t i los . 

- Conocer la percepción que t iene la población del municipio. 

- Consolidación de l concurso para su ce lebrac ión anua l . 
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R e s u m e n La imbricación de las políticas sociales 
con la sostenibilidad municipal como 
estrategia para promover la calidad de 
vida y el bienestar social de 
la comunidad 
i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n A r b e l o P é r e z l y J u a n Ma
n u e l H e r r e r a H e r n á n d e z Z 
2 Concejala del área de Cultura del limo. Ayunta
miento de Santa Úrsula y Coordinadora del Área So
ciosanitaria 
1 Asesor externo del Plan Estratégico del Área Socio-
sanitaria del timo. Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

El área Sociosanitaria del limo. Ayuntamiento d e Santa Úr
sula, viene desarrol lando desde el segundo semes t r e d e 
2005, el Plan Estratégico Sociosanitario en el municipio. 
Este Plan, t i ene como punto d e par t ida la confección del 
diagnósrico socio- sanitario municipal para conocer el esce
nario municipal y par t iendo de é s t e , desarrol lar las medidas 
a jus tadas a las neces idades d e m a n d a d a s y sent idas por la 
población y los dist intos agen tes sociales municipales. 

La finalidad d e é s t e Plan e s t r a t ég i co es contr ibuir a la 
mejora d e la cal idad d e vida y b ienes ta r subjer ivo d e la 
población. Por el lo, el desarrol lo del mismo es tá somet ido 
a evaluación conr inua , t a n t o in te rna como ex t e rna para 
ajusfar las medidas a las neces idades munic ipa les . 

Hasta d i c i embre d e 2007, los resul tados q u e arroja la 
evaluación del Plan Estra tégico Sociosanitario (2005-2008) 
son los s iguientes : 

Respecto a los resu l tados ob ten idos has ta el m o m e n t o 
podemos d e s t a c a r q u e los mismos avalan el mér i to , valor 
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Plan Estra tégico Sociosanitario d e Santa Úrsula t i e n e como 
pun to d e par t ida la confección del diagnóst ico socio- sa
ni tar io municipal para conocer el e scenar io municipal y 
pa r t i endo d e é s t e , desar ro l la r las medidas a jus tadas a las 
neces idades d e m a n d a d a s y sen t idas por la población y los 
dis t intos a g e n t e s sociales munic ipales . 

Pa labras c l ave 

Sinergia, polí t icas sociales , neces idades , plan e s t r a t ég i 
co , agenda local 
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Tabla 1: Resu l tados d e l Plan E s t r a t é g i c o ( 2 0 0 5 - 2 0 0 8 ) 

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 

ESTRATEGIAS T P E T P E T P E P e n d i e n t e s 

As i s t enc ia l 9 9 9 9+1 10 10 10+1 11 11 0 

Prevent iva 18 12 11 18 13 13 18 18 14 4 

Rehabi l i tac ión e 

inserc ión soc ia l 

5 3 3 5 3 3 5 5 3 2 

Organizac ión in terna 

y e x t e r n a d e l Área 

21 15 8 21+1 13 9 22 17 10 7 

TOTAL 53 39 31 55 39 35 56 52 38 1 3 

' A T = Medidas t o t a l e s , P= Medidas previs tas , E= Medidas e j e c u t a d a s 

Nota: hay medidas q u e a u n q u e se han l levado a c a b o , cont inúan en el s iguiente año , al ser cont inuas (como las as is tencia-

202 les) , asi como se han ido incorporando a lo largo d e és tos dos años y medio nuevas medidas r e su l t an te s d e la evaluación 

cont inua y la nuevas neces idades munic ipales . 

y éxi to del Plan Estra tégico Sociosanitario (PESS), y a q u e 

se han a lcanzado d e las 56 medidas q u e t i e n e el Plan, 38 

d e las mismas, lo q u e supone un grado d e cumpl imien to a 

fecha d e 31 d e d ic i embre d e 2007 del 67,85%, q u e d a n d o 

por e j e c u t a r 13 medidas , lo q u e supone un 23,21% del 

t o t a l d e las mismas . 

Las medidas del Plan e s t án des t inadas a los dis t intos sec

to re s de l municipio: población genera l , mayores , personas 

con d iscapac idad , d r o g o d e p e n d i e n t e s , familias, volunta

r iado, población inmigran te , muje res , menores , adoles

c e n t e s y jóvenes , personas con e n f e r m e d a d e s crónicas y 

en si tuación d e dificultad social o exclusión social y la 

finalidad d e é s t a s es contr ibuir a mejora r el desarrol lo 

personal y la cal idad d e vida d e los mismos. 

Por t o d o el lo , podemos concluir q u e el desarrol lo d e las 
Políticas Sociales en el ámb i to municipal d e b e ser el pun to 
d e a r r a n q u e en el desarrol lo d e la sostenibi l idad social , 
pues la c iudadanía r equ ie re t e n e r cub ie r t as sus necesi 
dades como impulsos, ta l como lo señalan au to re s como 
Maslow, Max-Neef, Doyal y Gough, Schutz, Bowlby, Weiss, 
las cua les son: amor, pe r t enenc i a , e s t ima , par t ic ipación, 
ocio, inclusión, cont ro l , a f ec to , soledad social , segur idad, 
protección y apego . 

Así mismo las Políticas Sociales, están encaminadas a contri

buir al desarrollo de las dimensiones centrales de la calidad 

de vida que se resumen en: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bien

estar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 
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Por e l lo , el impulso d e las Politicas Sociales en el ámbi to Bibliografía 
municipal d e b e ser el pun to d e referencia para promover, DOYAL, L. y GOUGH, I. (1994): Teor ía de las necesidades 
desarrol lar y concienciar r e spec to a la sostenibi l idad so- humanas . Ed. ICARIA: FUHEM, D.L. Barcelona, 
cial y la impor tanc ia q u e t i e n e la agenda local en la mejo- HERRERA HERNÁNDEZ, J.M (2006): Manual de Gerencia y 
ra del b ienes ta r subjet ivo y la cal idad d e vida. Administración de Servicios Sociales. Ed. Drago. Tenerife. 
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El uso d e indicadores como h e r r a m i e n t a para la medición 

d e la sostenibi l idad se r e c o m e n d ó en la Conferencia d e Rio 

d e Jane i ro , en 1992, con el fin a d e m á s d e disponer d e una 

base sólida para la toma d e decis iones . Desde e n t o n c e s , 

p r á c t i c a m e n t e todas las iniciativas e n c a m i n a d a s hacia el 

desarrol lo sos tenib le han i n t e n t a d o definir un s i s tema d e 

indicadores que pe rmi t i e ra o b t e n e r seña les inequívocas 

del progreso hacia los obje t ivos p ropues tos . 

Palabras c lave 

Indicadores, sostenibi l idad. Cabildo d e Tenerife 
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Tenerife se mide: algunos indicadores 
cuantitativos y cualitativos 
J o r g e B o n n e t F e r n á n d e z - T r u j i l l o 

Director Insular de Paisaje y Medio Urbano en el Ca
bildo Insular de Tenerife. 

Los i n d i c a d o r e s : un a u t é n t i c o desaf io 

El uso d e indicadores como h e r r a m i e n t a para la medición 
d e la sostenibi l idad se r e c o m e n d ó en la Conferencia d e Río 
d e Jane i ro , en 1992, con el fin a d e m á s d e disponer d e una 
b a s e sólida pa ra la t o m a d e decis iones . Desde e n t o n c e s , 
p r á c t i c a m e n t e todas las iniciativas encaminadas hacia el 
desarrol lo sos tenib le han i n t e n t a d o definir un s i s tema d e 
indicadores q u e pe rmi t i e ra o b t e n e r seña les Inequívocas 
del progreso hacía los objet ivos p ropues tos . 

Sin emba rgo , el diseño d e un s i s tema d e indicadores d e 
sostenibi l idad cons t i tuye un a u t é n t i c o desafío, ya q u e se 
t r a t a d e cuantif icar f enómenos a l t a m e n t e comple jos y di
námicos , in te r re lac íonados e n t r e sí. 
No p r o c e d e aquí hace r un análisis exhaus t ivo sobre las 
premisas para la definición d e un s i s tema d e indicadores y 
d e las dif icultades q u e e n t r a ñ a . Baste dec i r que , a d e m á s 
d e las dif icultades concep tua l e s , i nhe ren t e s al propio con
c e p t o d e indicador y al d e sostenibi l idad, el c o n c e p t o d e 
s i s tema a ñ a d e una dificultad más q u e cons is te en apo r t a r 
una visión in tegrada d e lo q u e q u e r e m o s medir. 

Como se expresa muy c l a r a m e n t e en el t r aba jo Indicado
res d e sostenibi l idad y medio a m b i e n t e : m é t o d o s y escala 
d e la Jun t a d e Andalucia (2006): "No se t r a t a ya d e t o m a r 
indicadores d e dis t intos ámbi tos y poner los jun tos en una 
pre tens ión d e q u e sean " s i s t ema" . Tampoco se t r a t a d e 
agregar los m e d i a n t e índices o buscando una unidad común 
d e medic ión, po rque es tos desarrol los t opan con cues t io-

namien tos metodológicos e incluso axiológicos impor tan
t e s . De lo q u e se t r a t a es pode r dar c u e n t a del progreso 
hacia el DS en forma efec t iva , u t i l izando un s i s tema com
pues to por un número l imitado d e indicadores ve rdade ra 
m e n t e v inculantes , q u e t enga incorporados d imensiones y 
s ec to re s d e a l ta re levanc ia . 

Las dif icultades q u e se e n c u e n t r a n en el proceso d e ela
boración d e un a u t é n t i c o s i s tema d e indicadores hacen 
q u e , t r a s unas c u a n t a s t e n t a t i v a s , se recurra al cálculo d e 
indicadores a m b i e n t a l e s , económicos y sociales , y en oca
siones t amb ién ins t i tuc ionales . No o b s t a n t e , la mayoría 
d e las veces los esfuerzos no se t r aducen en los resul tados 
e spe rados , y se abandona el t r aba jo real izado por supera r 
la capac idad pa ra solventar los obs tácu los . 

Algunas in ic ia t ivas c a n a r i a s s o b r e i n d i c a d o r e s 

Al igual que o t ras Comunidades , en Canarias se han he
cho , y se siguen hac iendo , d i fe ren tes aproximaciones a 
los ind icadores . Entre e s t a s iniciativas c a b e des tacar , a 
un nivel t eó r i co , el Borrador d e la Estra tegia Ambienta l 
Canaria d e Desarrollo Sostenible , y a un nivel p rác t ico , el 
Proyecto ÍNDICE. 

El Borrador d e la Estra tegia Ambiental Canaria d e Desarro
llo Sostenible , a pesar d e no habe r se publ icado, const i tu
ye un t r aba jo i m p o r t a n t e como pun to d e par t ida para la 
definición d e ind icadores . En e s t e d o c u m e n t o se hace un 
diagnóst ico q u e pers igue poner d e re l ieve y expl icar los 
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factores y procesos más relevantes de la reciente historia 
socioeconómica y ambiental del Archipiélago. Destaca de 
él que define escenarios tendenciales y en contraposición 
también se definen los escenarios deseables . 

Continúa el documento con el establecimiento de los Re
tos, Objetivos, Medidas y Compromisos para la sostenibi
lidad ambiental de Canarias, asi como en la definición de 
cinco e j e s transversales, para continuar con la definición 
del sistema de indicadores de sostenibilidad para el segui
miento y evaluación de la Estrategia. 

Este sistema propuesto para Canarias se basa en diversos 
pilares: el sistema diseñado por la OCDE, los indicadores 
desarrollados desde la Agencia Europea de Medio Ambien
te , el Tronco Común de Indicadores para el conjunto del 
Estado español, los desarrollos en materia de indicadores 
ambientales iniciados en 1996 por el propio Ministerio es
pañol de Medio Ambiente, y el Sistema de Información Lo
cal de Canarias (SILC), iniciativa conjunta de la Consejeria 
de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias y de la Federación Canaria de Municipios. 

Como resultado, se elaboró una propuesta de lista de in
dicadores ambientales, agrupados en áreas temáticas es
pecificas de medio ambiente y por aspectos socio-econó
micos y sectoriales. El modelo tomado como base fue el 
modelo PER. 

Este conjunto de indicadores se completa con los referi
dos a los factores de control social e institucional del de
sarrollo. Finalmente, el sistema de indicadores incorpora 
un grupo reducido de indicadores sintéticos de desarro
llo sostenible. El sistema de indicadores propuesto deja 
ex profeso fuera los de naturaleza social, recomendando 
hacer un esfuerzo por cruzar la información que genere 
el sistema propuesto con los indicadores sociales que se 
generan en el ámbito de la demografía y dinámica de las 

poblaciones, salud pública, vivienda, enseñanza y forma
ción, servicios sociales, e tc . 

Proyecto ÍNDICE 

ÍNDICE es un proyecto que se enmarca en el programa de 
iniciativa comunitaria INTERREG III 2000-2006. Su objetivo 
era seleccionar, calcular y mantener actualizado un sis
tema de indicadores ambientales y de sostenibilidad co
mún a la región macaronésica (Azores, Madeira, Canarias, 
y Cabo Verde), que permita evaluar comparativamente 
los e fectos de las distintas políticas ambientales y la evo
lución de la región hacia un desarrollo sostenible. Este 
Proyecto, cofinanciado a través de Interreg IIIB, ha sido 
desarrollado conjuntamente por los respectivos gobiernos 
de los archipiélagos mencionados. 

Para e s te sistema de indicadores se constituyó un grupo 
de trabajo, liderado por el Gobierno de Canarias, formado 
además por técnicos de la Consejeria de Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias, técnicos del Cabildo (varias 
Áreas), ISTAC, FECAM, con las colaboraciones puntuales 
también de la Consejería de Sanidad y de Educación. Las 
labores de recopilación de información y elaboración de 
indicadores se hicieron a través de Gesplan. 

Tras casi dos años de trabajo, se seleccionaron 87 indica
dores, de las dimensiones Ambiental, Social, Económico-
Sectorial e Institucional. De ellos, 20 se designaron como 
indicadores de cabecera, y constituyen una herramienta 
útil para la elaboración y actualización de un sencillo 
diagnóstico del Archipiélago. 

Actualmente una empresa ha sido contratada para la ac
tualización de los indicadores de cabecera, así como para 
la finalización de las tareas de definición de los indicado
res ambientales (com.pers.) . 
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P r o p u e s t a d e la Dirección Insular p a r a los i n d i c a d o r e s 
d e Tene r i f e 

La par t ic ipación d e la Dirección Insular en el Proyecto ÍN
DICE fue una exper ienc ia fundamenta l para la t o m a d e 
c o n t a c t o con una real idad: la neces idad d e medir la sos
tenibi l idad a d i fe ren tes niveles, e n t r e ellos el nivel insular 
y el municipal . 

En e s t e sen t ido , y dada la comple j idad d e todo el proceso 
d e se lección, cálculo y ac tual ización d e los indicadores asi 
como la imposibilidad d e muchos municipios d e llevarlo a 
cabo con los medios ex i s t en t e s , se inició una linea d e t ra
bajo para la e laboración d e indicadores munic ipa les , con 
o b j e t o d e facil i tar a los ayun tamien tos e s t a h e r r a m i e n t a . 
Sin emba rgo , r á p i d a m e n t e nos e n c o n t r a m o s con una se
rie d e dificultades d e orden prác t ico que , añad idas a las 
i n h e r e n t e s a los propios ind icadores , nos hicieron desist ir 
d e e s t e propósi to , motivo por el cual nos c e n t r a m o s en el 
ámbi to Insular. 

Entre e s t a s dif icultades e n c o n t r a d a s se pueden c i ta r las 
s iguientes : 

- No hay una sólida base estadística de información. 

- No hay un lenguaje común , c laro y con el q u e se pue
da in t e rcambia r la Información. 

- La información, cuando ex is te no e s t á cen t ra l i zada , 
sino q u e se disgrega d e n t r o d e los d i fe ren tes organis
mos y según las c o m p e t e n c i a s co r re spond ien te s . 

- Se d e t e c t a n impor t an t e s lagunas d e información, con 
mayor o menor in tens idad en función d e las á r ea s t e 
má t i cas . 

- En c u a n t o a los da tos en si mismos, en muchas oca

siones no se d ispone d e cifras a la escala requer ida o 
bien sólo hay da tos pun tua les y no es posible rea l izar 
un histórico d e años . 

- Una vez calculados los indicadores , no se pueden 
compara r porque no exis ten valores d e referencia d e 
ámbi to superior. 

- La in t e rp re t ac ión es comple ja y r equ ie re una visión 
mulridisciplinar. 

Dentro del nivel d e la isla, definir un s i s tema d e indica
dores d e sostenibi l idad requer ia , e n t r e o t ras condic iones , 
e s t a r in t eg rado en algún s is tema regional , para poder 
comparar . Por e s t e morivo, se t r aba jó en una linea pareci
da a la definida en el Proyecto índice, con las di ferencias 
q u e suponen las esca las d e uno y o t ro p royec to . 

Asi, se han definido indicadores d e cua t ro d imens iones , las 
mismas que en índice, y d e n t r o d e e l las Áreas t e m á t i c a s 
y Subáreas . En to t a l , se han t r a b a j a d o más d e 100 indi
cadores , a u n q u e en la ac tua l idad se e s t á p r e p a r a n d o una 
selección q u e no d e b e a lcanzar más d e la c incuen t ena : 

Dimensión a m b i e n t a l 

- Aguas (Calidad, Recursos, Gestión) 

- Residuos (Producción, Gest ión) 

- Atmósfera (Calidad del a i re , cambio c l imát ico , acidi

ficación, a g o t a m i e n t o capa d e ozono , ruido) 

- Medio Natural (biodiversidad, espacios protegidos) 

- Costas y medio marino (cal idad, uso y gesrión de l 

li toral) 

- Usos del suelo y terri torio (calidad, usos, paisaje) 

- Riesgos na tu ra l e s ( in tens idad, prevención) 
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E c o n ó m i c o s - s e c t o r i a l e s 2006, una e n c u e s t a real izada a nivel insular y comarca l 
en la q u e se sondea la opinión d e la población sobre el 
medio a m b i e n t e : p rob lemas que le p reocupan , a c t i t u d e s 
y c o m p o r t a m i e n t o s , d e m a n d a s , e t c . La información ob
t en ida revela que el medio a m b i e n t e no se menciona es
p o n t á n e a m e n t e como un p rob lema , y sólo cuando se p re 
gunta d i r e c t a m e n t e , el c iudadano c o n t e s t a que es tá muy 
p reocupado . Otros resul tados del Ecobarómet ro , como la 
d e m a n d a d e información, d e m u e s t r a n q u e es necesar io 
enfocar las polí t icas med ioambien t a l e s y d e sostenibi l idad 
d e una forma mucho más asequib le si q u e r e m o s lograr un 
cambio real d e a c t i t u d e s . 

P r o p u e s t a d e i n d i c a d o r e s pa ra Tene r i f e 

Del análisis del t r aba jo e f e c t u a d o se d e s p r e n d e q u e aún 
cuando se renuncie a la ob tenc ión d e un s i s tema d e indi
cadores d e sostenibi l idad y se l imite el cálculo a los indi
cadores amb ien t a l e s , sociales y económico-sec tor ia les , la 
relación e s fue rzo / r e su l t ados es demas i ado a l t a . 

La Dirección Insular d e Paisaje y Medio Urbano, t ras habe r 
hecho un esfuerzo en la definición d e indicadores munici
pales e insulares , p l an tea la neces idad d e creación d e un 
marco a d e c u a d o para la formación d e un grupo d e t r aba jo 
in ter ins t i tuc ional y multidisciplinar que , a t ravés del diá
logo, in te rcambio d e metodologías y exper ienc ias , homo-
gene ice la información, e s t ab lezca valores d e re fe renc ia , 
m a r q u e objet ivos concre tos y e l eve las p ropues ta s para su 
oficialización por los órganos adminis t ra t ivos opor tunos . 

Los resu l tados d e los indicadores perfilan una si tuación 
insular q u e r equ ie re un nuevo impulso en las polí t icas d e 
sos tenibi l idad. 

Estos resu l tados se c o m p l e m e n t a n con o t ros da tos cuali
ta t ivos ob ten idos a par t i r del Ecobarómet ro d e Tenerife 

Bibliografía 
FERNÁNDEZ LATORRE, F (2006): Indicadores d e sostenibi
lidad y medio a m b i e n t e ; m é t o d o s y esca la . Consejeria d e 
Medio Ambien te . Sevilla. 
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-Agricul tura (producción, consumo, cal idad) 

- Ganader ía (producción, cal idad) 

- Pesca (producción y consumo, acu icu l tura) 

- Industria y Comercio (recursos, producción) 

- Transpor tes y Movilidad ( inf raes t ruc turas , gest ión, 

consumo) 

- urismo (Intensidad, ca l idad, diversificación) 

- Macroeconómicos ( intensidad d e la economía) 

- Telecomunicaciones 

- Energia (Producción, Consumo, Gestión pública) 

Socia les 

- Población (Demografía, Migración) 

- Calidad d e vida (equidad, e m p l e o , d e p e n d e n c i a , sa

lud, educac ión , cu l tu ra , sanidad, segur idad, cohesión 

social, par t ic ipación c iudadana) 

- Medio u rbano (vivienda, servicios básicos, zonas ver

des , agenda 2 1 , ruido) 

Ins t i t uc iona le s 

- Gasto público 

- Innovación e Investigación 

- Calidad 
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COMPROMISO DE AALBORG 3 

BIENES NATURALES COMUNES 
NOS HEMOS COMPROMETIDO A ASUMIR COMPLETAMENTE NUESTRA 

RESPONSABILIDAD PARA PROTEGER, PRESERVARY GARANTIZAR UN ACCESO 
EQUITATIVO A LOS BIENES NATURALES COMUNES 
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ITULO 6 

BIENES NATURALES COMUNES 

R a m ó n R o d r í g u e z T o m á s ! 
Director de Generación de Unelco-Endesa i 
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R e s u m e n 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

Se p lan tea la e s t r a t eg i a d e Endesa c o m o una compañía comprome t ida con el desar ro l lo sos ten ib le , c o n c e p t o 
q u e en la compañía se e n t i e n d e d e s d e una doble perspec t iva : e l emp leo ef ic iente d e los recursos y la creación 
d e r iqueza y b ienes ta r para el con jun to d e la soc iedad . 

Pa labras c l a v e 

Desarrollo sos ten ib le , recursos . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

RAMÓN RODRÍGUEZ TOMÁS 

En p r imer lugar, qu i e ro a g r a d e c e r a la Organizac ión y a t o d o s los p r e s e n t e s en e s t a 2^ Sesión P lenar ia 

d e n t r o d e la I Confe renc ia Canar i a d e C iudades y Pueb los S o s t e n i b l e s , e n Sa r t a Úrsula, la o p o r t u n i d a d 

q u e m e o f recen d e e s t a r hoy aqu i y t a m b i é n , qu i e ro d i scu lpa r la a u s e n c i a de l Di rec tor G e n e r a l , q u e 

e s t a b a p rev i s to q u e i n t e r v i n i e r a a h o r a , d a d o q u e ha s ido c o n v o c a d o a una reun ión u r g e n t e , por lo q u e 

m e ha t o c a d o a mi , en ca l idad d e Director d e UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, el di r igi r les 

a u s t e d e s unas p a l a b r a s q u e e x p o n g a n e l f irme c o m p r o m i s o d e n u e s t r a Compañ ía con e l pr incip io d e la 

Sos ten ib i l idad . 

El t e m a que nos toca exponer den t ro d e los Compromisos d e Aalborg, contexto en el que se cen t ra es ta I Confe

rencia Canaria, son los bienes naturales d e todos . Este compromiso define t ex tua lmen te : 

"Nos hemos comprometido a asumir completamente nuestra responsabilidad para proteger, 

preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes". 

"Por lo tanto vamos a trabajar dentro de nuestra comunidad para: 

1. reducir el consumo de energía primaria y aumentar el porcentaje de energías limpias y 
renovables. 

2. mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y hacer un uso más eficiente de la misma. 
3. promover y aumentar la biodiversidad y aumentar y cuidar los espacios verdes y las áreas 
naturales. 

4. mejorar la calidad del suelo, preservar la tierra de producción ecológica y promover la agri
cultura y la silvicultura sostenible. 

5 . mejorar la calidad del aire. 

Para ENDESA en Canarias , e s t e es un firme compromiso q u e se plasma en sus polí t icas y planes e s t r a t ég icos y 

que , por t a n t o , es su razón d e ser. 

ENDESA es una compañ ía comprome t ida con el desarrol lo sos ten ib le , c o n c e p t o q u e e n t e n d e m o s d e s d e una 

doble perspec t iva ; el e m p l e o ef ic iente d e los recursos y la c reac ión d e r iqueza y b ienes ta r para el conjunto 

d e la soc iedad . 

Uno d e los valores d e ENDESA, q u e cons t i tuye un e l e m e n t o fundamenta l y d i ferenciador en su t r ayec to r ia 

empresa r i a l , e s el compromiso , d e s d e sus or ígenes , con los en to rnos sociales en los que ope ra . Por el lo, he

mos apos t ado por un c rec imien to responsable basado en un mode lo d e negocio sos ten ib le q u e se conc re t a 

en nues t ra Política d e Sostenibil idad a t ravés d e los 7 Compromisos por un Desarrollo Sostenible , que define 

nues t ro c o m p o r t a m i e n t o con nues t ros c l i en tes , accionis tas , emp leados , los en to rnos sociales en los q u e ope

ramos , nues t ro c o m p o r t a m i e n t o é t i co , la innovación y el medio a m b i e n t e . 
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Las pr inc ipa les a c t u a c i o n e s d e t e n e m o s en e s t e t e r r e n o e s t á n definidas en el Plan Es t ra tég ico d e Medio 
Ambien te y Desarrollo Sos ten ib le 2003-2007, q u e a c a b a d e finalizar. Este Plan, refleja nues t ro compromiso 
d e a c t u a r d e forma r e sponsab l e , e f ic ien te y c o m p e t i t i v a , c o n t i e n e las l ineas d e acción d e la Compañía pa ra 
c a d a uno d e los 7 Compromisos a n t e s men c i o n ad o s , con el ob je t ivo d e m a n t e n e r r e l ac iones d e conf ianza, 
d e largo p lazo y m u t u a m e n t e p rovechosas con nues t ros grupos d e i n t e r é s . 

Todas el las garan t izan e s t e compromiso y son múl t ip les los e j emplos , ac tuac iones y hechos q u e hemos lle
vado a cabo en relación con el desarrol lo d e los 7 Compromisos con la Sostenibil idad, y q u e quizás podamos 
d e s t a c a r : 

Respecto al compromiso nues t ros los c l i en tes , ENDESA ha l levado a cabo una inversión en ins ta lac iones d e 
t r a n s p o r t e y distr ibución d e e lec t r ic idad por más d e 5.500 millones d e euros en los úl t imos cua t ro años en el 
con jun to d e los países en los q u e desarro l la su act ividad y s o l a m e n t e en Canarias , UNELCO Generac ión 1200 
millones d e eu ros . 

Los c l i en tes , como saben , valoran p r inc ipa lmen te dos a spec to s : la cal idad y la cont inuidad del servicio. En 
Canarias , en 2007, hemos vue l to a conseguir el mejor TIEPI d e toda Endesa Distribución con 52 minutos , un 
19% menos q u e el pasado año , y e n t r e las c iudades españolas d e s t a c a Las Palmas d e Gran Canaria , por deba jo 
d e los 20 minutos , equ ipa rándose a las pr incipales cap i t a l e s e u r o p e a s . 

Estos resul tados han sido posibles gracias a las mejoras introducidas en la tecnificación d e la red, su topología, 
los s i s temas d e gestión y al ext raordinar io esfuerzo inversor que v iene real izando Endesa en los últ imos años . 

En lo que respecta a sus accionistas, ENDESA mant iene su firme compromiso con la creación de valor y dar la máxi
ma prioridad a proporcionar un elevado re torno a su inversión en el desarrollo de su actual Plan Estratégico. 

Con r e spec to al compromiso con la salud, la seguridad y el desarrol lo personal y profesional d e las personas 
d e ENDESA, c a b e d e s t a c a r la signiflcariva reducción d e la acc identabí l ídad a lcanzada en el negocio d e e lec 
t r ic idad y miner ía en España, cuyo índice d e f recuencia mejoró un 20%. Asimismo cont inua en desarrol lo el 
Plan Estra tégico d e Gestión d e Prevención d e Riesgos Laborales 2005-2009 (Plan Praevenio) en el negocio d e 
España y Portugal , lográndose el pasado año la certifícación OSHAS 18001 d e seguridad y salud laboral para 
UNELCO-Endesa. Asimismo, se ha con t inuado con el Proyecto d e Alianzas con Cont ra t i s tas , cuyo fín es t rans
mitir a los t r a b a j a d o r e s d e las e m p r e s a s co laboradoras la cu l tura prevent iva d e Endesa, en el t e r r i to r io d e 
Canarias d e Endesa Distribución y en el ámb i to d e la UPOM en las obras q u e e j e c u t a en Canar ias . 

En el t e r r e n o del c o m p o r t a m i e n t o é r ico , ENDESA ha pues to en marcha un Canal Érico, que pe rmi t e a todos los 
e m p l e a d o s d e ENDESA y d e sus compañias par t i c ipadas comunicar conduc tas i r regulares o poco aprop iadas , a 
t r avés d e un canal e x t e r n o e i n d e p e n d i e n t e q u e les garanr iza la confídencialidad y el anon ima to r e spec to d e 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

i R i u Ó N RnnRír , i iF7 TOMÁS 

e s t a s comunicac iones . Con e s t e Canal Ético, ENDESA ha dado un nuevo impulso a la promoción del compor t a 

m i e n t o é t i c o y la t r anspa renc ia en todos los ámbi tos y negocios en los q u e ope ra la Compañía . 

ENDESA ha con t inuado me jo rando su d e s e m p e ñ o amb ien t a l Reduciendo s e n s i b l e m e n t e sus consumos d e agua , 

energia y ma te r i a s pr imas, así como d e sus emis iones a tmosfé r icas , ver t idos y residuos conforme a sus ob je 

tivos d e reducción e s t ab lec idos . 

Uno d e los pr incipales hitos a d e s t a c a r e s q u e Endesa Distribución en Canar ias ha cu lminado con éx i to el 

proceso d e implantac ión del Sis tema d e Gestión Ambienta l en las ac t iv idades d e t r a n s p o r t e , t ransformación y 

dis tr ibución en Canarias logrando la cert if icación amb ien t a l ISO 14001, lo q u e sumado a las cer t i f icaciones d e 

sus un idades d e producción e l éc t r i ca UNELCO-Endesa t i ene todas sus ac t iv idades d e generac ión y distr ibución 

e l éc t r i ca e n Canarias cer t i f icadas por e s t a prest igiosa norma in te rnac iona l . Asimismo, p o s e e cer t i f icaciones 

a m b i e n t a l e s conforme al Reglamento EAAAS en sus cen t r a l e s d e Barranco d e Tirajana y Granadi l la . 

Cabe d e s t a c a r los esfuerzos q u e e s t a m o s l levando a cabo en el p royec to LIFE Natura leza para la pro tecc ión 

del Guirre Canar io , a t r avés d e los convenios firmados con el Gobierno d e Canar ias , el Cabildo d e Fuer teven

tu ra y la Fundación INIPRO, a los q u e hemos a p o r t a d o más d e 250.000 € en los úl t imos t r e s años . 

ENDESA ha d a d o en los úl t imos años un fuer te impulso a sus ac t iv idades d e innovación tecnológica resu l tado 

q u e r e ñ e j a la decidida a p u e s t a d e nues t ra Compañía por el uso d e tecnologías l impias d e combus t ión , el desa-

rrollo d e d e ins ta lac iones d e a p r o v e c h a m i e n t o d e energ ías r enovab les , el a u m e n t o d e la eficiencia e n e r g é t i c a 

e n sus r e d e s d e t r a n s p o r t e y distr ibución y c e n t r a l e s d e generac ión en Canar ias . 

El arra igo en los en to rnos sociales d e los te r r i tor ios en los q u e es tá p r e s e n t e es uno d e los va lores c a r a c t e 

rísticos d e la t r ayec to r i a empresa r i a l d e ENDESA. Este arra igo s e manifiesta en su voluntad d e l levar a cabo 

sus ac t iv idades indust r ia les y comerc ia le s en esos en to rnos d e a c u e r d o con los principios del Desarrollo Sos

t en ib l e , lo q u e implica f u n d a m e n t a l m e n t e , e n t r e o t ros a s p e c t o s , suminis t rar en el los un servicio seguro y d e 

cal idad y, sin menoscabo d e lo anter ior , t r a t a r d e coopera r con ellos m e d i a n t e acc iones des t inadas a fomen ta r 

su desar ro l lo económico , cu l tu ra l y educa t ivo , cubrir a lgunas d e sus neces idades básicas , o co laborar en la 

v e r t i e n t e social d e la conservación med ioambien t a l . 

En el á m b i t o d e Canarias , c a b e d e s t a c a r ac tuac iones re lac ionadas con la educac ión escolar, como la Campaña 

Escolar d e Eficiencia Energét ica y Uso Racional d e la Energía, q u e bajo el i lustrat ivo nombre d e "Pasa la co

r r i e n t e " , ha l legado a 15.000 e s t u d i a n t e s d e 3er ciclo d e Educación Primaria d e t odas las islas en los t r e s años 

q u e l levamos desar ro l lándola ; el apoyo a la sensibilización amb ien t a l d e los va lores na tu ra l e s d e Canarias o al 

fomen to d e t rad ic iones y e v e n t o s cu l tu ra les locales , asi c o m o a o t ras ac t iv idades d i r e c t a m e n t e re lac ionadas 

con el e n t o r n o , como la act ividad q u e desarro l la la Universidad Ambienta l d e la Palma, la Fundación Foresta 

en el á m b i t o d e la re fores tac ión , e t c . 
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Todos es tos esfuerzos l levados a cabo a lo largo d e es tos años , han permi t ido q u e ENDESA lleve l iderando 
prestigiosos índices d e sostenibi l idad d u r a n t e los úl t imos s ie te años , como son Dov^ Jones Sustainabil i ty Index, 
Best in Class por el S torebrand , ASPI Eurozone o Pacific Sustainabi l i te Index, e n t r e o t ros . 

Pero si todos es tos logros son resu l tado d e un compromiso formal y el buen hace r d e la compañía a t r avés d e 
sus p lanes e s t r a t ég icos d u r a n t e los úl t imos años , su in tención es ir más allá en el futuro. Para e l lo , son muchos 
los programas y proyectos que ENDESA t i e n e d iseñados en e s t a ma te r i a para los próximos cinco años , todos 
ellos recogidos en el nuevo Plan Estra tégico d e Sostenibil idad 2008-2012, a c t u a l m e n t e en fase d e aprobac ión , 
y b a s t a n t e más ambicioso del q u e a c a b a d e finalizar. 

Estos programas y proyectos se c en t r an en la lucha con t ra el cambio c l imát ico , a t r avés del fomen to d e las 
energ ías renovables , d e programas d e eficiencia ene rgé t i ca y gest ión d e la d e m a n d a , nuevos desarrol los 
tecnológicos q u e conduzcan a menores emis iones d e COZ, par t ic ipación en proyectos eu ropeos d e cap tu ra y 
a l m a c e n a m i e n t o d e C02 o el desarrol lo d e nuevos ciclos combinados , e n t r e o t ros . 

Asimismo, nues t ro obje t ivo de a lcanzar la exce lenc ia en la gest ión ambien ta l en todas nues t ras ins ta laciones 
o el fomen to d e la conservación d e la biodiversidad son ot ros d e los programas pr incipales en los q u e se cen
t r a r á nues t ra t a r e a en los próximos años . 

Por t o d o el lo , las ac tuac iones d e ENDESA en Canarias seguirán rea l izándose conforme a los principios del de 
sarrol lo sos ten ib le , y los compromisos d e Aalborg, t en i endo s i empre en c u e n t a los i n t e r e se s d e los d i fe ren tes 
grupos d e in t e r é s y en to rnos sociales con los q u e nos re lac ionamos . 

En definlriva, cumpl iendo los 7 Compromisos por la Sostenibilidad q u e la Compañía asumió e hizo públicos en 
2003 y q u e lleva promoviendo d e s d e e n t o n c e s e n t r e sus d i fe ren tes compañ ías , c l i en tes , e m p l e a d o s , provee
dores y con t ra r i s t a s , y q u e son, sin duda , nues t ra razón d e ser. 

I 1° CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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m COMUNICACIONES 

M o d e r a d o r : A n t o n i o R o d r i g u e z R o d r í g u e z 
Catedrático de Edafoíogia y Geologia. 

Universidad de La Laguna 
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R e s u m e n 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

En el municipio d e Candelar ia se han l levado a cabo ac tua 

ciones e n c a m i n a d a s al ahor ro d e agua d e a b a s t e c i m i e n t o 

públ ico, cons i s ten tes en la mejora d e la red y en cam

pañas d e concienciación c iudadana . Respecto al ahor ro 

ene rgé t i co en a lumbrado públ ico, se ha reducido la po

t enc ia ins ta lada - y c o n s e c u e n t e m e n t e el consumo ener -

g é r i c o - gracias a la colocación d e r educ to re s d e consumo 

y a la susri tución d e l ámparas d e vapor d e mercur io por 

vapor d e sodio d e a l ta presión. También se han a c o m e t i d o 

ins ta laciones d e energía solar en d e p e n d e n c i a s municipa

les, t a n t o d e energ ía solar t é rmica para producción d e 

agua ca l i en t e sani tar ia como d e energ ía solar fotovol tá ica 

(aislada y c o n e c t a d a a la r ed ) . 

Pa labras c l ave 

Ahorro d e agua , ahor ro ene rgé r i co , energ ía solar t é r m i c a , 

energ ía solar fo tovol tá ica . 
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Actuaciones municipales para la 
mejora de la eficiencia y el ahorro 
de agua y energía 
A n a B e l é n D é n i z R u i z 1 y C e c i l i a O t a z o G o n z á l e z ! 

1 Ingeniera Industrial. Técnico de Medio Ambiente 
2 Ingeniera Agrónoma. Concejala de Medio 
Ambiente. Ayuntamiento de Candelaria. 

Ahor ro d e agua d e a b a s t e c i m i e n t o púb l i co 

El municipio d e Candelar ia t i e n e una población censada 
d e 24888 hab i t an t e s , q u e unida a la población r e s iden te 
no censada r e p r e s e n t a una población d e 30000 hab i t an t e s , 
población q u e se duplica en ve rano deb ido a su ubicación 
e s t r a t é g i c a . 

Tal y c o m o p u e d e v e r s e e n la g rá f i ca , e l v o l u m e n d e 
a g u a c o m p r a d o fue a u m e n t a n d o h a s t a e l a ñ o 2005 d e 
b ido al a u m e n t o d e la p o b l a c i ó n de l m u n i c i p i o , dis
m i n u y e n d o p r o g r e s i v a m e n t e a c o n t i n u a c i ó n , d e b i d o 
p r i n c i p a l m e n t e al a u m e n t o d e e f i c i enc i a d e la red d e 
a b a s t e c i m i e n t o p ú b l i c o , la e n t r a d a en f u n c i o n a m i e n t o 
- en e n e r o d e 2005 - d e la red d e r iego ag r í co la c o m u 
n i t a r i a y a las c a m p a ñ a s m u n i c i p a l e s d e c o n c i e n c i a 
ción c i u d a d a n a . 

Para la mejora d e la red d e a b a s t e c i m i e n t o público se han 
rea l izado diversas ac tuac iones t écn icas , como la amplia
ción d e secc iones ; la sust i tución d e t r a m o s defec tuosos 
d e t e c t a d o s gracias a un es tud io d e fugas; ampliación y 
mejora d e los depós i tos d e a l m a c e n a m i e n t o . 

Las c a m p a ñ a s munic ipales rea l izadas han consis t ido en : 
char las d e divulgación en diversos cen t ros c iudadanos so
bre hábi tos d e ahor ro y el uso d e dispositivos d e ahor ro d e 

Evolución del volumen de agua suministrado 
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r 2800000 -
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5 2600000 
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2400000 
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agua (a i readores , c abeza l e s d e ducha , grifos m o n o m a n d o , 
c i s te rnas d e doble desca rga ) ; regalo d e a i r eadores a los 
oyen te s q u e par t ic ipaban con conse jos al r e s p e c t o , t a n t o 
en los p rogramas d e radio municipal como en las char las 
p resenc ia les ; convenio con las f e r re te r í a s de l municipio 
para q u e los c iudadanos se beneficiaran d e un d e s c u e n t o 
del 30% en la compra d e a i r eadores y cabeza l e s d e ducha 
ecológicos . 

Ahor ro e n e r g é t i c o e n a l u m b r a d o púb l ico 

En los ú l t imos años (de sde 1999 has t a 2007) el Ayunta
m i e n t o d e Cande la r i a ha l l evado a c a b o d iversas a c t u a -

1" CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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c iones e n c a m i n a d a s al a h o r r o e n e r g é t i c o en el a l u m b r a d o 

públ ico de l munic ip io . Estas a c t u a c i o n e s han cons i s t ido , 

p r i n c i p a l m e n t e , en la sus t i tuc ión d e l á m p a r a s d e vapor 

d e mercu r io por l á m p a r a s d e vapor d e sodio d e a l t a p re 

sión - m u c h o más e f ic ien tes e n e r g é t i c a m e n t e y m e n o s 

c o n t a m i n a n t e s , y en la co locac ión d e r e d u c t o r e s d e con

s u m o . 

El to ta l d e puntos d e luz ins ta lados d u r a n t e es tos años ha 
sido d e 1.041, e n t r e los sust i tuidos y los d e nueva c rea
ción. 

Gracias a e s t a s acc iones , la po tenc ia ins ta lada se ha visto 

reduc ida , lo q u e ha l levado a una disminución en el consu

mo t a n t o económico como e n e r g é t i c o , y a la cons iguiente 

reducción d e las emis iones d e C02 a la a tmósfe ra (unas 

1266 Ton). 

' ^ ' ^ ^ 7 0 0 0 0 0 -, 
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En la gráfica se mues t r a el a u m e n t o progresivo de l ahor ro 

e n e r g é t i c o anua l q u e se ha producido gracias a e s t a s ac

tuac iones . 

Para con t inuar con e s t e p rograma, r e c i e n t e m e n t e se ha 

rea l izado una audi tor ía e n e r g é t i c a de l a lumbrado públi

co d e Candelar ia , q u e ha pues to d e manifiesto - e n t r e 

o t ros a spec tos - q u e el po rcen t a j e d e l ámparas d e vapor 

d e mercur io que aún quedan por sust i tuir en el casco es 

del 37.12%, f ren te al 5% en el r e s to del municipio. Las 

acc iones r e c o m e n d a d a s en e s t a audi tor ía para reducir el 

consumo ene rgé t i co se l levarán a cabo en los próximos 

e jerc ic ios . 

Energ ías r e n o v a b l e s 

1. Energía so lar t é r m i c a 

Entre 2003 y 2007 se han ins ta lado en varias d e p e n d e n c i a s 
municipales equipos para producción d e agua ca l i en t e con 
energ ía solar t é rmica . 

En 2003 , 2004 y 2005 fueron in s t a l ados 5 e q u i p o s t e r 
mosifón - con un vo lumen t o t a l d e acumulac ión d e 1500 
l i t ros d e agua - en c a d a una d e las i n s t a l ac iones d e p o r 
t ivas s igu ien te s : Campo d e Fútbol d e Cande l a r i a , Terre
ro d e Lucha d e Araya y Campo d e Fútbol d e Bar ranco 
Hondo. 

En 2007, diez equipos termosifón fueron ins ta lados en la 
piscina municipal , con un volumen to t a l d e acumulac ión 
d e 3000 l i tros. 

Grac ias a la ins ta lac ión d e e s t o s equ ipos , se logra un 
a h o r r o e n e r g é t i c o . En las i n s t a l ac iones m e n c i o n a d a s : 
cuya superf ic ie úti l t o t a l d e c a p t a c i ó n solar d e 94 .5 m2 
se cons igue un a p o r t e solar anua l d e 78375 kWh, su
p l i éndose en gran p a r t e la d e m a n d a anua l d e e n e r g í a 
d e 89150 kWh. 

2 . Energía so lar fo tovo l t á i ca 

En el Campo d e Fútbol de Barranco Hondo exis te una insta
lación fotovoltáica con conexión a red d e 5 kWp instalados. 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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Actualmente se es tán realizando los t r ámi tes administrat i- d e las energ ías renovables , se ha d ispues to la instalación 
vos para su conexión a la red e léc t r ica , para poder proceder d e t r e s farolas fotovol ta icas para la i luminación ex te r io r 
a la venta d e la energia producida, es t imada en 7055 l<Wh. d e la Case ta del Peón Caminero - c e n t r o des t inado a Aula 

d e la Natura leza y futuro Centro d e Visi tantes para la pro-
A modo d e e j emp lo sobre las posibi l idades d e apl icación moción de l medio na tu ra l . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIÍAACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La implemen tac ión d e los compromisos d e Aalborg en una 
e m p r e s a q u e p res ta un servicio municipal con t r ibuye d e 
mane ra decisiva al cumpl imien to d e és tos a esca la local 

Pa labras c a v e 

Sistema d e Gestión del Ciclo Integral del Agua (SGCIA), 
Compromisos d e Aalborg, Planes Directores d e Abasteci
m i e n t o , s a n e a m i e n t o y reut i l ización, s ec to re s locales . 
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Actuaciones sostenibles en un servicio 
de aguas: experiencia en Canarias 
A n t o n i o L ó p e z G a r c í a 
Director General de CANARAGUA S.A. 

In t roducc ión 

En un Servicio d e Gestión de l Ciclo Integral de l Agua, las 
medidas en mate r i a sos tenib le no se limitan ú n i c a m e n t e 
a ev i ta r pérd idas d e agua en las r edes o acc iones d e t ipo 
ene rgé t i co . Se pueden llevar a cabo o t ras medidas q u e 
cont r ibuyen a la sostenibi l idad e s t ab l ec i endo como guión 
los Compromisos d e Aalborg. La exper ienc ia d e CANARA
GUA S.A. en e s t e sen t ido , en 25 municipios d e Canarias , 
i lustra d e mane ra tangib le e s t a s med idas . 

C o m p r o m i s o d e impu l sa r los p r o c e d i m i e n t o s d e t o m a d e 
d e c i s i o n e s a t r a v é s d e u n a m a y o r d e m o c r a c i a pa r t i c i 
pa t i va 

El cumpl imiento d e e s t e compromiso pasa por un acerca
mien to al c l i en te y a los d i fe ren tes s takeholders del servi
cio como pueden ser las Asociaciones d e Vecinos (caso d e la 
e laboración del Reglamento del Servicio d e La Laguna y Ta
coron te en el cual par t ic iparon la Federación d e Asociacio
nes d e Vecinos), colect ivos d e profesionales ( instaladores 
d e fontaner ía a los cua les se les m a n t i e n e informados d e 
las novedades en las carac te r i s t icas y requer imien tos del 
servicio) y el Ayuntamiento que como t i tu lar del Servicio 
juega un papel incuest ionable en la Gestión del Servicio, 
ya sea a t ravés d e los Consejos d e Administración o d e los 
Comisiones d e Seguimiento , al margen d e su aprobación en 
todo lo relat ivo a las tarifas y normativa a aplicar. 

De es ta mane ra la gest ión d e Canaragua en los municipios 
q u e ges t iona da cabida a la par t ic ipación act iva d e los 

sec to res locales incluido la Administración en el papel d e 
regulador, c l i en te o socio. 

Gestión municipal hacia la sostenibi l idad: 

La Gestión d e un Servicio Integral del Agua se planifica a 
largo plazo. Las var iables q u e se t i enen en c u e n t a son: 

- El c r ec imien to d e la d e m a n d a : c r ec imien to vege ta 
tivo (PGOU) 
- El c o m p o r t a m i e n t o d e los recursos: acuiferos 
- La e jecución d e in f raes t ruc turas : EDAM, s i s temas d e 
reutil ización.. . 

Los Planes Directores del Abas tec imiento y Saneamien to 
asi como los d e Reutil ización, son e laborados a par t i r d e 
e s t a s var iables con el obje t ivo d e pronost icar el compor
t a m i e n t o y la asignación d e los recursos en el t i e m p o . 

En la a c t u a l i d a d el g rupo C a n a r a g u a , asi c o m o sus e m 
p r e s a s p a r t i c i p a d a s , han e l a b o r a d o P l a n e s D i r e c t o r e s 
d e A b a s t e c i m i e n t o e n va r ios m u n i c i p i o s . 

Estos Planes se in tegran a su vez en los d i fe ren tes Pla
nes Hidrológicos Insulares asi como los Planes Insulares o 
Comarca les d e Saneamien to , y son una h e r r a m i e n t a in
cues t ionab le d e gest ión para el c r ec imien to o r d e n a d o de l 
municipio. 

A c o r t o p l a z o , en el d ia a d i a , la ge s t i ón d e la dis
t r i b u c i ó n s e d i r ige a t r a v é s d e v a r i a b l e s t é c n i c a s y la 
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cal idad del servic io al c l i e n t e . El control de e s t o pasa a 
través de indicadores de gest ión como; número de re
c l a m a c i o n e s , t i e m p o de respuesta a averias , errores de 
lectura, e t c . Todo e l lo con sus correspondientes obje 
t ivos anuales revisados en los Comités d e Calidad, Con
s e j o s de Administración o Comisiones d e Seguimiento 
Municipales. 

Bienes n a t u r a l e s c o m u n e s 

En e s t e punto se entra de lleno en la gestión de la calidad 
del agua, la eficiencia energética asi como el acceso del 
abastecimiento a toda la población. 

En un sistema hidráulico como el de las islas (sobre todo en 
las islas occidentales) en la cual los recursos tradicionales 
se alumbran a cotas de medianías, es necesario la reor
denación del suministro aprovechando en todo momento 
la fuerza de la gravedad, con la consigna de minimizar en 
lo máximo posible las e levaciones de caudales, que con
llevan un alto consumo de energía eléctrica. Para el lo , se 
dispone de Planes Municipales que optimizan las infraes
tructuras (galerías, pozos y canales) en función de la cota 
de los núcleos a abastecer. No obstante, esta práctica, 
que Canaragua realiza a nivel municipal, sería de mucho 
mayor aprovechamiento si se optimizase a nivel insular. 
Aplicando la misma premisa, se traduciría en que los nú
c leos costeros se abastecieran de EDAM o pozos costeros, 
dejando los alumbramientos de medianías a los núcleos 
situados a mayor cota. 

En las islas oríentales con mayor experiencia en EDAM, 
Canaragua desarrolla tecnología propia en mecanismos e 
instrumentación de ahorro energérico como los recupera
dores de energía. 

En algunas de las EDAR que se gestiona en la actualidad, 

se produce Biogas. 

En cuanto a la mejora de la calidad del agua, sobre todo 
en los recursos tradicionales, Canaragua se centra en vi
gilancia de las extracciones medíante tetecontrol de los 
pozos que gestiona, asi como en la protección de los perí
metros de las extracciones con el objeto de evitar infiltra
ciones que pudieran contaminar el acuífero. 

Las campañas de ahorro de agua en los municipios ges
tionados van dirigidas a los niños, más permeables a la 
concienciación. No es de menor ayuda, en el fomento del 
consumo moderado, una politica tarifaria por bloques que 
beneficie al ahorrador. 

Desde un SGCIA la política dirigida a la mejora de la cali
dad del suelo pasa por inversiones en sistemas de alcan
tarillado y la consiguiente eliminación de pozos negros. 

Aunque prime el interés general en las infraestructuras hi
dráulicas, es to no es óbice para no respetar la integración 
de infraestructuras en espacios protegidos, por ejemplo 
depósito de agua en Parque Rural de Anaga. 

Consumo y formas d e vida responsables 

Canaragua sigue como patrón para sus acciones medio
ambientales la norma ISO 14001, la cual está implantada 
en más del 40% de la población que esta sociedad presta 
servicio. 

Al amparo de esta norma se gesrionan los principales resi
duos generados en el ciclo integral del agua, cumpliendo 
fielmente la normativa existente . 

Uno de los requisitos de esta norma es la compra sosteni
ble, la cual, Canaragua cumple al establecer preferencia 
en la adquisición de bienes y servicios a empresas cerrifí-
cadas en esta norma y que anualmente se les audita. 
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Planificación y d i s e ñ o u rban í s t i co 

En la p a r t e q u e Canaragua p u e d e a p o r t a r a la planifica
ción y d i seño urban ís t i co (al margen d e la e j ecuc ión d e 
los Planes Direc tores d e Abas t ec imien to y S a n e a m i e n t o ) , 
la pol í t ica se c e n t r a , en q u e el servicio al c l i en t e se s i t úe 
en los c e n t r o s res idenc ia les y los a l m a c e n e s y t a l l e r e s en 
zonas indus t r i a les . No o b s t a n t e la t e n d e n c i a en el t i e m p o 
es el uso d e cana l e s no p re senc i a l e s d e c o n t a c t o con el 
c l i e n t e , c o m o : Cen t ro d e Atención Telefónico, In te rne t 
o SMS. 

Mejor movi l idad y r e d u c c i ó n de l t rá f ico 

En una e m p r e s a d e servic ios c o m o la de l agua , se pue 
den d i f e r enc i a r las a c t u a c i o n e s en p r o g r a m a b l e s y no 
p r o g r a m a b l e s . Las no p r o g r a m a b l e s son la reso luc ión d e 
a v e r í a s , y e l r e s t o d e las a c t u a c i o n e s d e m a n t e n i m i e n t o 
son p r o g r a m a b l e s y s u s c e p t i b l e s d e e n m a r c a r s e en una 
planif icación logíst ica q u e p e r m i t a o p t i m i z a r r ecu r sos 
y d e s p l a z a m i e n t o s . Esta planif icación ha p e r m i t i d o , 
en los munic ip ios g e s t i o n a d o s , un a h o r r o sus t anc ia l d e 
c o m b u s t i b l e . 

Acción local p a r a la sa lud 

La salud d e los e m p l e a d o s es una prioridad para Canara
gua. La e m p r e s a apues t a d e c i d i d a m e n t e por la in tegra
ción d e la seguridad y salud laboral en sus ac t iv idades . El 
e s t ab lec imien to d e un Sistema Propio d e Prevención d e 
Riesgos Laborales ha dado ext raordinar ios resul tados en la 
reducción d e índices d e Incidencia. 

Economía local viva y s o s t e n i b l e 

Los cont ra tos son d e ámbi to local. En consecuencia se sigue 
la politica de est imular y apoyar el emp leo local, median
t e la contra tac ión en la medida d e lo posible, d e personal 

empadronado en el municipio en el que desarrol lará sus 
competenc ias así como la elección d e proveedores locales 
de bienes y servicios. 

Igualdad y jus t i c ia social 

En la gran mayoria d e los municipios ges t ionados , Ca
naragua ha incluido, en el cuad ro tar i far io , s i s t emas d e 
bonificación a los co lec t ivos más des favorec idos : pens io
n is tas , d e s e m p l e a d o s y familias n u m e r o s a s . 

Desde el punto d e vista laboral es d e d e s t a c a r la adopción 
d e un horario a d e c u a d o , q u e a c t u a l m e n t e pe rmi t e el cum
pl imiento d e pol í t icas d e conciliación d e la vida personal 
y profesional . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Exposición d e la s i tuación ene rgé t i ca en Canarias y las es
t r a t eg i a s para la contr ibución con t ra el Cambio Climático. 
Papel q u e desar ro l la rá la implantac ión d e Gas Natural en 
la reducción d e GEI 

Pa labras c l ave 

Gas na tu ra l , cambio c l imát ico . 
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El Gas Natural en Canarias ante el 
cambio climático 
J o s é M a n u e l Guirao S á n c h e z 

Director Técnico. GASCAH. 

R e s u m e n d e l p a p e l q u e e l Gas Natura l j u g a r á e n Cana
r ias a n t e la lucha c o n t r a el Cambio Cl imát ico 

La a tmósfe ra t e r r e s t r e e s t á compues t a por una mezcla 
d e gases e n t r e los q u e se e n c u e n t r a n los q u e gene ran el 
" e fec to i nve rnade ro" , los l lamados Gases d e Efecto In
ve rnade ro (GEI): dióxido d e ca rbono C 0 2 , m e t a n o CH4, 
dióxido d e n i t rógeno, e t c . El e f ec to invernadero es un 
f enómeno a tmosfér ico na tu ra l q u e p e r m i t e m a n t e n e r la 
t e m p e r a t u r a del p l ane t a , al r e t e n e r p a r t e d e la energ ia 
p roven ien t e de l Sol. 

Sin e m b a r g o , e l a u m e n t o d e la concen t rac ión d e dióxido 
d e ca rbono (COZ) y d e Metano (CH4) p roven ien te del uso 
d e combus t ib les fósiles, ha provocado la intensificación 
del f enómeno y el c o n s e c u e n t e a u m e n t o d e la t e m p e r a t u 
ra global . A c t u a l m e n t e , casi nad ie se a t r e v e a cues t ionar 
q u e es la act ividad humana la q u e ha añad ido un exceso 
d e "gases i n v e r n a d e r o " a la a tmósfe ra provocando lo q u e 
conocemos como el cambio c l imát ico . 

Frenar el cambio c l imát ico significa de j a r d e acumula r 
gases d e e f ec to invernadero en la a tmósfe ra y eso impli
ca reducir las emis iones . La ac tuac ión humana es la res
ponsable en un 90% d e es tos hechos , por t a n t o , se deben 
t o m a r medidas a nivel mundial dirigidas a reducir e s t a s 
emis iones asi como a una utilización más ef ic iente y sos te
nible d e los recursos ene rgé t i cos , diversificando las fuen
t e s d e energ ía y sobre t o d o i n c r e m e n t a n d o la utilización 
d e energ ías renovables . 

En 1997 el gobierno español firmó, jun to a o t ros 38 paises 
industr ia l izados, el Protocolo d e Kyoto. El compromiso d e 
los r e p r e s e n t a n t e s d e la Unión Europea consist ió en redu
cir la emisión d e seis d e los gases d e e f ec to invernadero en 
un 8% e n t r e los años 2008-2012 con r e spec to a los niveles 
d e 1990. Al Estado español se le permi t ió a u m e n t a r sus 
emis iones en un 15%. Este compromiso se ratificó en la 
Cumbre d e la ONU sobre Cambio Climático r e c i e n t e m e n t e 
ce l eb rada en Bali a finales d e 2007, donde se produjo una 
nueva Hoja d e Ruta para las negociaciones q u e culminarán 
en la adopción d e un nuevo a c u e r d o en 2009 q u e sust i tuya 
al ac tua l , Kyoto, a par t i r d e 2012. 

La nueva p ropues ta d e la UE para el 2020 es : 

1. Reducir e l 20% las e m i s i o n e s d e los GEI r e s p e c t o 
al 2005 

2. Energías Renovab les : e l 20% de l uso t o t a l d e la 
e n e r g í a 

3 . Mejorar la Eficiencia Energét ica 

Cana r i a s y el p r o t o c o l o d e Kyoto 

Ent re los años 1990 y 2000 la emis ión d e gases d e e f e c t o 

i n v e r n a d e r o a u m e n t ó en Canar ias en un 81,84% (más q u e 

en c u a l q u i e r o t r a p a r t e de l Es tado) . 
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E. Renovables 
40/0 

Petróleo 
960/0 

G a s N a t u r a l 
4 2 % 

P e t r ó l e o 
2 8 % 

E. R e n o v a b l e s 
3 0 % 

J u n t o con el Ahorro E n e r g é t i c o , e l p r inc ipa l r e t o d e futu

ro s e ñ a l a d o por el Plan Ene rgé t i co d e Canar i a s (PECAN) 

son las Energías Renovab les ( e n t r e cuyos o b j e t i v o s e s t á 

lograr q u e en 2015 el 30 % d e la e n e r g í a e l é c t r i c a p r o c e 

da d e f u e n t e s r e n o v a b l e s ) . Sin e m b a r g o , t a l e s m e d i d a s 

no s e r á n suf ic ien tes p a r a cubr i r t o d o el i n c r e m e n t o d e 

d e m a n d a d e e n e r g í a p rev i s to p a r a Cana r i a s , por lo q u e 

e l t e r c e r r e t o de l PECAN e s la i n t roducc ión de l Gas Na

t u r a l p a r a la g e n e r a c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a su s t i t uyen 

d o , en lo pos ib le a los a c t u a l e s d e r i v a d o s de l p e t r ó l e o : 

fuel y gasoi l . Con e l lo se a l c a n z a r á el d o b l e o b j e t i v o d e 

diversif icar las f u e n t e s d e e n e r g í a y consegu i r las e l eva 

das r e d u c c i o n e s d e e m i s i o n e s p r e t e n d i d a s . 

El Gas Natural. Su importancia en Canarias frente al 
Cambio Climático 

El Gas Natural es un gas combus t ib le q u e se o b t i e n e del 

in ter ior d e la co r t eza t e r r e s t r e y se e n c u e n t r a mezc lado , 

n o r m a l m e n t e , con el pe t ró l eo o bien sólo en yac imien tos 

s epa rados . Tal como se e x t r a e d e los yac imien tos , e l gas 

na tu ra l es un p roduc to incoloro, inodoro, no tóxico, no 

corrosivo y más ligero q u e el a i r e . 

El Gas Natural es un combus t ib le fósil ca t a logado como una 
d e las fuen tes d e energía más limpia, segura , económica 
y ef ic iente . Como combus t ib le industrial e s t á l l amado a 
a p o r t a r i m p o r t a n t e s logros en el c rec imien to económico e 
industr ia l . Prueba d e ello es el i n c r e m e n t o e x p e r i m e n t a d o 
por el consumo d e Gas Natural en los úl t imos años en Es
paña (en el q u e el consumo d e gas d e ha dupl icado e n t r e 
los años 2000 y 2006) y en todo el mundo (con inc remen tos 
de l 3% en los úl t imos años) , y la cont inuidad d e crecimien
t o e s p e r a d a . 

Las ven ta j a s med ioambien t a l e s , su a l ta eficiencia (ofrece 

cons iderab les po tenc ia les d e ahor ro d e energía por su gran 

r end imien to d e uso), su precio compet i t ivo y sus g randes 

reservas mundia les , hacen d e e s t a fuen te d e energ ía una 

forma idónea para sat isfacer la futura d e m a n d a ene rgé t i 

ca en un marco d e un c r ec imien to sos ten ib le . La sust i tu

ción d e o t ros combus t ib les por el Gas Natural conduce a 

la mejora del m e d i o a m b i e n t e , e s p e c i a l m e n t e en la reduc

ción d e gases invernadero y menor contaminac ión del a i re 

q u e resp i ramos . 

La mayor relación h id rógeno /ca rbono del gas na tu ra l en 

comparac ión con o t ros combus t ib les fósiles, origina q u e 
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su combust ión produzca menos C02 por unidad d e ener 
gia producida . Así, la combust ión d e gas na tura l p roduce 
como minimo un 25-30 % d e C02 menos q u e la del pe t ró l eo 
y al menos un 40-50% menos q u e la del carbón depend ien 
do del proceso q u e se utiliza y la cal idad del combus t ib le . 
Además, es un combus t ib le q u e pe rmi t e util izar las t e c 
nologías más ef ic ientes , convi r t iéndose en un combus t ib le 

No es una medida incompat ib le con el uso d e Energías Re
novables , d e las q u e habrá d e hace r se el mayor uso posi
b le , pe ro q u e habrán d e ser c o m p l e m e n t a d a s con el com
bust ible más limpio y ecológico posible: El Gas Natura l . 

Los da to s , para las emis iones con jun tas d e Tenerife y Gran 
Canaria , ex t ra ídos del PECAN y q u e se mues t r an en la grá-

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

g 4.000.000 

E 3.000.000 

2,000.000 

1.000,000 

1990 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año 235 

-Escenario Tendencial Emisiones 

-Emisiones Totales+URE + Incorporación E Renovables 

— -Emis iones 1990 con incremento 1 5 % (Kyoto) 

-Emisiones Totales*Ahorro Energético (URE) 

-Emisiones Totales+URE+E Reno^bles+Gas Natural 

muy a t r ac t ivo para la generac ión d e e lec t r ic idad con un 
a l to r end imien to , lo q u e implica ahor ro d e energía y me
nor consumo, reducción d e impac to amb ien t a l y me jo res 
cos t e s . 

fica s iguiente , concluyen c l a r a m e n t e que sin Gas Natural , 
Canarias no podrá cumplir con los compromisos d e Kyoto. 

Bibliografía: 

Teniendo en c u e n t a las a l tas t a sas d e c rec imien to de l con
sumo en Canarias , a co r to plazo, el Gas Natural r epresen
t a la ÚNICA a l t e rna t iva posible para sust i tuir el fuel en la 
generac ión d e energía e léc t r i ca y reducir las emisiones d e 
gases d e e f e c t o invernadero en línea con los obje t ivos del 
Protocolo d e Kyoto. 

GOBIERNO DE CANARIAS: PECAN. Plan Enersético de Cana
rias. Consejería d e Empleo, Industria y Comercio . 
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El a b a s t e c i m i e n t o e n e r g é t i c o , en una sociedad cada vez 
más d e p e n d i e n t e d e é s t e , es uno d e los pr incipales res
ponsables d e la emisión d e gases d e e f ec to inve rnadero . 
Trabajar para fomen ta r e l uso ef ic iente d e la energ ía , el 
ahor ro ene rgé t i co y la implantac ión d e s i s temas basados 
en fuen tes ene rgé t i ca s no c o n t a m i n a n t e s es e l principal 
ob je t ivo con el q u e se c rea a Agencia Insular d e Energía. 

Pa labras c l a v e 

Energía, eficiencia e n e r g é t i c a , ahor ro e n e r g é t i c o , ene r 
gías renovables . 
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Agencia Insular de Energía de 
Tenerife, contribuyendo al uso 
eficiente de la energía 
Marta H e r n á n d e z - A b a d A l a r c ó , 

M ó n i c a A l o n s o L ó p e z y Erica P é r e z G u i l l e n 

Agencia Insular de Energía de Tenerífe (AIET) 

La si tuación e n e r g é t i c a que vive Canarias y por e n d e Te
ner i fe , se p u e d e ca rac t e r i za r a t ravés d e alguna d e las 
conclusiones recogidas en el ú l t imo Plan Energét ico d e Ca
narias sobre la s i tuación ene rgé t i ca a nivel mundial y na
cional y los rasgos específicos d e la s i tuación en cana r i a s . 

"Canarias t i e n e una vulnerabi l idad ene rgé t i ca muy supe
rior a la del con jun to d e España q u e es , a su vez , muy 
superior a la media d e la Unión Europea. Ello r equ ie re 
d iseñar una e s t r a t eg i a ene rgé t i ca q u e favorezca el uso ra
cional d e la energ ía , po tenc ie las energ ías au tóc tonas a un 
cos t e razonab le , diversifique su ba l ance ene rgé t i co con el 
gas na tura l y pe rmi ta la adopción d e medidas especificas 
para s i tuaciones d e crisis (stocl<s es t r a t ég icos , p lanes d e 
cont ingencia y mecanismos excepc iona les d e solidaridad 
a nivel nacional y d e la Unión Europea) 

La conjunción del i m p o r t a n t e c rec imien to del consumo d e 
energ ía y asociado a é l , d e las emisiones d e COZ -muy por 
enc ima d e lo q u e España ha asumido d e n t r o del compro
miso d e r e p a r t o d e la UE en el ma rco del Protocolo d e Kyo
t o - , van a exigir una polit ica muy act iva d e uso racional 
d e la energ ía , favorec iendo aquel las energ ías con baja o 
nula producción d e C02 en la convicción d e q u e todas las 
comunidades a u t ó n o m a s d e España d e b e r á n se r solidarias 
en e s t e esfuerzo . 

La diversificación ene rgé t i ca d e Canarias y el esfuerzo d e 
la reducción d e emis iones d e COZ pasa por la máxima uti

lización, t écn ica y med ioambien t a l posible , d e la energ ías 
renovables y por int roducción del gas na tura l en nues t r a 
Región, en los menores plazos d e t i empo posibles . 

Es necesar io incorporar d e mane ra más profunda la di
mensión med ioambien ta l en todas las decis iones re levan
t e s en ma te r i a ene rgé t i c a , buscado un equil ibrio con la 
seguridad d e a b a s t e c i m i e n t o y las repercus iones sobre la 
compet i t iv idad del con jun to d e nues t ra soc iedad . A e s t e 
r e s p e c t o el c iudadano d e Canarias d e b e juga r un pape l 
fundamenta l en e s t e esfuerzo . 

Canarias ha t en ido h i s tó r i camen te una menor cal idad del 
suminis t ro e l éc t r i co , just if icada en la f ragmentación d e 
los mercados y o t ros fac to res geográficos y orográficos q u e 
p a r a l e l a m e n t e in t roducen unos ex t r a cos tes d e suminis t ro 
al c l i en te final. Aunque es e v i d e n t e q u e ha habido una me-
joria en los úl t imos años . Es necesar io a d o p t a r las medidas 
t écn icas y económicas a d e c u a d a s para minimizar e s tos 
fac tores d i ferencia les ne
gativos y e s p e c i a l m e n t e 
garant iza que las tar i fas 
en canar ias sean iguales a 
las el res to del te r r i to r io 
español . 

Las posibilidades teór icas 
d e a u m e n t a r la compe
tencia en los mercados 

Z 3 7 
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energé t icos d e canar ias son mucho más l imitadas que en el 

res to del terr i tor io español , por lo que la liberalización del 

mercado e léct r ico producida el 1 de ene ro d e 2003 no ha 

apor t ado posibilidades reales d e una reducción del precio 

para la inmensa mayoria d e los consumidores de la Región. 

La fiscalidad d i ferenciada para Canarias , a m p a r a d a en una 

norma legal d e más d e 100 años d e vigencia y a c e p t a d a por 

la Unión Europea, es un e l e m e n t o cen t r a l d e la e s t r a t eg i a 

ene rgé r i ca d e nues t ra región y es preciso salvaguardar la 

f r en te a un proceso d e armonización comuni ta r ia q u e va 

a suponer una e levación sustancia l d e la carga imposit i

va sobre la energ ía , q u e podria t e n e r repercus iones muy 

graves para canar ias . Sería posible buscar una e s t r a t eg i a 

d e cooperac ión con o t ras regiones u l t raper i fér icas apo

yándose en la posibilidad d e of recer e l ac tua l Tra tado d e 

la Unión. 

El úlrimo y más r e l evan te e l e m e n t o es como se ha compro

bado en los úlrimos años , la insuficiencia para canar ias d e 

una planificación cen t ra l i zada y e x c e s i v a m e n t e uniforme 

para el con jun to d e España en los sec to res d e e lec t r ic idad 

y gas na tu ra l , q u e no p u e d e t o m a r en suficiente consi

derac ión las espec ia les ca rac te r i s r icas q u e , como se ha 

expues to concur ren en el caso d e Canarias q u e requ ie ren 

ac tuac iones específicas por p a r t e d e las insr i tuciones au

tonómicas , gobierno y p a r l a m e n t o d e Cana r i a s . " 

Con el fin d e contr ibuir a mejora r e s t a s i tuación, a t r avés 

d e , p romover e n t r e o t r a s , acc iones d e ahor ro y eficiencia 

ene rgé t i ca en la isla d e Tenerife, el Cabildo Insular, den

t ro del p rograma "Intel l igent Energy - Europe 2003-2006" 

del VI Programa Marco d e la Comisión Europea, impulsa la 

creación d e la Agencia Insular d e Energía d e Tenerife . La 

p ropues ta fue p r e s e n t a d a c o n j u n t a m e n t e por Tenerife, la 

isla d e Samsa (Dinamarca) e Islandia, con el fin d e cola

borar e s t r e c h a m e n t e en la consecución d e sus respect ivos 

fines fundacionales . 

La Agencia Insular d e Energía d e Tenerife fue cons t i tu i 

da bajo la forma d e Fundación el 26 d e Jul io d e 2005 , 

pa r t i c ipando el Cabildo Insular d e Teneri fe c o m o socio 

fundador. Su p a t r o n a t o e s t a fo rmado por r e p r e s e n t a n t e s 

d e varios d e los s e c t o r e s impl icados en m a t e r i a e n e r g é 

rica en la isla, s iendo é s to s el propio Cabildo Insular, e l 

Insr i tuto Tecnológico y d e Energías Renovables , UNELCO, 

GASCAN, Fundación Modesto Campos , ASHOTEL y Funda

ción Loro Pa rque . 

El poder e jecu t ivo d e la Agencia r e c a e en su Pa t rona to , el 

cual formula las iniciativas a ser seguidas por la Agencia, 

a d o p t a las e s t r a t eg i a s y p ropone los ins t rumentos para su 

imp lemen tac ión . 

El Programa d e ac tuac ión previs to para los t r e s pr imeros 

años d e funcionamiento d e la Agencia Insular d e Energía 

d e Tenerife, c u b r e los sec to res d e : Energías Renovables, 

Formación, Difusión y Promoción y Parricípación en Pro

gramas Europeos. 

Los pr incipales objer ivos d e la Agencia son: 

- Desarrollar, en colaborac ión con e n t i d a d e s locales , 

la apl icación d e p rogramas d e divulgación, promoción 

y pues t a en p rác t i ca d e acc iones re lac ionadas con las 

ene rg ías renovables y el ahor ro y la eficiencia e n e r g é 

rica, s i rviendo d e guía a los usuarios para la modifica

ción d e los hábi tos d e consumo e n e r g é t i c o . 

- Elaborar publ icaciones re lac ionadas con los d i feren
t e s a spec to s d e los subsec to res e n e r g é t i c o s , espec ia l 
m e n t e sobre ahor ro y eficiencia ene rgé r i ca , así como 
el a p r o v e c h a m i e n t o d e las energ ías renovab les . 

- Promover la invest igación, desar ro l lo y demos t rac ión 
d e nuevas tecnologías e n e r g é t i c a s . 
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- Es tab lecer p lanes d e formación en ma te r i a e n e r g é t i 
ca dirigidos a d i f e r en t e s s e c t o r e s y niveles . 

- Asistir a las co rporac iones locales en la e laborac ión 
d e p lanes e n e r g é t i c o s . 

- Proporcionar a s e s o r a m i e n t o a p e q u e ñ a s y med ianas 
e m p r e s a s con el fin d e me jo ra r la eficiencia ene rgé t i 
ca en sus procesos e ins ta lac iones . 

- Promover y apoyar la par t ic ipación d e compañ ías e 
Inst i tuciones locales en p rogramas ene rgé t i cos nacio
nales e i n t e rnac iona le s . 

- Establecer sistemas d e transferencia d e experiencias 
med ian te la cooperación con ot ras Agencias d e Energia, 
a escala nacional e Internacional. 

Para cumplir con es tos objet ivos y el p rograma d e ac tua
ción la Agencia Insular d e Energia d e Tenerife dirige sus 
ac tuac iones p r inc ipa lmen te a Ayuntamientos , Centros d e 
Enseñanza y diversos organismo públicos y privados q u e 
deseen mejora r en la gest ión d e la energ ia , c a m p a ñ a s d e 
sensibil ización, ac t iv idades format ivas y d e m á s . Ofrecien
do una ser ie d e servicios como: 

- Información sobre ayudas y subvenciones 

- Asesoramiento on-l ine y presencia l . 

- Organización d e acc iones format ivas en energ ías re

novables e instalación d e equ ipos , audi tor ias ene rgé t i 

cas y ef ic ientes , b iocl imat ismo, e t c . 

- Elaboración d e publicaciones relacionadas con el uso 

racional, el ahorro y la eficiencia energé t ica . 

- Realización d e es tudios ene rgé t i cos . 

- Redacción d e p royec tos . 

- Campañas d e sensibilización a dist intos niveles. 

- Promoción y divulgación en mater ia energé t i ca . 

- Organización d e even tos en ma te r i a ene rgé t i c a : ex
posiciones, s t ands informativos, j o rnadas , char las , 
conferenc ias , e t c . 

- Y todas aquel las ac t iv idades re lac ionadas con los fi
nes fundacionales d e la Agencia 

Puede o b t e n e r mayor información sobre AIET en la Web 

www. agenerg ia . org. 
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El desarrol lo d e c iudades sos tenib les r equ i e r e una buena 
gest ión y t r a t a m i e n t o d e las aguas res iduales y emis iones 
gaseosas tóxicas . El t r a t a m i e n t o d e es tos residuos d e b e ser 
lo más económico y ef ic iente posible . Las t écn icas fotoca
ta l i t icas se mues t r an como una a l t e rna t iva real para llevar 
cabo la el iminación d e es tos c o n t a m i n a n t e s . Su sencilla 
apl icación, su bajo cos to económico y su a l ta eficiencia 
hacen d e e s t a t écn ica una i m p o r t a n t e h e r r a m i e n t a para el 
desarrol lo industr ial y urbano d e una forma sos ten ib le . 

Pa labras c l a v e 

Contaminación, aguas res iduales , emis iones gaseosas y 
fotocatál is is 
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Aplicación de las Técnicas Fotocataliticas 
para el tratamiento "in situ" de 
contaminantes presentes en 
emisiones acuosas o gaseosas 
J . ARAÑA, A. PEÑA ALONSO, J .M. DOÑA RODRÍGUEZ, 

J .A . HERRERA MELIÁN Y J . PÉREZ PEÑA 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. CIDIA. 
Edificio Central del Parque Tecnológico 

El c r ec imien to d e las c iudades d e hoy en dia ha l levado 
consigo t amb ién el desarrol lo d e en to rnos indust r ia les cer
canos al núcleo u rbano . La mayoria d e es tos cen t ros in
dust r ia les gene ran aguas res iduales o emis iones gaseosas 
q u e p rogres ivamente van con taminando no sólo el medio-
a m b i e n t e en genera l sino, sobre t odo , los en to rnos más 
ce rcanos . Por ello es pr ior i tar io , para contr ibuir al desa
rrollo sos ten ib le d e es tos en to rnos urbanos , la aplicación 
d e t écn icas económicas y ef ic ientes para el t r a t a m i e n t o 
d e es tos res iduos. De hecho , en las úl t imas d é c a d a s se ha 
desar ro l lado una preocupación c r e c i e n t e en los dis t intos 
organismos in te rnac iona les por cont ro la r y t r a t a r las emi
siones gaseosas y acuosas producidas por el hombre . Entre 
e s t a s emis iones se e n c u e n t r a n los compues tos orgánicos 
volát i les (COV) q u e son l iberados a la a tmósfe ra , princi
p a l m e n t e en procesos indust r ia les , deb ido a la combust ión 
d e gasolina, m a d e r a , carbón o gas na tu ra l . 

Una d e las t écn icas q u e en los úl t imos años ha most ra
do un mayor desarrol lo e in te rés por su amplia aplicación 
al t r a t a m i e n t o d e c o n t a m i n a n t e s es la fotocatál is is . Esta 
t écn ica se basa en la i luminación d e un semiconduc tor 
( g e n e r a l m e n t e se usa el Ti02) q u e ac túa como ca ta l izador 
y q u e en presencia d e pequeñas can t i dades d e radiación 
ul t raviole ta genera radicales a l t a m e n t e ox idan tes c a p a c e s 
d e deg rada r la ma t e r i a orgánica . Las reacc iones q u e t ie

nen lugar en e s t e proceso se pueden resumir en : 

TÍO2 + H V — • H* + E- H*+OH -
RH + .OH — • CO2 +H2O 

(RH= COMPUESTO ORGÁNICO) 

•OH 

Así el Ti02 en presencia d e radiación ultravioleta con su
ficiente energia es capaz d e exci tar un e lec t rón a niveles 
más altos d e energía (e-) generando a su vez un hueco (h-i-). 
Los grupos hidroxilos (OH-) p resen tes en la superficie del 
cata l izador pueden reaccionar con los huecos generando 
radicales «OH. La a l ta capacidad oxidativa d e es tos proce
sos, como se ha indicado an t e r io rmen te , ha sido es tudiada 
y apl icada con éxi to para el t r a t a m i e n t o d e compues tos 
tóxicos p resen tes en las aguas residuales o emisiones ga
seosas. 

Entre los muchos y var iados c o n t a m i n a n t e s q u e a fec tan a 
los núcleos urbanos y q u e ponen en peligro la sostenibil i
dad d e los mismos se e n c u e n t r a n los pes t ic idas . En e s t e 
sen t ido , la comunidad canar ia es una d e las más a fec ta -
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das por cánce r d e m a m a lo cual ha sido a t r ibuido al uso 

excesivo d e e s t a s sus tanc ias . Nuestro grupo ha es tud iado 

el t r a t a m i e n t o d e aguas con taminadas con pest ic idas uti

l izados en los procesos agrícolas canar ios m e d i a n t e pro

cesos fo toca ta l í t icos . Los resul tados ob ten idos (Figura 1) 

mues t r an q u e e s t a t écn ica es muy eficaz para la el imina

ción y destoxificación d e aguas con taminadas con es tos 

compues tos [1] . 

1 2 0 

Figura 1. Evolución de la concentración de pirimetanil ( • ) , 
triadimenot ( A ) , dicofol ( O ) y tetradifon ( • ) durante el trata
miento fotocatalítico. 

Ti02 (Ig/l), pH=5, [C]= concentración inincial (30 mg/l), 
[C0]= concentración a los diferentes tiempos de reacción. 

Í í ¿ 1.E+01 
ü 1.E+00 

50 100 150 

Tiempo (min) 

200 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Tiempo (horas) 

Figura 2. a) Eliminación de coliformes totales con • y sin Ti02 
b) Inactivación y reactivación de los coliformes después del 

tratamiento. 

Nuestro grupo t amb ién ha e s tud iado la apl icación d e 

las t écn icas fo toca ta l i t icas para la descon taminac ión d e 

aguas res iduales . Los resul tados ob ten idos han mos t r ado 

(Figura 2) q u e e s t a t écn ica es t amb ién muy ef ic iente para 

la el iminación d e col iformes t o t a l e s p r e s e n t e s en e s t a s 

aguas [2] . 

Por ú l t imo, o t ra d e las apl icaciones fo toca ta l i t icas q u e 

hemos es tud iado es el t r a t a m i e n t o d e emis iones gaseosas 

cuyo e f ec to perjudicial en la salud se ha indicado a n t e 

r i o r m e n t e . Uno d e los es tudios q u e hemos rea l izado es el 

t r a t a m i e n t o d e un c o m p o n e n t e habi tual en las gasolinas, 

el met i l t e rbu t i l é t e r (MTBE), muy volátil y tóxico. Para el 

t r a t a m i e n t o fo tocata l í t ico en fase gaseosa hemos diseña-
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do r e a c t o r e s aprop iados en los q u e se ha conseguido una 
el iminación p r á c t i c a m e n t e t o t a l del c o n t a m i n a n t e gaseo
so (Figura 3) [3] . 

90 1 2 0 1 8 0 

Tieirpo (minutos) 

360 

Figura 3. Evolución de la concentración de MTBE (•), e inter
medios de reacción (ácido fórmico (A), acetaldehido (•) y C02 
(•) durante la degradación fotocatalitica en fase gaseosas del 
MTBE. [ C ] = concentración de cada compuestos a los diferentes 
tiempos de reacción, [C0]= concentración inicial del MTBE. 
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En es t a ponencia se anal izan los s i s temas d e depurac ión 

na tu ra l e s (SDN) como a l t e rna t iva para el t r a t a m i e n t o d e 

aguas res iduales en poblac iones p e q u e ñ a s y med ianas (< 

2000 h . e . ) , donde los s i s temas convencionales d e lodos 

ac t ivados resul tan prohibit ivos. Para i lustrar el potencia l 

d e los SDN se exponen algunos d e los resu l tados ob ten idos 

en el s i s tema ubicado en el Campus d e Tafira. 

Pa labras c l ave 

Aguas res iduales , s i s temas d e depurac ión d e bajo cos t e , 

lagunaje , humeda le s art if iciales. 
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Sistemas de depuración natural 
y sostenibilidad 
J o s é A l b e r t o H e r r e r a M e l i á n , J o s é A l e j a n d r o O r t e 

g a M é n d e z , J a v i e r Araña y O s e a r G o n z á l e z D i a z 

CIDIA. Edificio Central del Parque Científico-Tecno
lógico del Campus de Tafira. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Introducción 

Actua lmen te , uno d e los re tos más impor t an t e s para la 
Humanidad es la ob tenc ión d e agua d e cal idad suficien
t e , asi como el t r a t a m i e n t o d e é s t a después d e su uso. 
El impac to sani tar io y ambien ta l q u e supone el ver t ido 
d e aguas res iduales sin t r a t a r j u n t o con la posibilidad d e 
reut i l izar el agua d e p u r a d a , cons t i tuyen a rgumentos defi
nitivos para cons iderar el t r a t a m i e n t o d e aguas res iduales 
como una pieza c lave d e la gest ión d e e s t e recurso básico. 
Sin e m b a r g o , a c t u a l m e n t e , la gest ión y t r a t a m i e n t o d e 
aguas res iduales u rbanas se basa en un modelo cen t r a 
l izado, en el q u e los gene radores del agua residual (po
blación) , e l lugar d e t r a t a m i e n t o (EDAR) y los r e c e p t o r e s 
d e las aguas t r a t a d a s (explotac iones agrar ias , pa rques y 
j a rd ines , campos d e golf, e t c . ) e s t án muy d i s t an t e s , por 
lo cual d e m a n d a una gran inversión en inf raes t ruc tura 
(canal izaciones , bombas , e t c . ) , m a n t e n i m i e n t o y energ ia . 
Además , un modelo d e gest ión del agua cen t ra l i zado sue le 
e m p l e a r EDARs en las q u e el s i s tema d e depurac ión es
t á n d a r es el d e lodos ac t ivados , q u e si bien es una opción 
a d e c u a d a para g randes ag lomerac iones , para comunida
des med ianas y p e q u e ñ a s (< 2000 h . e . ) su m a n t e n i m i e n t o 
resul ta demas i ado cos toso . De hecho , muchas e s t ac iones 
depu rado ra s d e aguas res iduales d i señadas y cons t ru idas 
pa ra p e q u e ñ a s comun idades con los mismos cr i te r ios q u e 
para g randes poblac iones , fueron ce r r adas pocos meses 
después d e su inauguración deb ido a los a l tos cos tes d e 

explo tac ión y m a n t e n i m i e n t o , q u e es tos pequeños munici
pios no podían sopor ta r (Diaz Lázaro-Carrasco, 1988). 

S i s t emas d e d e p u r a c i ó n n a t u r a l 

En Canarias , más del 80 % d e los municipios ex i s t en t e s 
c u e n t a con menos d e 2.000 h a b i t a n t e s . En o t ros lugares , 
t a les como Andalucía (> 80 %), Francia (> 87 %) o el no r t e 
d e Portugal , con el 75 % d e los municipios con menos d e 
500 hab i t an t e s , se dan s i tuaciones parec idas (Salas e t a l . , 
2006). 

Es en e s t e marco en el q u e los s i s temas d e depurac ión 
na tu ra l (SDN) pueden jugar un i m p o r t a n t e pape l , ya q u e 
p re sen tan unas ca rac te r i s t i cas q u e los hacen muy compe
ti t ivos f ren te a los s i s temas convencionales , e n t r e los q u e 
c a b e menc ionar su bajo cos t e económico , man ten imien
to y explotac ión sencillos y ba ra tos , su a l ta capac idad d e 
el iminación d e c o n t a m i n a n t e s , p a r t i c u l a r m e n t e en forma 
d e ma te r i a orgánica , sólidos en suspensión y microorga
nismos, la posibilidad d e o b t e n e r o t ros subproduc tos t a les 
como planta forrajera y o r n a m e n t a l , su gran capac idad d e 
integración e s t é t i c a y ecológica en el medio y la capaci
dad d e a c e p t a r osci laciones d e cauda l y composición. Por 
el con t ra r io , la principal desven ta ja d e es tos s i s temas es 
la mayor neces idad d e superficie en comparac ión con los 
s i s temas convenciona les . Dentro d e los SDN encon t r amos 
d is t in tas tecnologías q u e incluyen s i s temas d e p r e t r a t a -
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mien to y t r a t a m i e n t o pr imario , t a l e s como fosas sép t icas 

y t a n q u e s Imhoff, s i s temas q u e e m p l e a n el suelo como 

medio depurado r (filtros ve rdes , zanjas f i l t rantes) , hume

da les (de flujo l ibre, subsuperflcial , hor izontal o ver t ica l ) , 

lagunas , lechos bac te r i anos , biodiscos o biocilindros, e t c . 

Estos s i s temas pueden o b t e n e r a l tos rend imien tos en 

la el iminación d e ma te r i a orgánica (DB05, DQO y TOC), 

nu t r i en t e s , sólidos en suspensión, tu rb idez y microorga

nismos, con t i empos d e re tenc ión hidráulica q u e oscilan 

e n t r e 3-6 días pa ra los humeda le s y lagunas anae rob ia s , 

y varias s e m a n a s para las lagunas facul ta t ivas y d e madu

ración. 

El SDN del Campus d e Tafira 

En Sep t i embre del año 2000, el Inst i tuto Tecnológico d e 

Canarias (ITC) financió la construcción d e un SDN consti

tu ido por una laguna facul ta t iva seguida d e un humeda l d e 

flujo horizontal superficial y subsuperflcial , en el Campus 

d e Tafira d e la ULPGC. Este s i s t ema, con una superficie 

d e 300 m2 y un volumen d e 320 m 3 , a p r o x i m a d a m e n t e , 

t r a t a agua residual (unos 7.5 m 3 / d según el proyecto) sin 

p r e t r a t a r gene rada en el mismo Campus . Desde e n t o n c e s , 

t a n t o por p a r t e del Grupo d e Fotocatál is is del Dpto. d e 

Química d e la ULPGC como por el ITC, se han rea l izado 

análisis d e la eficiencia del SDN. Los resul tados (Tabla 1) 

Tabla 1. Parámetros de calidad del inñuente, efluente y eficiencia de eliminación. 

P a r á m e t r o , 
influente 

media ± desv. std. 
(número de datos) 

Efluente 
media ± desv. std. 
(número de datos) 

Eficiencia, 
lOOx (infl.-efl.) / infl., % 

DB05 328 ± 88 (33) 15.6 ± 9 (33) 95 

DQO 347 ± 149 (23) 72 ± 35 (23) 79 

TOC 116 ± 100 (30) 3 4 ± 13 (30) 71 

T 20.5 ± 1.9 (81) 17.8 ± 2.1 (81) 13 

PH 7.7 ± 0.6 (77) 7.9 ± 0.5 (79) - 2.6 

Conductividad e léc t r i ca 2.39 ± 0 . 7 6 (101) 2.68 ± 0.65 (105) - 12 

NH3+NH4+ 178.8 ± 68 (30) 82 ± 58 (30) 54 

Fosfatos 24.5 ± 11 (62) 25 .7 ± 9 . 6 (23 - 5 

SS, mg/L 383 ± 610 (23) 6.6 ± 6 (23) 98 

Colis Totales 7 x 107 (6) 4x105 (6) 99.4 

Es t re tococos fecales 3.7 X 105 (1) 2.8x103 (1) 99.2 

Colis feca les 5.5 X 106 (3) 3.6x103 (3) 99.9 

Sulfatos 94.5 ± 37 (14) 61 .7 ± 2 3 (13) 35 
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Todas las unidades en m g / L , excepto pH, temperatura ( ° C ) , conductividad (en mS/cm) y bacterias ( U F C / 1 0 0 mL). 
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indican q u e la eficiencia d e el iminación media d e ma te r i a 
orgánica (medida como DB05, DQO y TOC) y sólidos en 
suspensión es b a s t a n t e a l t a , osci lando e n t r e el 71 % del 
TOC y el 95 % d e la DB05 (Herrera Melián y col , 2008). La 
reducción d e microorganismos t ambién es b a s t a n t e impor
t a n t e , osci lando e n t r e 99.2 y el 99.9 %. 

Desde el pun to d e vista d e la reut i l ización del agua pro
d u c t o para r iego se p u e d e indicar q u e los a spec tos más ne
gativos son los a l tos valores d e conduct iv idad e léc t r i ca y 
d e la Razón d e Absorción d e Sodio (RAS, valores no mostra
dos) . Sin e m b a r g o , e s tos a l tos valores no se d e b e n al SDN, 
ya q u e la conduct iv idad e léc t r i ca a u m e n t a en to rno al 12 
% por evapot ransp i rac ión , sino a la adición d e sa les , sobre 
todo sodio y cloruros al ser e m p l e a d a en las ins ta lac iones 
del Campus ( laborator ios , res idencias , cafeter ías . . . ) . 

SDN y sos t en ib i l i dad 

La contr ibución d e los SDN a la sostenibi l idad de l t r a t a 
mien to d e las aguas res iduales d e pequeñas comunidades 
es e v i d e n t e si se t i e n e en c u e n t a su menor cos t e , así como 
bajos o nulos requer imien tos d e energ ía . La posibilidad 
d e o b t e n e r o t ros beneficios t a l e s como p lan ta forra jera y 
o r n a m e n t a l , cult ivos acuícolas o el impac to amb ien t a l y 

e s t é t i c o posit ivo, hace q u e es tos s i s temas , si e s t án bien 
d iseñados , const ruidos y man ten idos , sean mucho más 
sos tenibles q u e los convenciona les . 

Sin emba rgo , la mayor neces idad d e superficie p u e d e li
mi ta r su implantación en lugares donde el suelo e s c a s e e 
o sea demas i ado ca ro . En es tos casos se p u e d e op ta r por 
soluciones in t e rmed ia s , en las q u e los SDN forman p a r t e 
d e una EDAR convencional y son e m p l e a d o s como s i s tema 
d e afino, o bien son incluidos en j a rd ines y campos d e golf, 
d e forma q u e se e m p l e e n s i s tema d e flujo subsuperficial y 
el público no t enga c o n t a c t o d i r ec to con el agua residual 
en t r a t a m i e n t o . 
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R e s u m e n 
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La presión a la q u e se e s t án s iendo somet idos los s is te
mas convencionales d e ob tenc ión d e agua e s t á obl igando 
a recurr ir a nuevas a l t e rna t ivas indust r ia les : la desalación 
y la reut i l ización. Con e s t e t r aba jo p r e t e n d e m o s anal izar 
d e forma obje t iva e s t a s dos opciones con el fin d e po
de r disponer d e información r e l evan te a la hora d e t o m a r 
decis iones d e n t r o d e cua lquier proceso d e planificación 
hidrológica. 

Pa labras c l a v e 

Agua, reut i l ización, desa lac ión , planificación hidrológica 
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Nuevas alternativas industriales de 
obtención de agua en canarias: 
desalación versus utilización 
C a r m e n Inés Ruiz d e la Rosa 

Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad. Universidad de La Laguna 

In t roducc ión 

A medida q u e las exigencias hídricas han ido a u m e n t a n 
do la noción d e lo q u e se e n t i e n d e por recurso t amb ién 
se ha visto modificada (Aguilera, 1995). De e s t a forma el 
c o n s t a n t e c r ec imien to d e la población, con el consiguien
t e i n c r e m e n t o d e los r equer imien tos hidrológicos, ha pro
vocado la búsqueda d e fuen tes a l t e rna t ivas d e producción 
d e agua . 

Entre e s tos procesos hay q u e mencionar, por un lado las 
t écn icas d e desalación d e agua d e mar, y por o t ro las q u e 
pe rmi t en reut i l ízar e l agua res idual , sobre todo para el 
riego agrícola, una vez d e p u r a d a . 

Nos e n c o n t r a m o s , d e e s t a forma, con dos a l t e rna t ivas in
dus t r ia les d e producción d e agua a las q u e se van dedi 
cando , poco a poco, mayores esfuerzos , t a n t o económicos 
como humanos , y sobre las q u e se han depos i t ado grandes 
expec t a t i va s d e cara al fu turo: la desalación d e agua del 
mar y la reut i l ización d e aguas res iduales . 

En e s t e t r aba jo t r a t a r e m o s d e sopesar las ven ta ja s e In
conven ien te s asociados a es tos dos s i s temas no conven
cionales d e producción d e agua , con el fin d e se lecc ionar 
una a l t e rna t iva c o h e r e n t e con el mode lo d e gest ión q u e 
def iende la nueva cul tura del agua, t en i endo en c u e n t a la 
condición d e islas del e spac io q u e ana l izamos . 

Metodología 

Somos consc ien tes d e lo fundamenta l q u e resul ta , a la 
hora d e anal izar cualquier p rob lema d e planificación hi
drológica, t e n e r en c u e n t a las par t i cu la r idades del á r ea 
o b j e t o d e es tud io q u e r econocemos requ ie ren una a t e n 
ción individual izada. 

Por lo t a n t o , y con el fin d e desar ro l la r el cálculo d e los 
cos te s d e las dos a l t e rna t ivas d e producción industr ial q u e 
ponemos sobre la mesa , nos hemos t en ido q u e cent rar , 
f u n d a m e n t a l m e n t e por su ce rcan ía física, en un espac io 
muy c o n c r e t o : la isla d e Tenerife (Delgado, 2003). 

Son pocos los t rabajos que incluyan un cos te económico 
para es tos dos procesos no convencionales d e producción 
d e agua desde el punto d e vista de la Contabilidad Analíti
ca, anal izando la es t ruc tura y la composición d e cada una 
d e las par t idas que intervienen en la formación del cos
t e y organizándolas d e acue rdo con un modelo d e cos tes 
d iseñado exclus ivamente para unos objet ivos informativos 
específicos. 

A pesar d e e s t a s l imitaciones hemos podido disponer d e 
cos tes ya ca lculados para el caso d e la desalación d e agua 
del mar, sin e m b a r g o para poder o b t e n e r el cos t e d e rege
nera r un m e t r o cúbico d e agua residual hemos t en ido q u e 
fabricar nues t ro propio modelo y apl icar lo ut i l izando los 
da to s faci l i tados por la Estación Depuradora d e Aguas Re-
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siduales d e Santa Cruz d e Tenerife por ser la p lan ta d e más 

exper ienc ia en la zona y, a d e m á s , po rque con t emp la en 

a p r o x i m a d a m e n t e 80 ki lómetros t o d o el ciclo hidrológico. 

Aunque no es el obje t ivo d e e s t e t r aba jo expone r la me

todología d e cálculo hemos incluido un breve resumen del 

modelo d i señado para el cálculo del cos te del agua rege

n e r a d a . 

ción q u e ex i s t e d e depu ra r las aguas res iduales u rbanas , 

e n t e n d e m o s q u e es un i m p o r t e q u e se d e b e sopor ta r sea 

cual sea la a l t e rna t iva se lecc ionada . 

Por lo t a n t o , a nivel compara t ivo el cos t e d e r egene ra r 

agua residual resul ta inferior al d e cua lquier o t ro s i s tema 

d e a p r o v e c h a m i e n t o . De todas mane ra s hay q u e depurar , 

por lo q u e saldría más ba ra to r egene ra r un m e t r o cúbico 

C o s t e s m e d i o e s t i m a d o s p o r s i s t e m a s d e o b t e n c i ó n d e a g u a 

Superficial ^ Sub te r r áneo ^ Desalación ^ Regeneración ^ 

Producción 0,42 € / m 3 0,48 € / m 3 0,56 € / m 3 

Depuración 0 , 1 7 € / m 3 0,17 € / m 3 0,17 € / m 3 -

Regeneración - - - 0,18 € / m 3 
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P r inc ipa l e s c o n c l u s i o n e s 

En definitiva y, en base a los da to s recopi lados y calcula

dos , y t en i endo en c u e n t a q u e el uso mayor i tar io de l agua 

r e g e n e r a d a en la zona o b j e t o d e es tud io es el riego agrí

cola, hemos hecho un análisis compara t ivo , a nivel d e cos

tes^ e n t r e las d i fe ren tes opciones d e producción d e agua, 

incluyendo t a m b i é n los s i s temas convenc iona les . 

El cos t e d e la depurac ión sería un cos t e i r r e l evan te para 

la t o m a d e decis iones pues to q u e , cons iderando la obliga-

FUENTE: Elaboración Propia 

d e agua q u e producir lo ya sea a t ravés d e m é t o d o s con

vencionales como no convenciona les . 

Por supues to es to no significa que se deba prescindir d e 

e s t a s t r e s fuen tes d e obtención d e agua, pe ro si q u e se 

deben dedicar mayores esfuerzos , t a n t o económicos como 

humanos , a culminar un proceso que d e todas m a n e r a s 

hay q u e llevar a cabo , con el fin d e ir me jo r ando , poco 

a poco, la cal idad del agua r egene rada d e forma q u e se 

vayan ampl iando las a l t e rna t ivas d e uso. 

1 En estos valores no se incluyen los costes de transporte debido, fundamentalmente, a que las singularidades orográficas de cada espacio 
obligarían a focalizar excesivamente el estudio. 
2 Coste medio estimado de captación a través de Balsas en la zona norte de la isla, según información facilitada por BALTEN, siendo el coste medio 
en la zona sur de hasta 0,62 €/m3. Hay que tener en cuenta, además, que la gran parte del agua embalsada en Tenerife procede de galerías. 
3 Precio medio de compra a proveedores de agua obtenida a través de galerías y pozos según el informe presentado por EMAAASA en sus 
Cuentas Anuales del ejercicio 2004. 
4 Datos calculados para una planta moderna de más de 20.000 m3/dia, asumiendo un precio de la energia de 0,075 €/kWh (El Manantial, 
2004, en ht tp: / / fcca.es) . 
5 Ver Anexo 1 de este trabajo. 
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ANEXO 1 

COSTE TOTAL 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

P r e t r a t a m i e n t o 4 9 7 . 7 1 1 , 6 8 

T r a t a m i e n t o Primario 7 0 1 . 5 6 5 , 8 5 

T r a t a m i e n t o S e c u n d a r i o 1 . 2 5 6 . 2 8 6 , 5 7 

T r a t a m i e n t o Terciario 2 9 0 . 7 6 6 , 9 3 

G e s t i ó n Admini s tra t iva 7 0 . 1 1 0 , 0 4 

TOTAL 2 . 8 1 6 . 4 4 1 , 0 7 

FUENTE: Elaboración propia 

Para calcular el cos t e d e los dos produc tos identif icados en 
el proceso d e depurac ión y reuti l ización d e aguas residua
les o b j e t o d e es tud io (agua d e p u r a d a y agua r egene rada ) 
bas t a rá con sumar el impor t e co r r e spond ien t e d e las ac t i 
v idades absorbidas por cada uno d e el los . 

Por lo t a n t o , t e n d r e m o s q u e : 

Siendo, AD = Ar + Tpr + Tp + Ts 

AD = Coste t o t a l del agua d e p u r a d a 
Ar = Agua residual 
Tpr = Coste d e la Actividad P r e t r a t a m i e n t o 
Tp = Coste d e la Actividad Tra tamien to Primario 
Ts = Coste d e la Actividad Tra t amien to Secundar io 

Con el fin d e facil i tar los cálculos, pa r t imos del supues to 
d e q u e el agua residual q u e e n t r a en el proceso (Ar) t i e n e 
cos t e c e r o . 

Tpr Tp Ts Total Anual6 

Agua depu
rada (AD) 

497.711,68 701.565,85 1.256.286,57 2.455.564,1 

El Coste uni tar io d e un m3 d e agua ver t ida al medio/(Cud) 
será ; 

Cud = AD / m 3 d e p u r a d o s 
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Obtención de í 
agua depurada / 

Agua Depurada (AD) 2.455.564,1 * 

Metros cúbicos depurados al año 14.600.000 

Coste unitario (Cud) 0,17 €/m3 

Por o t ro lado el cos t e del agua r e g e n e r a d a (AR) se ob t en 
dría d e la s iguiente forma: 

Siendo, ' AR = ADr + Tt 

AR = Coste to ta l del agua r e g e n e r a d a . 
ADr = Coste to ta l del agua d e p u r a d a q u e cont inúa en el 
p roceso . 
Tt = Coste d e la Actividad Tra tamien to Terciario 

1* CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

Como resu l t ado del análisis del proceso d e depurac ión y 
reuti l ización d e aguas res iduales q u e se lleva a cabo en la 
Estación Depuradora d e Aguas Residuales d e Santa Cruz 
d e Tenerife hemos conseguido identificar un ser ie d e ac
t iv idades , d e las cua les ocho son auxil iares y cinco prin
c ipa les . 

El mode lo d e cos tes p l an t eado nos ha pe rmi t ido agrupar 
todos los cos tes sopor tados por la p lan ta depu rado ra , para 
un per iodo conc re to y un cauda l medio diario d e 40.000 
m 3 , en las cinco ac t iv idades principales según el s iguiente 
cuad ro : 

C o s t e d e las a c t i v i d a d e s p r i n c i p a l e s 
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252 

La ma te r i a pr ima d e e s t a segunda operac ión d e produc

ción será e l agua d e p u r a d a q u e con t inúa en el proceso y su 

cos t e se ca lculará según la expresión s iguiente : 

ADr ° Cud * m3 de agua que continúan en el proceso 

Agua depurada 
que continúa en 
el proceso 

Coste unitario (Cud) 0,17 €/m3 

Metros cúbicos que continúan en el proceso 1.600.000 

Adr 272.000 

Teniendo en c u e n t a e s to el cos t e del agua r e g e n e r a d a 
se rá : 

ADr T. Terciario TOTAL ANUAL 

Agua regenerada 272.000 290.766,93 562.766,93 , 

El Coste uni tar io d e un m3 d e agua r e g e n e r a d a (JLur) 

se rá ; 

Cur = AR / m 3 r e g e n e r a d o s 

Obtención de agua regeneipda 

Agua Regenerada (AR) 562.766,93 f 

Metros cúbicos depurados al año 1.600.000 

Coste unitario (Cur) 0,35 €/m3 

Para o b t e n e r el valor añad ido q u e apo r t a la reuti l ización 

(VAR) en el caso o b j e t o d e es tud io p r o c e d e r e m o s d e la 

s iguiente forma: 

6 En esta relación no se incluye la actividad Gestión Adminis
trativa porque entendemos que se trata de una actividad no 
operativa y, por lo tanto, su coste lo soportará el período. 

VAR = AR - ADr 

AR ADr VAR 

Coste unitario 0,35 €/m3 0 , 1 7 € / m 3 0,18 €/m3 

Metros cúbicos 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Coste Total 560.000 € 272.000 € 288.000 € 

Desde o t ro pun to d e vista , 

Obtención de 
agua depurada 

Obtención de 
agua regene
rada 

TOTAL ANUAL 2.455.564,1 290.766,93 

Metros cúbicos tratados al año 14.600.000 1.600.000 

Coste unitario 0 ,17€/m3 0,18€/m3 

Esto significa q u e depu ra r un m e t r o cúbico d e agua resi
dual cues t a 0,17 € mien t ras q u e el cos t e d e some te r l a a un 
proceso d e regenerac ión , con el fin d e volver a da r le uso, 
supone 0,18 € más . 
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Compromiso de Aalborg 4 

Consumo y formas de vida responsables 
iMos hemos comprometido firmemente a adoptar y facilitar 

un uso prudente y eficiente de los recursos y 
a fomentar el consumo yla producción sostenibles 
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CAPITULO 7 

V I D A R E S P O N S A B L E Y C O N S U M O R E S P O N S A B L E 

J o s é Á n g e l R o d r í g u e z Mart ín 
Catedrático de Economía Aplicada. 

Universidad de La Laguna 
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Resumen 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

Se exponen una ser ie d e reflexiones ace r ca d e la neces idad d e a d o p t a r y facili ta un uso p r u d e n t e y ef ic iente 
d e los recursos y a fomen ta r e l consumo y las formas d e vida responsab les . 

Pa labras c l ave 

Vida responsab le , consumo responsab le , desarrol lo sos ten ib le , recursos . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

VIDA RESPONSABLE Y CONSUMO RESPONSABLE^ 

Las mayores injusticias emanan de quienes persiguen 
el exceso, y no de quienes son apremiados por la necesidad 

A r i s t ó t e l e s 

I n t r o d u c c i ó n : p i s ta d e a t e r r i z a j e 

-Preguntas mat r iz : ¿Se pueden t e n e r pueblos y c iudades responsables sin c iudadanos q u e no sean responsables 

y consumidores despi l farradores? 

¿Los pueblos y c iudades responsables , si no favorecen promover vidas y consumos responsables , podrán sos

t e n e r s e o es t án condenados a ser pa rques t emá t i cos o ra rezas museist icas? 

- Pensar para ac tua r : Abrirle a la co r r i en t e d o m i n a n t e del modelo una a l t e rna t iva q u e no c u m p l i m e n t e su 

lógica, es t e r r i b l e m e n t e dificil. Tiene a favor encon t r a r un m é t o d o he t e rodoxo d e est i lo d e vida, f renar las 

de sex t e rna l i dades y riesgos d e e s t r angu lamien to q u e afloran en el s i s t ema . 

- Acerca de l c o n t e x t o d e globalización: 

• La d inámica d o m i n a n t e del s i s tema condiciona las a l t e rna t ivas a jenas a reproducir su fo rma to . Sin 

e m b a r g o , en la d ia léc t ica global- local , d e b e ponde ra r se q u e la g e n t e vive, t r aba j a , se re laciona y 

proyec ta sus modos d e c iudadanía en esos lugares conc re to s . 

• El mundo local acusa la presenc ia d e lo global deb ido a la t ransformación q u e regis t ra el s i s tema en 

sus pi lares d e t e r m i n a n t e s y en los g randes vec to re s opera t ivos . En la sustancia d e su factor m a t e r i a l . 

1 El término de Consumo Responsable se define "como el uso de servicios y productos que responden a las necesidades 
básicas y ofrecen una mejor calidad de vida, al tiempo que minimizan el uso de recursos naturales y tóxicos; así como la 
emisión de desechos y contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto, sin poner en peligro las necesidades 
de futuras generaciones (Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1995). Incorpora tres conceptos: consumo 
ético (relativo a la austeridad a la hora de consumir o minimizar el consumo de lo necesario); consumo ecológico (que de
fiende aplicar los conceptos de reducir, reutilizar y recicla, comúnmente conocida como regla de las 3R); y consumo social 
o solidario, donde queda incluida la adquisición de productos procedentes del comercio justo. 
Un movimiento de intercambio social y comercial que posibilita el acceso de las productoras más desfavorecidas al mercado 
y promoviendo el desarrollo sostenible (Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002). 

1* CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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se pasa p rogres ivamen te del á t o m o al bit d e la información (desmater ia l i zac ión) . En el t i e m p o , la 
velocidad y la sincronicidad hacen mucho más acces ib le el mundo con las tecnologías d e la informa
ción y las revoluciones t écn icas del t r a n s p o r t e (la ca ída d e la d i s tanc ia ) . F ina lmen te , el espacio ha 
cambiado los pos tu lados d e localización y a t r ac t iv idad , pero a d e m á s las f ron te ras se hacen cada vez 
más p e r m e a b l e s (otra geograf ía) . 

• Los in t e r e se s dominan t e s del s i s tema han p royec tado e n o r m e s mo to re s impulsores sobre esos pila
res : las g randes e m p r e s a s t ransnac iona les ; las desr regulac iones f inancieras y comerc ia l ; la cons t ruc
ción d e un consumidor global q u e riene gustos y pre fe renc ias r e l a r ivamen te s imilares en todas p a r t e s 
del mundo . 

• Esa globalización sacude los c imien tos d e cua lqu ie ra d e los ter r i tor ios ex i s t en t e s , a f e c t a n d o : a lo q u e 
qu ie re la g e n t e ; lo q u e pueden hace r los te r r i to r ios ; las e s t r a t eg i a s d e los a g e n t e s ; los usos y valora
c iones d e los recursos ; las m e n t a l i d a d e s ; las ripologias d e las t ens iones y conflictos. 

- Urge afrontar las consecuencias de la dialéctica global-local y dominar los márgenes de maniobra 

• Desde la perspecr iva d e sostenibi l idad, el mode lo i m p e r a n t e segrega fallos c r e c i e n t e s (desex te rna l idades ) y 
ago ta recursos d e modo compulsivo. Es incapaz d e ce r r a r las b rechas d e la desigualdad en el p l ane t a , e inclu-
so d e reducir d i spar idades en el in ter ior d e buen n ú m e r o d e paises . La pobreza y la extens ión d e la exclusión 
social son sus dos fracasos c o n t u n d e n t e s ^ 

- En nues t ro ahora y aqui , lo q u e p r inc ipa lmen te ocupa mi a tenc ión es seña la r los pun tos d e t e r m i n a n t e s de l 
e s t a d o d e la cuesr ión en la sostenibi l idad, a fin d e diagnosr icar me jo r e l pape l d e la vida y consumo respon
sab le . 

• Una curiosidad inicial, a p u n t a d a por T.Jameson, " resul ta más fácil imaginar el to ta l de t e r io ro d e la 
Tierra d e y la na tu ra l eza q u e el d e r r u m b e del cap i t a l i smo" . I rón icamente lo r e m a t a con un " p u e d e q u e 
e s to se d e b a a alguna debi l idad d e esa imaginac ión" . 

• El mode lo acumula a ritmo veloz una gran sa turac ión . Una mate r ia l idad co mp u es t a en p a r t e d e 

residuos y desechos , p roduc to d e una ingen t e densificación d e cosas , personas e indiferencias f r en te 

a lo q u e pasa 

2 Como muestra de la situación mundial, veamos algunos datos expresivos. Las 50 empresas transnacionales más grandes 
del mundo, tienen cifras de ventas mayores que el P IB de los 150 países más pobres del planeta. Las 112 personas más ricas 
acumulan más dinero que el 50% de la población más pobre. De los 400 billones de dólares que se mueven anualmente en 
el mundo, únicamente 10 billones se corresponden con pago real de mercancías. 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

• Nuestra época se ca rac t e r i za , sos t i ene U. Beck, f r en te a t odas las an t e r io re s , por el hecho d e habe r 
sus t i tu ido et principio de duración por el del cambio. Por e so nosot ros , cont inúa el sociólogo a l e m á n , 
somos la e r a d e las minúsculas causas y la mayor des t ruc t iv idad . El poder humano sobre la na tu r a l eza , 
según sos t i ene C. S. Lewls, del ins t i tu to Wupper ta l , resu l ta q u e es el poder e j e rc ido d e unas personas 
sobre o t r a s , usando la na tu ra leza como mero in s t rumen to d e p r e t e x t o . 

- Los m á r g e n e s d e maniobra q u e en el mode lo i m p e r a n t e podria d isponer lo responsab le , han d e f raguarse 
en el plano macro o social , y en la esfera d e lo subje t ivo . Como en casi t odo , una y o t ra p la ta forma precisan 
r e t r o a l i m e n t a r s e . En el plano macro o social, y deb ido a q u e se qu ie ren pro tagonis tas con persona l idades 
no egoís tas o sin individualismo a c e n t u a d o , lo más a c r e d i t a d o en la ac tua l idad son las polí t icas del e m p o d e -
r a m i e n t o social , basadas en fomen ta r el cap i ta l social . De a c u e r d o con Putnan (1994), las acc iones es ta r ían 
c e n t r a d a s en cua t ro d imens iones : los valores é t i cos , la capac idad asociat iva , el grado d e confianza e n t r e sus 
miembros y los ac tos d e consciencia cívica. En c u a n t o a la subje t iv idad, la aspiración es q u e e s e cl ima social 
no haga excepc iona les a los su je tos que do tados d e men ta l idad cr i t ica , sean reacios a conformarse con vidas 
med ia t i zadas y a l i enan t e s . Lo bueno no sería q u e qu ie ran t e n e r éx i to en la vida, sino q u e hagan d e su vida 
algo ex i toso . Es muy significativo q u e un au to r t an r e s p e t a d o como A. Sen, le conceda un peso sobresa l i en te 
e n t r e las condiciones para e l desar ro l lo , a d e m á s d e los recursos d e inversión, tecnología y finanzas, a valores 
como el d e la hones t idad , la confianza y la inclusión social . 

Conviene valorar los considerandos estratés'cos en la vida y el consumo responsable 

- El exceso d e consumo es el consumismo. Pero el consumismo es algo más q u e la cu l tu ra d e acumula r a r t e 
factos , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e cual sea el uso, los ap rovechamien tos y las sa t is facciones q u e procuran sus 
t e n e n c i a s . Algunos a u t o r e s , quizás e x a g e r a d a m e n t e , lo equ iparan a una "falsa ideología" , a r g u m e n t a n d o q u e 
esa relación con los b ienes q u e t i enen los su je tos p u e d e l legar a t a l nivel d e identificación con lo q u e se de 
sea , q u e d e medios para vivir mejor logran conver t i r se en el r e f e r e n t e principal d e s d e el q u e todo lo d e m á s 
t i e n e sen t ido si se o r i en ta a esa conquis ta . 

- La neurobiología del c o m p o r t a m i e n t o , en un de ta l l i s ta propósi to d e localizar en el c e r e b r o t o d a c lase d e 
c o m p o r t a m i e n t o s y emoc iones , ha fijado el consumismo en el co r t ex orbifrontal med io , d e s t a c á n d o l e el rasgo 
d e procesar sensac iones d e p lacer subje t ivo . Suena a pa rado ja q u e no muy a l e j ado , en el orbifrontal d e r e c h o , 
se ubica a la s ensa t ez , d e s t a c á n d o l e sus es t ímulos d e condic ionamien to del miedo q u e ayudan a c o n t e n e r 
impulsos violentos o exage rados . 

- En el discurso t eó r i co d e las neces idades es una c o n s t a n t e el dist inguir "las bás i cas" d e los "esp i r i tua les" y 
las c r e a d a s por las c i rcuns tancias dominan te s d e cada época , con sus valores , gustos e s t é t i cos , posibi l idades 
t e cnoeconómicas , s i tuación económica y organizat iva d e los m e r c a d o s . Cuando vemos el paisaje del con
sumo d e s d e la b a r r e r a , s i empre se piensa cual será la causa d e c ó m o lo superfluo se mezcla con lo bás ico. 
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t r a s t o c á n d o s e fines de seados con as ignaciones d e medios j e ra rqu izados por un imaginario muy pres ionado 
e x t e r n a m e n t e . Una buena p rueba d e esa sintonia e n t r e t ipo d e consumo y a m b i e n t e envo lven te e s t á descr i ta 
por G. Lipovetsky en su libro "La felicidad pa radó j i ca" . Explica la explosión de l h iperconsumo a l e n t a d o por 
la h ipomodern idad d e los g randes cen t ros comerc ia les , la cu l tura McWorld o d e la McDonalización y e s t a hi-
perconec t iv idad comunica t iva q u e respa lda los 1130 mil lones d e i n t e r n a u t a s y los 2600 millones d e móviles 
(da tos d e 2007) 

- La lógica d e las modas consumistas , con su e x t r e m a velocidad d e rotación en los productos , conduce i r reme
d i ab l emen te a ponderar como normal la existencia ef ímera d e los ob je tos ; al menos en una fracción sustancial 
del conjunto q u e mueve cada persona y hogar. Esa lógica-moda, ca len tada por seducción, animación, fantasía y 
ludismo (el ocio-consumo), natural iza a un en to rno d e artificialidad. Es un ambien t e cuya a tmósfera nos provo
ca ambiva len tes sensaciones d e ex t rañeza y sumisión; una espec ie d e vacio del anonimato , pero que se s ien te 
in tegrado a esa mult i tud que hace lo mismo. 

- El cálculo del s i s tema lo ha t en ido muy c la ro . Habia q u e aco r t a r los ciclos d e vida d e los productos . La re
producción ampl iada neces i t aba la convergencia d e los t r e s grandes ac to res d e la cadena crea t iva d e valor. 
Empresas e inversiones, e s t aban urgidas a innovar y producir a precios y formas accesibles por grandes masas 
d e compradores . Los cana les comerc ia l y d e financiación al consumo, encont ra ron opor tun idades ext raordi 
narias d e innovar sopor tes para esa avalancha . La complicidad d e los compradores , e ra más fact ible con las 
influencias d e las t écn icas d e market ing y la publicidad asi como por los seduc to res incentivos q u e rec lamaban 
el in t e rés d e unos suje tos q u e no son nada rígidos en sus preferenc ias . Todo se conver t ía en un flujo cont inuo 
f ren te al que se iría a jusfando una individualidad d ispues ta a la agregación con esa causa d e p lanes d e vida 
muy mater ía l i s tas . 

- Las condiciones e s t aban dadas para q u e i m p e r a s e la t e o m a n i a , a la q u e calificaba R. Barthes; una p e r p e t u a 
afluencia novedosa d e "valor c o m p r a d o " (apar íc iones q u e nacían para ser compradas ) . Lo no tab le d e lo nuevo 
no res ide ú n i c a m e n t e en q u e surgen cosas q u e a d e m á s t i enen c o m p o n e n t e s y formas has ta e n t o n c e s no vis tas , 
sino q u e en sus in te racc iones con los su je tos modifican y reorganizan las prác t icas y re lac iones a n t e s exis
t e n t e s . Asi s iembran exper íenc ias q u e los no in tegrados , t e rminan por no l imitarse a su con templac ión , sino 
q u e r e r pasa rse a la condición d e a d h e r e n t e s . A e s e potencia l consumidor, le resul ta más costosa la ca renc ia 
q u e el filtraje men ta l d e cues t ionar el " e s p e s o r " q u e t e n d r á en su nivel d e vida e se añad ido d e nuevos b ienes . 
Esta es la ocul ta razón en a t r ibuir le "valores s imból icos" , combinados con los valores d e uso y cambio . 

- Lo q u e se ha descr i to r e sponde a la t endenc i a mayor i ta r ia , hegemónica d e la función ac tua l del consumo. 
Sin e m b a r g o , hemos d e ser c o n s e c u e n t e s con la comple j idad de l s i s tema. Existen c i rcui tos , c o m p o r t a m i e n t o s , 
colecrivos y expec ta r ivas q u e discurren en para le lo a esa co r r i en t e e s t anda r i zada . Y así, f r en te a los ob je tos 
d e consumo q u e es t án des te r r i to r ia l izados (no p u e d e dec i rse q u e son d e un lugar) , t amb ién t i enen sus cuo tas , 
vida rea l , grupos d e b ienes par t i cu la res , cu l tur izados en ámbi tos d e lo local , ya q u e han sido c r eados por eco-
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DE AALBORG A SANTA Ú R S U U . UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLÓ SOSTENIBLE EN CANARIAS 

I 1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

s i s temas humanos q u e aprovechan del t e r r i to r io recursos específicos. Esos par t icular ismos propios c u e n t a n 
con la segmentac ión d e c l ien te las , l igadas a la diferenciación d e p roduc tos . Un e s t r a t o q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
t i e n e algún lugar ba jo el sol, e s p e c i a l m e n t e a raíz d e la difusión d e los "daños c o l a t e r a l e s " q u e segregan las 
g igantescas ser ies uniformizadas d e p roduc tos . Igua lmente , exis ten ot ros hechos q u e ayudan a diversifícar la 
t endenc i a homogen izan te , e s t anda r i zada del consumidor- t ipo . Por e j emp lo , la ac tua l f ragmentac ión social, 
con sus es t ra t i f icaciones d e ingresos y niveles d e vida, gustos cu l tu ra les , viajes por o t ros países (multicul-
tura l l smo) , f omen ta d e s d e hibr idaciones d e hab i t a t vi ta les a grupales pau ta s d e consumo (las fusiones hoy 
hab i tua les en muchos campos ) . Esas mues t r a s d e personal ización no se l imitan al pun to d e compra , sino q u e 
se t r aducen t amb ién en la fase p roduc to ra . Surgen los "p rosumidores" , un t ipo d e consumidor q u e par t ic ipa 
en el d iseño y con ten ido enca rgando al p roduc tor a la medida d e sus gustos . Con ello def iende su perfil dife
rencial d e est i lo d e vida y consumo. Este es el s e g m e n t o d e consumidores con mayor sensibil ización; los más 
proclives a pondera r los p rob lemas sociales y med ioambien t a l e s q u e rodean a los p roduc tos . Obv iamen te q u e 
es la c a n t e r a d e mayor po tenc ia l para el consumo responsab le . 

- F ina lmente , no es c ie r to q u e la g e n t e sólo viva f í s icamente en un lugar, desga jado d e o t ros c o m p o n e n t e s 
sociales y persona les d e vida. En e se mundo real , la g e n t e t i e n e su t r aba jo , e s t á su familia, los amigos, ha 
sido social izado en sus cos tumbres , t i e n e la opor tun idad d e e j e r c e r como c iudadano en los p rob lemas y con
quis tas d e la comunidad . En re sumen , se poseen anc la jes d e dis t inta profundidad al e s t a r en función d e las 
historias conc re t a s d e cada uno. Siendo eso así, es c o n s e c u e n t e deduci r q u e en esas vidas haya ob je to s varios 
(los q u e p e r m a n e c e n y los q u e se suceden) . Espec ia lmente , los ant ropólogos insisten en la impor tanc ia q u e 
t i enen como grandes iconos esas cosas silenciosas q u e acompañan a las e s t ac iones d e cada vida, y q u e t i enen 
como gran icono la " c a s a " d e la infancia familiar, el barr io y a los e m p l a z a m i e n t o s del j uego , la educac ión 
y las fiestas. Por cons igu ien te , en el abanico d e la función genera l del consumo, t e n d r e m o s un c ie r to hueco , 
a u n q u e sea l imi tado, para los b ienes q u e se qu ie ren pe rdurab le s ; b ienes in tegrados en el pa t r imonio d e una 
memor ia personal y relaclonal con personas y ámbi tos a los q u e se les da un ap rec i ado valor s imbólico. Y o t ro 
t a n t o s u c e d e , o e s t án e m p a r e n t a d o s , con los l lamados por Hírsh, "b ienes posic ionales" ; e s t o es , ob j e to s q u e 
confieren posición social , un e s t a t u s q u e " m a r c a " pecu l ia r idades persona les . 

S o b r e la so s t en ib i l i dad : e l hilo c o n d u c t o r de l e s t i l o r e s p o n s a b l e 

- La sostenibi l idad p u e d e persegui rse por motivos disr intos . Pero su finalidad, en cambio , es llegar a servir 
d e medio a lo q u e más anhe l amos los se res humanos : bienestar , cal idad d e vida, "c l ima" propenso para e s t a r 
y ser más feliz. Es i rreal concebi r esas m e t a s sin q u e la d inámica de l s i s tema progrese bajo p a r á m e t r o s d e 
sostenibi l idad en su versión in tegra l : sostenibi l idad económica , sostenibi l idad social y sostenibi l idad medio
a m b i e n t a l . 

- Reducimos el t r a t a m i e n t o d e e s t a cuest ión a las ideas-fuerzas q u e hemos ca l ibrado p re sen tan una e s t r echa 
relación con el t e m a e leg ido . Comenzamos por t e n d e r el p u e n t e , d e s d e cuyo final miramos hacia a t r á s . El 
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b ienes t a r iia sido confundido a m e n u d o con el confor t . Pos ib lemente , el consumismo no favorece a los ma
t ices , al obses ionarse en su guia r ec to ra con a lcanzar e l más , mayor, más depr isa y más le jos . El b ienes ta r 
c o m p r e n d e a t r e s hecfios: una a c e p t a b l e disponibilidad en b ienes y servicios (conquista d e r iqueza) ; un buen 
m a n e j o de l t i e m p o para rea l izarse p e r s o n a l m e n t e (vivir sin el d i c t ado del reloj) ; poseer una rica vida relacio
nal; es decir, t e n e r un espac io social sa t i s fac tor io . El uso d e la expresión r iqueza en bienestar , no equiva le a 
e s t a t u s d e lo acumulab l e , sino a no p a d e c e r e scasez o insuficiencias que priven a la persona d e a c t u a r con la 
au tonomía necesar ia pa ra hace r d e su buena vida una vida buena . 

- Esta idea del b ienes ta r connota el sent ido d e la cal idad d e vida, la cual implica no una función cuan t i t a t iva 
d e nivel, sino d e la satisfacción proporcionada por lo que se t i ene , hace y proyecta j un to a los otros con los q u e 
se e n c u e n t r a bien. El psicólogo social del Knox Collage, Tim Kasser, en su libro 7"he hight pnce of mateñalism, 
afirma q u e para lograr una buena calidad d e vida, t endr íamos q u e t e n e r cua t ro t ipos d e neces idades cub ie r tas : 
la seguridad d e supervivencia; el ser c o m p e t e n t e , eficaz, con au toes t ima ; el e s t a r bien c o n e c t a d o d e s d e su 
pe r t enenc ia ; y t e n e r au tonomía y au ten t i c idad . Nos quedamos con la alusión a la seguridad y a unas menta l i 
dades q u e han real izado int rospect ivas sobre lo q u e se es , quieres y son rasgos positivos compar t ib les . 

- La sostenibilidad mide el e s t ado d e protección que exis te en nuest ro alrededor. El grado d e vulnerabil idad es 
capi ta l para la calidad de vida, porque condiciona la forma d e producir, consumir, t rabajar, gozar y convivir con 
un en to rno medioambien ta l definido por el patr imonio de su biodiversidad. En el t rasfondo de la evaluación 
'•̂ ^̂  5^ formula sobre su es t ado , subyace la idea que se t i ene d e progreso (con su var ian te de prosper idad) . Una 
perversa simplificación del concep to , le ha colocado en el equiva len te de un inventario in tegrado por la acumu
lación d e hechos y creaciones (no s iempre valorizables pos i t ivamente) . Fel izmente , desde hace un buen t i empo , 
progresar significa asimismo t e n e r muy en c u e n t a los l imites; esos umbrales que d e t raspasarse harán r e t rocede r 
las t rayec tor ias a escalones muy inferiores, e incluso autofagoci tando lo a lcanzado. Merodear los potencia les 
d e lo q u e es agotab le por definición, es exponerse a riesgos d e escasez o saturación; d e incurrir en desex te rna
l idades de variado signo t ras propiciar "mercados ca l i en tes" , buscadores d e rentas y asignaciones a le jadas del 
beneficio social. En síntesis, ignorar los límites es precipi tar que la insostenibilidad a c a b e en destrucción futura. 
En vez d e movernos por una cul tura d e progreso, ponemos las bases d e facilitar la decadenc ia \ Cuanto más 
cerca se e s t á d e los l imites, más calidad se precisa para gest ionar y encon t ra r soluciones a l te rna t ivas . 

- Los l ímites no suponen asumir una restr icción desgrac iada q u e i n e v i t a b l e m e n t e socavará la cal idad de l 
c r ec imien to . Es una encruc i jada q u e incent iva al ingenio para descubri r posibi l idades nuevas , no insistir en 
ap rovechamien to s condenados a e s t r angu la r se , poder explorar vías d e au to l imi tac iones q u e hacen madura r la 
condición humana por su mayor conciencia y e j emp la r idad , r e inven tando el t ipo d e esfuerzos que no dañen a 
lo colect ivo y nos evi ten a l ienarnos m i s e r a b l e m e n t e con la adicción d e lo a b u n d a n t e . 

3 Un ejemplo de actualidad se tiene con la amenaza del cambio climático. Según el Informe Stern, se necesita una inversión 
del 1% del PIB mundial para unificar los efectos del cambio climático y que, de no llevarse a cabo esa inversión, afrontare
mos una posible reducción del 20% de la renta internacional. 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

- Recuérdese q u e la sostenibi l idad es la r e su l t an t e d e apl icaciones ef ic ientes ; p royec tos e in te rvenc iones 

c o h e r e n t e s y cálculos serios d e suficiencia. En lo ef ic iente , se t r a t a d e ap rovecha r los recursos con productivi

d a d e s y r i tmos aco rdes con los condic ionan tes y las tecnologías a d a p t a b l e s . En la coherenc ia , lo fundamen ta l 

es ope ra r con equi l ibr io, compat ib i l i zando al máximo los usos con la cal idad esencia l d e los en to rnos respec

t ivos. Y en la suficiencia, el compromiso es el d e más difícil observancia , por c u a n t o su fin es lograr un menor 

consumo d e recursos a t ravés d e una menor d e m a n d a d e b ienes . La suficiencia a lude a la j u s t a medida q u e 

concilla a la acción con el b i enes ta r real d e los su je tos . El d i lema q u e af ronta es d e c a r á c t e r social, no t écn ico 

ni organizat ivo, q u e es el re la t ivo a la eficiencia y la cohe renc i a . 

- La intríngulis d e la suficiencia se diríge a los retos del consumo y la vida responsable. Interroga su contenido en 

si se puede vivir mejor con menos, si el interiorizar que se opera sobre los límites, conlleva gestiones utópicas que 

a lentarán a la desobediencia de las mayorias. Apostar por frenar o menguar el sobreconsumo de recursos y la ar-

tíficialldad del modelo, es asegurar que habrá batallas duras, pues la agitación y manipulación apuntará a que esa 

insuficiencia, es el motivo del recor te en el crecimiento económico y de que disminuya la creación d e empleo . Un 

argumentar io que riene público asegurado. Y sin embargo, es el gran comba te que no se puede eludir, si de verdad 

se quieren abrir boquetes en la fortaleza "enemiga" . La gran propuesta en tonces seria la de cómo contraponer 

las ventajas de ganar más calidad de vida en especie , disfrutando más de los hechos vitales que nos envuelven (la 

naturaleza, relaciones personales, la dedicación familiar, saborear el t i empo d e estudio y ocio...), pero a costa d e 

perder dinero en los bolsillos o en actívos reales y financieros que son capitalizables por los mercados. 

Las e s t r a t e g i a s d e v ida y c o n s u m o r e s p o n s a b l e : u n a s b r e v e s n o t a s 

- Se ha de j ado f lotando d e modo incómodo uno d e esos d i lemas o t rade-off t an quer idos por la t eo r ía d e 

juegos con sus pr is ioneros. ¿El menos es c o m p e n s a b l e por a lgunas con t rapar t idas? La cues t ión se dificulta 

cuando en t r an en el cálculo colect ivo d e c ie r t a en t idad pues sus e s q u e m a s decisores e s t án muy dispersos y 

poco coord inados . Para co lmo, los criricos d e la suficiencia r emachan su escep t ic i smo, s e m b r a n d o dudas en si 

con el ahor ro d e recursos por la menor d e m a n d a , los a g e n t e s no pasarán por a l to q u e e s e filón adicional les 

incent iva a mulripl icar lo q u e pueden mercanri l izar . 

- Los expe r to s d e la prospect iva no se complican demas i ado cuando qu ie ren fijar su "check- l i s t " al modo d e 

los m a n d a m i e n t o s bíblicos. Procuraremos imitar los , po rque a d e m á s nues t ro l imite exposirivo a m e n a z a con 

" t i je ra d e s c u a r t i z a n t e " ¿Qué implica el me jo r con menos? Auster idad voluntar ia , d icen los so lventes au to r e s 

del Inst i tuto Wupper ta l y sus co laboradores d e o t ros paises . Pero nos a l e r t an d e su diricíl " v e n t a " ¿Qué o t ras 

mensa jes e n t o n c e s , q u e s iembren d e i n q u i e t a n t e pánico a las legiones q u e marchan d e modo insensa to a e s e 

Water loo d e futuro no muy lejano? Veamos. 

• ¿Qué s e t r a t a d e e v i t a r ? El desengancha r a unos consumidores q u e se e n c a d e n a n a la insostenibili-

dad , y a los q u e luego se les pedi rá renuncias en deseos y o t ras p re fe renc ias menos ma te r i a l e s . 

265 
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• ¿Qué e s lo q u e d e b i é r a m o s d e s e a r ? Sin duda y u r g e n t e m e n t e , de ja r d e apos ta r por lo imposible; no 
seguir a t r a p a d o s en el espe j i smo d e q u e en las con t rad icc iones , los q u e se salvan no serán algún dia 
rec lamados por los a fec tados . Si la abundanc ia f laquea, las pujas e n d u r e c e r á n las con t ro les y ac recen 
ta rán las ince r t idumbres 

• ¿Qué c a b e e s p e r a r d e los r e s p o n s a b l e s públ icos? Pues como bien d ice A. Giddens , el q u e reconoz
can la inuti l idad d e c e n t r a r su acción en las polí t icas ex -post , pe ro mos t rando su indiferencia o inca
pacidad a d iseñar "cor t a fuegos" ex - an t e o an t i c ipadores . Efec t ivamente , se a g r a d e c e , po rque h a c e 
fal ta publ ici tar la ba t e r i a d e ins t rumentos públicos, colect ivos , q u e expl ic i ten c l a r a m e n t e esa pecul iar 
"dec larac ión d e g u e r r a " a d e t e r m i n a d o s hábi tos , valores y pr ior idades q u e vienen me tabo l i zando el 
est i lo d e unos a g e n t e s q u e han enqu i s t ado su predominio ideológico en los medios d e comunicación 
social y en los circuios q u e presionan al poder polí t ico. Ha d e i n t e n t a r s e e s e " r a p t o " sociocul tural y 
devolver lo a los dueños d e la legi t imidad d e m o c r á t i c a . 

- En el con t ex to q u e vivimos, una e spec i e d e océano con numerosos barcos a la der iva , hemos d e abr i r le "ban
de ja s e s p e c i a l e s " a las informaciones p roven ien tes del " e s t a d o del m u n d o " y los mensa jes recorda tor ios d e 
e se ma les t a r del a lma (el burn-out ) , q u e no es a jeno a las emergenc i a s y búsqueda d e soluciones q u e t e n e m o s 
en nues t ro caso part icular . 

- Decía Gandhi , en dias aún previos al a r r a n q u e d e la c a r r e r a g loba l i zan te , q u e el mundo t en i a recursos 
pa ra sa t i s facer las n e c e s i d a d e s , p e r o nunca pa ra co lmar t o d a s las codic ias . Es un m e n s a j e q u e an t i c ipó a 
nues t ro sa l to c u a n t i t a t i v o devorador , ocurr ido en e s t a s pocas d é c a d a s pos t e r io r e s a esa profecía reflexiva. 
Nos sob recoge , as imismo, e s e p a t é t i c o " b o d e g ó n " q u e p in tan c i e r to s p ronos t i cado re s del "dia final", según 
el cual sobre los res tos de l q u e fuera e l bel lo p l a n e t a azu l , solo sobrevivirán insec tos , p lás t icos , cu l tu ras d e 
b r o n c e y ¡horror! , las ondas h e r t z i a n a s d e sonidos e i m á g e n e s . El l ec to r p u e d e inscribir e sas d i sgrec iones 
d o n d e g u s t e , p e r o no m e resu l ta r la t r a n q u i l i z a n t e q u e obviase los dos avisos d e obl igada a t enc ión q u e le 
voy a t ranscr ib i r a con t inuac ión . Cons t i tuye el ADN q u e conv iene sos tenga las l ineas a r g u m é n t a l e s d e de fen
sa d e la neces idad d e q u e las vidas y consumos r e sponsab les no son lujos pa ra el e snob i smo . Al con t r a r i o , 
si en los d e s e o s no hay exp l i cac iones , las asp i rac iones no se rán cap r i chos . Las hi leras d e e s e ADN, en mi 
opinión, son las de l e spac io públ ico y las d e la r e c o m p e n s a nega t iva . Expl iquemos a m b a s . 

- El espado público, la propiedad d e d e r e c h o público, cons is te en las do tac iones d e recursos y en los puntos 
d e e n c u e n t r o en forma equ ipamien to s sociales , servicios y lugares para el ocio, los pat r imonios que a t e so ran 
valores pe rcep t ib l e s d e e n o r m e significado y evocación . En e se conjun to se a c c e d e a los bienes y servicios 
en e spec i e q u e más aprec ia la c iudadan ía . Es la mejor p la ta forma para acoger las e s t r a t eg i a s del "mejor con 
m e n o s " . Cont iene los fac to res d e compensac ión q u e podrían a t r a e r la voluntad d e ar t iculación d e una polit ica 
a l t e rna t iva q u e a r r o p e a las decis iones persona les q u e es t án por a c t u a r a c o n t r a c o r r i e n t e . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULJÍ. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

I 1" CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

- En c u a n t o a la recompensa nesativa, poco e s su mis te r io . ¿Existen cosas q u e no son mone t i zab les en el 
m e r c a d o pero a las q u e la g e n t e confiere un valor q u e no t i e n e casi nada q u e ver con los precios? Pues si. Son 
a spec to s y valores como el cl ima, la salud, la t ranqui l idad , la segur idad, la paz , las prác t icas mutua l i s tas a n t e 
los riesgos. Nos cues t an poco, y p e s e a ello producen un gran beneficio propio y colec t ivo q u e es pe rcep t ib l e 
y que r ido . 

- Las dos hi leras menc ionadas , inscri tas en la cal idad d e vida d e los lugares se ca rac t e r i zan por el i n c r e m e n t o 
d e capac idades y funcional idades q u e son aprop iab les o par t ic ipables por la c iudadan ía . Su éx i to e s t á con
dicionado por la exis tencia o nutrición d e "combus t ib l e s " q u e son imprescindibles , pe ro d e no fácil cuant i 
ficación. Des tacamos por su l iderazgo social el d e la mejora d e la calidad institucional, e s to e s , del a p a r a t o 
decisor y e j e c u t o r del pode r polí t ico, prec isado d e modificar su logística para a f rontar los p rob lemas . 

- En un plano suti l , in tangible , a l t e r a r la satisfacción d e vidas y consumos, es supera r t e n t a c i o n e s facii is tas, 
e x t r a e r d e lo psicosocial , co ra je y habi l idades q u e discriminan pos i t ivamente esa o t ra suficiencia y la mirada 
hacia un futuro q u e no se d e s c u e n t a d e mane ra hiperbólica (cuando la can t idad d e lo conseguible se liga al 
t i e m p o del acceso ) . 

A m o d o d e conc lus ión : s e t r a t a d e a l t e r n a t i v a s e m p a r e n t a d a s con ¡la fe l ic idad! 

- La felicidad t i e n e muy buena prensa en masas d e g e n t e q u e buscan va r ian tes esp i r i tua les en las q u e encon- r r ^ 
t r a r sen t ido a vidas insat is fechas , ro tas , o en el me jo r d e los casos , como proceso d e l iberación d e p rob lemas 
ligados a la co t id iane idad . El New Age a t ibor ra todas las e s t ac iones d e medios d e t r a s p o r t e , una inmensa red 
d e puntos d e ven t a s , una p léyade d e gurús y au to re s q u e han r e t a d o al re inado d e los confesionarios y las 
camil las ps iquiá t r icas . 

- Pecar iamos , no o b s t a n t e , d e p e t u l a n t e s académicos si ú n i c a m e n t e a t e n d i é r a m o s a la e spuma d e las olas 
y no a la fuerza d e las m a r e a s , por uti l izar una frase t an quer ida a e s t a "nueva filosofía". Nuestros r ada res 
e s t án obligados a s intonizar dia les o cana les no hab i tua les . Nos encon t r a r í amos algunas sorpresas q u e sanas 
" m e n t e s e s p e c u l a d o r a s " a t r aca r í an en pue r tos d e refugio quer ídos por los e s t r a t e g a s " responsabi l i s tas" . 

- La economía d e la felicidad cons t i tuye una d e esas nuevas r amas d e la disciplina q u e e s t á en p leno proceso 
d e densificación. Los t ex tos semina les han t en ido como r e f e r en t e s a cen t ros y au to re s no insignificantes o 
poco conocidos . (R. Layard d e la L.S.E.; R. Lañe, Veenhonenm; A. Oswald d e la Warwick University; C. Ro-
thwel l , R Cohén, R. Depue, . . .) . La co mp arecen c i a d e au to re s p roven ien tes d e o t ras disciplinas, l lenaría la 
extens ión d e la ponenc ia . Pe rmí t a seme la l icencia d e un au to r español muy conocido por su t a r e a al f ren te 
d e la a l ta divulgación: E. Punset , con su bes t sel ler El viaje a la felicidad (2005) 

- ¿Pero, quer idos l ec to res , t i e n e algo q u e ver las vidas y consumos responsables con la felicidad? Cualquier 
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curioso seguidor del c lus te r d e la sostenibi l idad, lo responsab le , las a l ternat ivas . . . , d e seguro que t ropezar ía 
con adjetivos calificativos, a veces nada agradables al oído, si se introducen supuestos del t ipo en el que las do-
paminas y endorfinas t ienen su rincón en e s t e d e b a t e y c o m b a t e . 

- Por e j e m p l o , leo q u e ex is te una relación d i rec ta e n t r e el nivel d e la felicidad y la percepc ión q u e cada uno 
riene de l futuro d e su economía . Consuela comproba r la s inceridad d e es tos d e c l a r a n t e s al mani fes ta r en un 
95%, en el caso d e España, q u e los felices reconocen q u e su si tuación es mejor o igual q u e la del e n t o r n o . 
Sost ienen los en t end idos q u e la g e n t e feliz no solo t r aba j a más , consume mejor, sino q u e su posit ividad la 
llevan has ta sus sensac iones y expres iones comunicar ivas . 

- Un autor como M. Seligman, una verdadera autor idad en la mater ia desde su prisma d e psicólogo cognitivo eh la 
Universidad d e Pensylvania, afirma que la felicidad se percibe en t res niveles: la vida p lacentera , la vida buena y 
la vida con sent ido. Tampoco estoy en contra d e lo que dicen la mayoria de estos au tores : el dinero se relaciona 
más con el confort y la felicidad con la calidad d e vida. El principal aval de la F, casi en un 90%, es la intensidad 
d e las relaciones sociales, personales , y mucho menos la posesión de cosas mater ia les . Sostienen casi la imposibi
lidad d e ser feliz, si se es sensible con el dolor del mundo; pero si existen probabil idades d e es tar t e m p o r a l m e n t e 
feliz. En esas relaciones personales des tacan las exper imentadas en el t rabajo y las relativas al ocio. 

- No pe rdamos vista q u e es tos au to r e s contabi l izan muy a la baja la incidencia del ingreso en la F ¿Es ilógico 
pensar q u e el c o n t e x t o d o n d e nacen e s t e ripo d e Invest igaciones y e n c u e n t r o s es el mundo desarrol lado? Es 
ve rdad q u e se curan sus pecados l igando el ingreso al confort , y no ex tend iéndo lo a los t e m a s d e senr imien-
to s , real ización laboral , salud y da r le un senr ido a la vida. Un especia l i s ta del r econoc imien to d e R. Lañe, 
a p a r t e d e seña la r q u e las re lac iones sociales y la familia e s t án en el p r imer pues to d e la de te rminac ión en 
la F d ice q u e esa sensación d e b ienes ta r no s i empre riene una re ferenc ia ob je t iva , y menos si se la de j a al 
margen d e la cu l tu ra del lugar. 

- La acción d e los "ánge les e x t e r m i n a d o r e s " q u e insuflan poder des t ruc t ivo en las e n t r a ñ a s del s i s t ema, se 
c o n t r a p o n e t o t a l m e n t e a los po r t ado res d e inte l igencia emociona l , movilizados hacia e s t r a t eg i a s t an con
t r a p u e s t a s como las del downshift , donde los su je tos t rans i tan a colect ivos q u e se adh ie ren al c r e d o an t i 
cap i ta l i s ta d e hace r del anr i -consumlsmo su principal bande ra reinvidicariva. 

- No t e n g o aijn muy c laro como in te r re lac ionar los nuevos pecados lanzados urbi e t o rbe por el Varicano h a c e 
muy poco t i e m p o , en el q u e figuran d e n t r o del l is tado los " m a l o s " q u e se en r iquecen demas iado y a los q u e in
fligen des t rozos i r reparab les a la Natura leza . La e n t r a d a del Varicano en e s t a s cues t iones p u e d e da r le j uego al 
d e b a t e , gracias a sus s e m p i t e r n a s sen tenc ia s , frases bíblicas, pecados y e x t r a c t o s d e las encícl icas papa les . 

- No e n t r a en el cálculo q u e t en ía previs to , e x t e n d e r m e sobre el FIB (indicador d e Felicidad Interna Bruta) y a 
las var iables d e c a r á c t e r psicológico, med ioambien t a l , t e m p o r a l o espacia l q u e e s t án explíci tos en el mismo. 

I r CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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E 1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

Lo significativo es , que en la bibliografía de la F, se desprende un aroma que no es tangencial con las inten
ciones y los planteamientos de la vida y consumo responsable. Este parentesco, lejos de trivializar su radio de 
alcance, le transporta por el contrario a esa otra economía que está en la piel de la gente . ¿Quién considera 
entonces que la VR y CR son asuntos marginales? 

- Podemos emular a M. Proust, rumiando algo parecido al "dime como consumes y t e diré como vives y pien
sas". No se si el est i lo Feng Shui puede ayudarnos con su propuesta de austeridad y minimalismo en esta 
misión de entender, amar y sentir esta alternativa. Lo que si es seguro es que para la misma seria suicida la 
pasividad y el entronizar reinados de principitos con apenas súbitos. Nos consuela, en cambio, para esta larga 
lucha, lo que decia Homero: "llevadera es toda labor cuando son muchos los que comparten la fatiga". 
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M o d e r a d o r : A d a l b e r t o G o n z á l e z d e l P i n o 
efe de Sección del Servicio de Impacto Ambiental Occidental. 
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias 
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Resumen 

2 7 4 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Los residuos son un d e s t a c a d o p rob lema d e las adminis t ra
c iones públicas así como d e los c iudadanos . Sin e m b a r g o , 
las t a sas d e rec ic lado d e las f racciones pape l , envases y 
vidrio en Canarias son r e l a t i v a m e n t e ba jas . 

Pa labras c l ave 

Residuos, c o m p o s t a j e , El Rosario 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 



Compostaje descentralizado en 
el municipio de El Rosario 
E d u a r d o H e r n á n d e z M a r r e r o 

Técnico en compostaje. 
Ayuntamiento de El Rosario 

En la ac tua l idad , los residuos son un des t acado problema d e 
las adminis t raciones públicas asi como d e los c iudadanos, 
sin embargo , las tasas d e reciclado d e las fracciones pape l , 
envases y vidrio en Canarias son re la t ivamente bajas . 

Por o t ro lado, t e n i e n d o en c u e n t a q u e en la basura común 
o fracción res to , la ma t e r i a orgánica t i e n e un peso re la t i 
vo e n t o r n o al 50%; y es e s t a fracción húmeda la q u e pre
sen ta las mayores dif icul tades t écn icas y económicas para 
el m a n e j o d e e s t e residuo; nos encon t r amos q u e ex is te 
un e l e m e n t o c lave en la p rob lemá t i ca d e los residuos: la 
ma te r i a orgánica . 

Es por el lo q u e en la p r e s e n t e exper ienc ia se ha desa
rrol lado un mode lo piloto d e gest ión descen t ra l i zada d e 
residuos orgánicos compos tab l e s en el municipio d e El Ro
sar io. La e s t r a t eg i a a d o p t a d a ha sido dirigida hacia aque 
llos núcleos famil iares q u e reúnen unas condiciones idó
neas para el p royec to : é s t a s son, poseer un t e r r e n o d o n d e 
aprovechar el p roduc to r e s u l t a n t e y el espac io minimo 
para compos t a r anexo a la vivienda. 

La idea d e desar ro l la r un p royec to d e compos t a j e local 
descen t r a l i zado en el municipio d e El Rosario nace d e la 
iniciativa c iudadana 
A par t i r d e e s t e m o m e n t o , el equ ipo t écn ico d e la Agenda 
21 Local del Ilustre Ayuntamiento d e El Rosario c o n c e n t r ó 
sus esfuerzos en e s t e sen t ido . P r i m e r a m e n t e , se real izó un 
es tud io del c o n c e p t o , e s t r a t eg i a s y metodologías del com
pos ta j e , pa ra s e g u i d a m e n t e profundizar en los p royec tos 

real izados a esca la nacional e in te rnac iona l . Aqui se argu
m e n t ó la idoneidad d e e s t e t ipo d e p royec to d e n t r o del 
marco d e par t ic ipación c iudadana d e la Agenda 21 Local. 

El paso definitivo se da en el m o m e n t o en q u e se con
t a c t a con la Subdelegación d e Prevención d e Residuos 
del Ministerio d e Medio Ambien te en Madrid. Los princi
pales obje t ivos q u e pers igue el p royec to d e compos t a j e 
descen t ra l i zado en el municipio d e El Rosario son funda
m e n t a l m e n t e c inco. P r i m e r a m e n t e , e s t á la me jo ra del 
m a n e j o d e la ma t e r i a orgánica producida en los hogares ; 
es decir, reducir la can t idad d e residuos des t inada a la 
fracción r echazo . Donde e n t r a el segundo ob je t ivo , q u e 
es valorizar la ma t e r i a orgánica como un recurso en lugar 
d e cons iderar la como un res iduo. Para e l lo , se ha d e da r 
un valor añad ido a e s t a ma t e r i a orgánica minimizando los 
cos te s , por eso d e s t a c a la e s t r a t eg i a descen t ra l i zadora del 
p royec to , donde no hay t ras lado d e la ma t e r i a prima y 
d o n d e el t r aba jo y el beneficio p e r m a n e c e en el hogar. 
Tercero , apoyar a los agr icul tores d e au toabas t ec imien 
to y d e p e q u e ñ a s exp lo tac iones para q u e se m a n t e n g a n 
en ac t ivo , con los cons iguientes beneficios ecológicos y 
socia les . Esto se p r e t e n d e lograr m e d i a n t e la reducción 
d e cos te s al e l iminar los fer t i l izantes químicos d e los In-
puts asi como m e d i a n t e la reducción d e las neces idades 
d e pes t ic idas q u e se logran al mejora r la cal idad del suelo 
y el e m p l e o de l compos t en su va r i an te d e t é d e compos t . 
Cuar to , la c reac ión d e un fer t i l izante orgánico na tu ra l , 
conocido como compos t q u e posee var iadas p rop iedades 
beneficiosas y diversas son sus apl icac iones , q u e será d e 
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ap rovechamien to d i r ec to por p a r t e d e las familias, lo q u e 

r edunda en un incent ivo d e las familias a con t inuar con 

la labor del c o m p o s t a j e . Quinto , y ú l t imo, d inamizar a la 

población local al fomen ta r su par t ic ipación en proyec tos 

comuna le s . De e s t a m a n e r a , los pa r t i c ipan te s d e zonas 

comunes al compar t i r ma te r i a l e s y exper ienc ias afines al 

compos t , gene ran una d inámica d e in te racc ión social . 

Este p royec to e s t á dirigido a 94 pa r t i c ipan t e s . El perfil d e 

los mismos es muy diverso, sus e d a d e s e s t án comprend idas 

e n t r e los 25 y 80 años , con formación d e todos los niveles 

y mot ivac iones e i n t e r e se s d i f e ren te s . 

Se c o n t a c t ó con los pa r t i c ipan te s y fueron c i t ados pa ra 

la Charla Presentac ión del p royec to , en la q u e a d e m á s 

se real izó una demos t rac ión p rác t i ca sobre el m o n t a j e y 

la co r r ec t a uti l ización d e los c o m p o s t a d o r e s , en la q u e 

se resolvieron las diversas dudas q u e surgieron. Poste

r i o rmen te , se r e p a r t e n los cua t ro modelos disponibles d e 

compostador , según el número d e m e t r o s cuadrados d e sus 

parce las (420, 1050, 1400 y 2000 l i t ros) . 

También se les hace e n t r e g a d e dos cubos d e 7 l i tros pa ra 

la recogida d e la fracción orgánica d e sus basuras , un ma

nual d e compos t a j e d ó n d e poder consul ta r las posibles du

das q u e puedan surgir, y una pega t ina r ecorda to r i a d e los 

ma te r i a l e s que se pueden depos i t a r en el compos tado r y 

q u e irá co locada en la t a p a del mismo. 

Otro d e los ma te r i a l e s con los q u e c u e n t a el p royec to son 

17 b io t r i tu radoras d e 2500 w y un d i á m e t r o d e c o r t e d e 

3,5 c m . , r epa r t idas en 16 grupos d e t r aba jo q u e se es

t ab lec ie ron por proximidad, d e j a n d o una d e reserva . Los 

grupos d e t r aba jo se dis t r ibuyeron en 8 zonas , ya q u e el 

municipio d e El Rosario t i e n e los núcleos d e población muy 

f r agmentados : La Esperanza, Las Barreras , Machado, Llano 

Blanco, El Chorrillo, Llano de l Moro, Tabaiba y Radazul . 

Una vez e n t r e g a d o s los m a t e r i a l e s , los pa r t i c ipan te s co

mienzan el t r aba jo d e forma individual has ta q u e t r e s se

manas más t a r d e el t écn ico inicia las visitas d e c a m p o . Por 

med io d e e s t a s visitas, el t écn ico real iza un seguimien to 

del proceso por medio del control d e d is t in tas var iab les : 

t e m p e r a t u r a , h u m e d a d , relación ca rbono-n i t rógeno , nú

mero d e vol teos rea l izados , olor, e t c . En cada una d e las 

c u a t r o visitas q u e se rea l izarán , a p o r t a r á soluciones a los 

p rob lemas q u e pudieran surgir, da rá conse jos para mejo

rar la cal idad del proceso e informará d e o t ras t écn icas d e 

c o m p o s t a j e . 

Una vez finalizada la pr imera ronda d e visitas podemos 

d e s t a c a r q u e : según las zona en la q u e viva el pa r r i c ipan te 

gene ra un t ipo d e residuo u o t ro , asi d e t e c t a m o s mayor 

presenc ia d e an imales (vacas, c ab ra s , ovejas , cabal los , 

gallinas) en la zona a l ta del municipio y mayor can t idad 

d e ma te r i a l e s para compos ta r húmedos y secos , por lo 

q u e se regis tran los p a r á m e t r o s más equi l ib rados . En la 

zona d e medían las , por el con t ra r io , se aprec ia una dis

minución en el n ú m e r o d e an imales , y según la é p o c a de l 

año les cues t a conseguir ma te r i a l e s húmedos , s iendo su 
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principal fuen te la fracción orgánica d e sus residuos, así 
la corrección más f r e c u e n t e ha sido la fa l ta d e humedad 
en los c o m p o s t a d o r e s . En la zona baja del municipio, las 
dif icultades con las q u e se e n c u e n t r a n los pa r t i c ipan tes , 
son p r inc ipa lmen te la falta d e ma te r i a s pr imas por la au
sencia d e an imales d e corra l , y un volumen l imi tado d e 
ma te r i a l e s húmedos y secos deb ido a las d imensiones re
ducidas d e sus pa rce las . Las cor recc iones más f r ecuen te s 
sue le e s t a r re lac ionadas con el e scaso volumen d e m a t e 
riales y la fal ta d e h u m e d a d . 

En la segunda ronda d e visitas rea l izadas , se aprec ia una 
mayor familiaridad en el m a n e j o d e los m a t e r i a l e s , la 
pues t a en prác t ica d e las cor recc iones p ropues ta s por el 
t écn ico y la disipación d e los t e m o r e s iniciales r e spec to 
a la generac ión d e malos o lores , a t racc ión d e roedores e 
insec tos d u r a n t e el p roceso d e c o m p o s t a j e . Todo ello no 
ha hecho más q u e d e s p e r t a r e l i n t e r é s d e o t ros miembros 
d e las familias pa r t i c ipan te s y vecinos , co laborando d e 

forma más ac t iva . Otro d e los a spec tos d e s t a c a d o s por los 
pa r t i c ipan te s es la velocidad a la q u e se descomponen y 
compos tan los ma te r i a l e s , con la cons iguien te disminución 
del volumen y la posibilidad d e real izar un nuevo a p o r t e 
en los s iguientes qu ince días , asi como el ca lor g e n e r a d o 
d e n t r o del compostador . 

En la t e r c e r a ronda d e visitas se e spe ra q u e puedan o b t e 
ner la p r imera r emesa d e un compos t joven g e n e r a d o por 
ellos mismos, y su apl icación t a n t o en j a rd iner ía c o m o en 
hue r to s . 

En la cua r t a visi ta, se t omarán c u a t r o mues t r a s d e los dis
t in tos t ipos d e c o m p o s t a d o r e s y se anal izarán t en i endo en 
c u e n t a p a r á m e t r o s como los po rcen ta j e s d e ma te r i a or
gánica, n i t rógeno y ca rbono orgánico , el n i t rógeno t o t a l , 
h u m e d a d , ph, e t c . eva luando así la cal idad del compos t 
ob t en ido . Una vez recopi lados todos es tos da tos se proce
d e r á a real izar la memor ia final de l p royec to . 
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R e s u m e n 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAWCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

El Ayuntamiento d e Tacoronte ha In t en t ando p ro t ege r el 
suelo agrícola, t a n t o d e s d e el pun to d e vista normat i 
vo como promoviendo ac tuac iones q u e d inamicen la ac
t ividad económica re lac ionada con la agr ícul tura . Se ex
pone en la p r e s e n t e un resumen d e el las : Mercado del 
Agricultor, Denominación d e Orígen Tacoronte -Acente jo , 
SAT Viricultores d e Tenerife; Bodega Comarcal , Ruta de l 
Vino Tacoronte-Acente jo ; Explotaciones Agrarias Tacoron
t e S.A. son algunas d e las iniciativas impulsadas , las cua
les se descr ibirán b r e v e m e n t e en el s iguiente d o c u m e n t o . 
Todas e l las e n c a m i n a d a s a m a n t e n e r el pa i sa je agrar io d e 
Tacoronte 

Pa labras c l ave 

Suelo agrícola, iniciat ivas d e valoración 
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Valorización del suelo agrícola, 
la experiencia de Tacoronte 
A r s e n i o G ó m e z G o n z á l e z 

Inseniero Técnico Agrícola 
Ayuntamiento de Tacoronte 

Politica agrícola municipal 

A m i t a d d e los años 80 s e pub l ican la Normas Subs id iar ias 
de l Municipio d e T a c o r o n t e , su o b j e t i v o e r a p r e s e r v a r e l 
sue lo rús t i co d e la e s p e c u l a c i ó n y la c o n s t r u c c i ó n . La 
ag r i cu l t u r a en aque l l o s m o m e n t o s e s t a b a sumida en una 
g rave cr ís is , lo q u e m o t i v a b a la v e n t a d e sue lo por los 
p r o p i e t a r i o s , p r e s c i n d i e n d o de l uso agr íco la de l t e r r e 
no . Lo i n t e r e s a n t e d e un t e r r e n o e s q u e fuese edif ica
b l e . R á p i d a m e n t e se c o m p r o b ó q u e las n o r m a s d e p o c o 
serv ían en una c u l t u r a poco d a d a a la conse rvac ión d e la 
ac t i v idad agr í co la , si no se a c o m p a ñ a b a n d e a c t u a c i o 
nes en posi t ivo q u e r e a c t i v a r a n la ac t i v idad agr íco la y 
por t a n t o el sue lo agr íco la t u v i e s e va lor c o m o t a l . 

Esto motivó q u e s e e m p r e n d i e r a n iniciat ivas t e n d e n t e s a 
la valorízaclón d e las producc iones agrar ías , modernizan
do e s t ruc tu r a s y formas product ivas , hac iéndolas compat i 
bles con t écn icas r e spe tuosas con el m e d i o a m b i e n t e . 

Estas ac tuac iones han sido una buena h e r r a m i e n t a para la 
o rdenac ión del sue lo , por t a n t o unas a l iadas imprescindi
bles en cua lquier polí t ica urbanís t ica . 

Tres han sido las cons tantes en las actuaciones municipales: 

- Han sido Iniciativas p ioneras : a los p rob lemas se les ha 
buscado soluciones innovadoras , incluso sab iendo q u e 
e ran difíciles d e expl icar en su m o m e n t o . Por e j emp lo 
pasar d e la cu l tu ra d e vino a granel a las exigencias 

del vino e m b o t e l l a d o a m p a r a d o por una Denominación 
d e Orígen. 

- La p rác t i ca to ta l idad d e las iniciativas han sido d e 
ámbi to comarca l , supe rando los l imites de l t é r m i n o 
municipal . De e s t a forma se ha podido lograr la masa 
cr i t ica suficiente para el éx i to d e las mismas . El ám
bi to municipal es demas i ado reducido para conseguir 
q u e d e t e r m i n a d a s iniciativas sean viables . 

- Se ha I n t e n t a d o c rea r e n t i d a d e s au tosuf ic ien tes . Han 
a r r a n c a d o con el apoyo del Ayuntamiento , pe ro a lo 
largo del t i e m p o se van independ izando t a n t o en su 
e s t ruc tu r a y func ionamiento como en su financiación. 
De e s t a forma logran la necesar ia i ndependenc i a y se 
impide el c l ien te l l smo polir ico. En definlriva se logran 
proyec tos más e s t ab l e s 

Iniciat ivas agr íco las más d e s t a c a d a s 

El M e r c a d o de l Agr icul tor 

Nace al a m p a r o del Ayuntamiento y d e la Oficina d e Exten
sión Agraria d e Tacoronte como una asociación sin án imo 
d e lucro. 

El agr icul tor v e n d e d i r e c t a m e n t e al consumidor. Es una 
iniciativa para aco r t a r el cana l d e comerc ia l izac ión , q u e 
beneficia al p roduc to r y al c l i en t e . Es el p r imero en Te
ner i fe 
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Aunque el p res idente es el a lcalde, en la práct ica funciona 
d e forma au tónoma con apoyo puntual del Ayuntamiento 
para eventos y ac tuaciones especiales . 

Además d e los e fec tos comerc ia les e s t á t e n i e n d o un cla
ro beneficio med ioambien t a l . Son agr icul tores p e q u e ñ o s , 
q u e no pueden a c c e d e r por si mismos a t écn icas avan
zadas . Estar organizados les ha permi t ido disponer d e 
a se so ramien to t écn ico para la p rác t ica d e la agr icul tura 
in t eg rada , mucho más r e spe tuosa con el m e d i o a m b i e n t e 
q u e la t radic ional , incluso algunos d e ellos han iniciado el 
camino d e la agr icul tura biológica. 

Agr icu l tura biológica 

Se han impar t ido diversas Casa d e Oficios y Cursos d e agri
cul tura biológica. El Ayuntamiento ha cedido una parcela 
en convenio con un productor para c rea r una escuela per
m a n e n t e d e agricultura biológica. El resul tado no ha sido el 
e spe rado , s iendo pocas las fincas que se han reconver t ido a 
agricultura biológica 

S e m a n a s Vit ivinícolas Albóndiga 

Nacieron como un foro d e formación y discusión d e nuevas 
t écn icas para el v iñedo y la e laborac ión d e vinos en el año 
1978. En la ac tua l idad se les ha d o t a d o d e una e s t r u c t u r a 
p e r m a n e n t e , con á m b i t o ex t end ido a t o d a Canarias y con 
nuevos come t idos , es la Fundación Canaria Albóndiga d e 
Tacoronte . De e s t a s s e m a n a s a r rancaron e n t r e o t ras ini
ciat ivas la Denominación d e Origen Tacoronte -Acente jo 
y el concurso regional d e vinos embo te l l ados q u e t a n t o 
prest igio ha dado a los vinos Canarios 

D e n o m i n a c i ó n d e Or igen T a c o r o n t e - A c e n t e j o 

Nació como una iniciativa municipal , d e n t r o d e las con
clusiones d e la Semana Vitivinícola del año 1985. En esos 
años habla un fue r t e nivel d e f raude , los ba res y res tau
r a n t e s vendían vino a granel con el n o m b r e d e Tacoronte , 

s iendo foránea la p rocedenc ia d e los ca ldos . El r e su l t ado 
e r a un engaño al consumidor, por su p a r t e el p roduc tor 
no vendía los vinos, por t a n t o a b a n d o n a b a el cul t ivo y d e 
c a m p o . La a l t e rna t iva fue comenza r con una nueva cul tu
ra d e cal idad en el vino, me jo rando la cal idad d e los vinos, 
cambiando la ven ta anónima del granel por la d e un vino 
e m b o t e l l a d o . El Ayuntamiento impulsó el Consejo Regu
lador d e la D.O. Tacoronte -Acente jo , faci l i tando s e d e al 
Consejo y t écn ico d e apoyo d u r a n t e los diez pr imeros años 
d e func ionamien to . La Denominación aba rca los munici
pios d e Santa Úrsula, La Victoria d e Acente jo , La Matanza 
d e Acen te jo , El Sauzal , Tacoronte , Tegues te , La Laguna, El 
Rosario y Santa Cruz d e Tenerife . 

SAT Vi t i cu l to res d e T e n e r i f e : 

Fue impulsada por el Ayuntamiento , con apoyo t écn ico 
y económico en el año 1987. Su come t ido inicial fue el 
e m b o t e l l a d o a m b u l a n t e d e los vinos q u e habían supe rado 
los con t ro les del Consejo Regulador. Cesó la act ividad d e 
e m b o t e l l a d o t r a s la construcción d e la Bodega Comarcal 
en 1992. En 1996 se t ransformó en una e m p r e s a espec ia
lizada en servicios vit ícolas d e ámbi to insular. El ayunta 
m i e n t o nueva m e n t e volvió a da r l e el impulso inicial con 
apoyo técn ico y ma te r i a l . La e m p r e s a c u e n t a con técni 
cos, operar ios y maquinar ia espec ia l izados en vi t icul tura . 
Pe rmi te el cult ivo mecan izado y ef ic iente a propie ta r ios 
q u e d e o t r a forma t endr ian q u e abandona r el cul t ivo. 

E x p l o t a c i o n e s Agrarias T a c o r o n t e S.A.: 

La e m p r e s a a r r i enda t e r r e n o s abandonados o en riesgo d e 
a b a n d o n o y los pone en cul t ivo. 

Ruta de l Vino T a c o r o n t e - A c e n t e j o : 

Potencia el eno tu r i smo como act ividad económica com
p lemen ta r i a a la act ividad agrar ia . Genera r en t a s comple 
men ta r i a s en el sec to r pr imario y vincula r e s t a u r a n t e s y 
a lo jamien tos a la act ividad agrar ia . 
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Resumen La gestión de residuos de San Sebastián 
de La Gomera 
J o n a y I z q u i e r d o Truj i l lo 
Área de Medioambiente y Agenda 21 Local. 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

In t roducc ión 

El pape l d e las Corporaciones Locales en la gest ión am
bien ta l es c a d a vez más i m p o r t a n t e . Asi lo reconocen los 
pr incipales t r a t a d o s in te rnac iona les y la normat iva d e nu
merosos paises . Las dos "Cumbres d e la T ie r ra" q u e se han 
rea l izado has ta el m o m e n t o (Rio d e J ane i ro , 1.992, y Jo-
hanesburgo , 2 .002) , asi como los sucesivos Programas d e 
Acción Comunitar ios en Materia d e Medio Ambien te , han 
incidido en a t r ibuir a las corporac iones locales un pape l 
fundamen ta l en la gest ión m e d i o a m b i e n t a l . 

El Ayuntamiento d e San Sebast ián d e La Gomera se adhir ió 
en 2.001 a la Carta d e Aalborg, adqui r iendo asi el com
promiso d e desar ro l la r una Agenda 21 Local. A principios 
d e 2.002 se ap robó el Plan d e Acción para la Sostenibi
lidad del municipio, q u e incluye, en su Eje 3, re la t ivo a 
los Sec tores Ambienta les Clave, la e laborac ión d e un Plan 
Municipal d e Residuos. 

Aunque el Plan Municipal de Residuos no fue aprobado por el 
Plenario del Foro 21 hasta mayo de 2007, el Ayuntamiento co
menzó a tomar medidas avanzadas de gesrión desde el mo
mento en que puso en marcha la Agenda 21 Local. No obstante 
el Plan ha supuesto un salto cualitatívo en la politica de gestión 
de residuos municipal. 

El Plan Municipal d e Res iduos 

La misión del Plan es contr ibui r a la p ro tecc ión del med io 
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La comunicación p r e t e n d e ofrecer una descr ipción gene
ral d e la poli t ica d e gest ión d e residuos d e San Sebas t ián , 
hac iendo hincapié en la exis tencia d e un Plan Municipal d e 
Residuo. Se expondrán sus l ineas y p rogramas y los resul
t ados d e su e jecuc ión has ta el m o m e n t o a c t u a l . 

Palabras c lave 

Agenda 21 local, San Sebast ián d e La Gomera , gest ión d e 
residuos, Plan Municipal d e Residuos 
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a m b i e n t e m e d i a n t e la reducción en origen y la prioriza-

ción d e la reut i l ización, el rec ic lado y la valorización d e 

los residuos sobre o t ras t écn icas d e ges t ión. Apar te d e un 

ampl io d iagnóst ico , e l Plan incluye cua t ro e j e s donde son 

pr ior i tar ias las acc iones s iguientes : 

1 . R e d u c c i ó n , r e u t i l i z a c i ó n , r e c i c l a j e y v a l o r i z a c i ó n d e 

RSU 

• Fomento d e la reutilización d e envases d e vidrio 

- Fomento de la reutilización d e bolsas comerciales 

- Implantación d e la recogida se lec t iva domicil iaria d e 

envases ligeros 

- Recogida select iva en instalaciones municipales 

- Recogida puer ta a pue r t a d e papel y car tón comercial 

- Recogida p u e r t a a pue r t a d e envases ligeros comer

cia les 

- Implantación d e la recogida se lec t iva d e m a t e r i a or

gánica y const rucción d e p lan ta d e compos t 

- Campañas d e concienciación 

2 . Ges t ión d e r e s i d u o s e s p e c i a l e s 

- Campañas d e recogida d e Vehículos Fuera d e Uso (VFU) 

- Creac ión d e un C e n t r o Auto r i zado d e T r a t a m i e n t o 

d e VFU 

- Creación d e una Planta d e Tra t amien to d e Residuos 

d e Construcción y Demolición (RCD) 

- Restauración d e c a n t e r a s con RCD 

- Sis tema te rc ia r io en EDAR municipal 

- Const rucción d e un horno c r e m a t o r i o especif ico p a r a 

e b m i n a r los RMDSAM m e d i a n t e su inc inerac ión 

3 . Res iduos i n d u s t r i a l e s 

4 . Res iduos s an i t a r i o s 

Resu l t ados y p e r s p e c t i v a s d e f u t u r o 

Teniendo en c u e n t a q u e a n t e s d e la pues ta en marcha d e 

la Agenda 21 Local la gest ión d e los residuos se l imitaba 

p r á c t i c a m e n t e a su recogida , t r a n s p o r t e y ver t ido incon

t ro lado en masa , podemos decir q u e se han hecho impor

t a n t e s avances : 

- Está imp lan t ada la recogida se lec t iva domicil iar ia , 

e x c e p t u a n d o la fracción orgánica 

- En es tos m o m e n t o s se e s t á imp lan tando la recogida 

se lec t iva en ins ta lac iones municipales 

- Está imp lan tada la recogida pue r t a a p u e r t a d e pape l 

y ca r tón comerc ia l 

- Se hacen c a m p a ñ a s regulares d e recogida d e Vehícu

los Fuera d e Uso (VFU) 

- Se ha cons t ru ido un horno c r e m a t o r i o especif ico 

pa ra e l iminar los RMDSAM m e d i a n t e su inc inerac ión 

- Se han d e s a r r o l l a d o va r i a s c a m p a ñ a s d e conc i en 

c iac ión 

El Plan Municipal d e Residuos marca el camino a seguir en 

cuestión d e residuos. Es una her ramienta esencial para 

avanzar hacia la sostenibilidad del municipio. 
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R e s u m e n Las Agendas 21 Locales y la Sostenibili
dad en municipios que albergan grandes 
infraestructuras públicas de gestión de 
residuos: sugerencias para el municipio 
de Villa de Arico (Isla de Tenerife) 
P e d r o Luis R o d r í g u e z Rea l 

Técnico del Servicio de Impacto Ambiental. 
Viceconsejería de Medio Ambiente. 
Gobierno De Canarias. 

El p r o b l e m a 

En Islas, los municipios q u e a lbergan in f raes t ruc turas pú
blicas gene rado ra s d e deseconomias e impac tos ambien
t a l e s - c a s o d e un Complejo Ambienta l para la gest ión d e 
R e s i d u o s - pueden ver l imi tadas o muy condic ionadas sus 
l ineas d e desarrol lo sos ten ib le ( tur ís t ico, pe sque ro , agrí
cola , e t c é t e r a ) . Un caso par t icu la r al r e s p e c t o es el muni
cipio d e Villa d e Arico, en Tenerife . 

La " fa l t a d e r e n t a b i l i d a d " de l c o m p l e j o a m b i e n t a l d e 
r e s i d u o s p a r a e l m u n c i p i o d e Villa d e Arico 

Desde h a c e años , en el muncipio d e Villa d e Arico se rei
vindica, social y po l í t i c amen te , una compensac ión eco
nómica por la exis tencia del Complejo Ambienta l para la 
Gesrión d e los Residuos d e Tenerife . Esta compensac ión se 
ha conocido p o p u l a r m e n t e como "una p e s e t a por kilogra
mo d e basura ges r ionado" (0,006 euros por ki logramo). 

En los úlrimos años , el Complejo Ambienta l d e Arico v iene 
gesr ionando unas 620.000 t one l adas anua les d e residuos 
-el municipio d e Arico sólo gene ra el 1% d e la masa d e 
residuos d e Tenerife- , por lo q u e la compensac ión debe r i a 
a s cende r a unos 4 millones d e euros al año . En el per iodo 
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Los municipios canar ios q u e a lbergan inf raes t ruc turas d e 
gest ión d e residuos supra-munic ipa les pueden ver limi
t a d a s , o muy condic ionadas , d e t e r m i n a d a s l íneas d e de
sarrol lo ( tur ís t ico, pe sque ro , agrícola, e t c é t e r a ) por los 
impac tos d i rec tos e inducidos q u e generan los Complejos 
Ambienta les d e Residuos. Estos inconvenien tes pueden 
t r ans fo rmarse , a t r avés d e un proceso d e Agenda 21 Lo
ca l , en un c a u c e para ac t ivar y legi t imar soc ia lmen te una 
p ropues ta d e desarrol lo e s t ruc tu ra l , a rmónico y sos ten ib le 
del municipio. Se t r a t a d e anal izar el pape l d e las Agendas 
21 Locales para la canal ización d e e s t r a t eg i a s d e desa
rrollo sos ten ib le q u e a fec tan a municipios q u e a lbergan 
in f raes t ruc turas d e gest ión d e residuos d e esca la supra
municipal . 

Pa labras c l a v e s 

Agenda 21 Local, mode lo d e desar ro l lo sos ten ib le , consen
so social y a c u e r d o social para la acción. 
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2006-2007, e s t a compensac ión a p e n a s a lcanzó la c u a r t a 

p a r t e , 1,2 millones d e eu ros . 

Sin e m b a r g o , y pese a la t r a scendenc ia q u e en todos los 

ó r d e n e s t i e n e una inf raes t ruc tura como el Complejo Am

bien ta l , en el municipio d e Villa d e Arico no se ha ar t icu

lado un marco social d e esca la municipal para el análisis 

cont inuo d e las impl icaciones del Complejo Ambienta l . 

Al r e spec to , sólo se ha producido un movimiento en las 

comunidades c iudadanas t e r r i t o r i a l m e n t e más próximas a 

dicha inf raes t ruc tura -barr ios d e La Cale ta , San Miguel d e 

Tajao, colect ivos d e ag r i cu l to res . . . -

No t e r m i n o d e c r e e r m e la Agenda 21 Local 

En marzo d e 2003, el Ayuntamiento en Pleno d e Villa d e 

Arico acordó adher i r se a la Carta d e Aalborg. Cinco años 

d e s p u é s , las au to r idades locales no t e rminan d e asumir los 

compromisos necesar ios para impulsar un proceso d e Agen

da 21 Local. En consecuenc ia , no ex is te un p a c t o social ni 

un d e b a t e d e m o c r á t i c o en sen t ido ampl io polí t ico y so

cial- sobre un prob lema d e la t r a scendenc i a del Complejo 

Ambienta l d e Residuos para el municipio d e Villa d e ar ico . 

La ausencia d e e s t e marco social d e esca la municipal h a c e 

q u e se deduzca , por los comen ta r io s genera l izados , q u e 

se d e s e a la compensac ión a n t e s c i t ada , pe ro no se p u e d e 

a r g u m e n t a r q u e la sociedad a r iquera se ha pronunciado -a 

t r avés d e un Foro Social, por e j emplo - sobre la presenc ia 

del Complejo Ambienta l d e Resdiuos. 

E n c a u z a r el d e b a t e socia l s o b r e el c o m p l e j o a m b i e n t a l a 

t r a v é s d e la Agenda 21 Local, ¿ c ó m o e m p i e z o ? 

Opino q u e e s t e t ipo d e in f raes t ruc turas públicas d e gest ión 

d e residuos pueden a c t u a r como d e t o n a n t e en un proceso 

d e Agenda 21 Local. Las reivindicaciones exc lus ivamente 

pol í t icas , no respa ldadas por un consenso social, no han 

conseguido forjar una compensac ión económica e s t a b l e 

q u e pe rmi t a s e n t a r las bases d e un mode lo d e desarrol lo 

e s t ruc tu ra l , a rmónico y sos ten ib le del municipio, social

m e n t e leg i t imado. Dicho d e o t ro modo , la consis tencia d e 

cua lquier reivindicación f ren te a o t ros in te r locu to res será 

mayor si e s t á r espa ldada por un a c u e r d o social expl íc i to , 

como los q u e se pueden a lcanzar en el marco d e los Con

sejos o Foros Sociales d e una Agenda 21 Local. 

La Agenda 21 Local : u n a o p o r t u n i d a d p a r a definir e l mo
d e l o d e d e s a r r o l l o 

Por lo t a n t o , los p rob lemas t e r r i to r ia les y a m b i e n t a l e s 

der ivados d e la presenc ia d e g randes in f raes t ruc turas pú

blicas d e gest ión d e residuos d e b e n ser o b j e t o d e d e b a t e 

social en el marco d e los diagnóst icos d e una Agenda 21 

Local. Alcanzado e s t e compromiso , o en para le lo , d e b e 

iniciarse una nueva e t a p a d e reflexión y acue rdos sociales 

sobre las acc iones necesar ias para conformar el plan d e 

acción, d e los q u e surjan los p lanes , p rogramas y proyec

tos q u e se e s t imen necesar ios para el d iseño y la plasma-

ción d e un modelo d e desarrol lo sos ten ib le soc ia lmen te 

r e spa ldado . 

De los e scasos e j e m p l o s q u e p o d e m o s p o n e r sobre la 

i m p o r t a n t e labor d e pa l anca q u e p u e d e e j e r c e r la par

t ic ipac ión c i u d a d a n a c u a n d o d e s d e la Adminis t ración se 

p l a n t e a una d e t e r m i n a d a l ínea d e ac tuac ión con un perfil 

so s t en ib l e , nos e n c o n t r a m o s con la d e n o m i n a d a "Expe

riencia p i lo to d e recogida se lec t iva d e res iduos en Arico 

el Viejo y La Degol lada" . 

La r e n t a b i l i d a d d e la Agenda 21 Local 

La presenc ia d e una inf raes t ruc tura como la q u e nos ocu

pa en un municipio como Arico -con una e s t ruc tu r a eco

nómica b á s i c a m e n t e apoyada en el sec to r pr imario- just i 

fica una e jerc ic io d e solidaridad insular. Defiendo la tes is 

d e que , para lograr e l obje t ivo socio-polí t ico d e o b t e n e r 
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con t r apa r t i da s económico-f inancieras d e o t ras ins tancias 
adminis t ra t ivas , en part icular , de l Cabildo d e Tenerife , es 
necesa r io : 

- Una e s t ruc tu r a social par t ic ipa t iva sólida y e n t r e n a d a 
capaz d e co laborar con el Ayuntamiento en la defini
ción d e un mode lo d e desarrol lo sos ten ib le , socia lmen
t e leg i t imado. A la consecución d e e s t e obje t ivo p u e d e 
co laborar d e c i d i d a m e n t e la implantac ión d e un proce
so como el d e las Agenda 21 Locales. 

- Una gest ión polí t ica q u e negocie la ob tenc ión d e fon
dos compensa to r ios para d iseñar y e j e c u t a r los p lanes 
y proyec tos del mode lo e s t ruc tu ra l d e desarrol lo q u e 
la propia sociedad ha quer ido da r se a t ravés d e los 

Foros d e la Agenda 21 Local y d e la aprobación en los 
Plenos Muncipales. 

Conclus ión 

La presencia de un Complejo Ambiental de Residuos en un 
municipio como Villa d e Arico se puede convertir en una opor
tunidad para la defínición d e un modelo d e desarrollo estruc
tural, armónico y sostenible si se articula desde un proceso de 
Agenda 21 Local. La legirimídad social de un modelo de desa
rrollo se convierte, en caso d e lograrse, en un e lemento que 
potencia la capacidad de gesrión polírica de los Ayuntamientos 
con otras Administraciones para la obtención de fondos presu
puestarios que permitan la ejecución d e los planes, programas 
y proyectos enmarcados en dicho modelo. 
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R e s u m e n 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La gest ión d e los residuos en España y en par t icu la r en Ca

narias cons t i tuye uno d e los pr incipales p rob lemas ambien

t a l e s d e nues t ra soc iedad . Desde las d is t in tas adminis t ra

c iones , con el e m p u j e d e los a g e n t e s soc ioeconómicos y 

con la colaboración d e los c iudadanos se v iene a p o s t a n d o 

por aborda r la gest ión d e los residuos d e s d e una ópt ica 

más proac t iva . Pero hay una ser ie d e e n t i d a d e s sociales 

sin fines d e lucro q u e e s t án con t r ibuyendo , con su t r aba jo 

y es fuerzo , a la reducción, r ecuperac ión y valorización d e 

los residuos y sobre todo a facil i tar la formación e inser

ción socio-laboral d e colect ivos d e personas en si tuación 

d e exclusión social o en riesgo d e p a d e c e r l a . 

Pa labras c l aves 

Residuos, gest ión, formación, inserción-sociolaboral , co

lect ivos en si tuación d e exclusión social o en riesgo d e 

padece r l a . 
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La gestión social de los residuos 
J u a n F e l i p e H e r n á n d e z L u i s i y 

Á n g e l G a b r i e l D í a z C á c e r e s 2 

1 Técnico Ambiental. 
2Técmco Ambiental. 

Las ú l t imas d é c a d a s han t r a ído consigo un i m p o r t a n t e de 
sarrollo económico en , p r á c t i c a m e n t e , t odo el p l ane ta y 
t amb ién en Canarias , donde se p u e d e observar q u e ha c re 
cido mucho el consumo d e t o d o t ipo d e p roduc tos . 

En Canarias sólo producimos una p e q u e ñ a p a r t e d e lo q u e 
consumimos , por lo q u e t e n e m o s q u e t r a e r d e fuera mu
chos p roduc tos , en barco o en avión. En todos los casos 
precisan d e envases y emba l a j e s para su t r a n s p o r t e . 

Una ca rac te r í s t i ca del consumo mode rno es q u e nos des
p r e n d e m o s d e muchas cosas q u e todavía son út i les . Mu
chas veces lo hacemos po rque q u e r e m o s e s t a r a la moda , 
y cambiamos d e coche , d e nevera , d e ca lzado y d e o t ras 
muchas cosas cuando aún funcionan o se pueden seguir 
u t i l izando. 

Ante e s t e consumismo feroz, nues t ro t e r r i to r io sufren uno 
d e los p rob lemas más graves a nivel a m b i e n t a l : la gene 
ración res iduos. Sólo en residuos urbanos , un t iner feño d e 
60 kg. gene ra a p r o x i m a d a m e n t e su propio peso en basura 
cada mes y para t r anspor t a r todos es tos residuos ser ían 
necesar ios más d e 25.000 camiones ar t icu lados-góndolas . 
Ac tua lmen te Canarias se s i túa en algo más d e 1 millón d e 
tone ladas d e residuos y la isla d e Tenerife en algo más d e 
600.000 t one l adas d e residuos urbanos . 

Con e s t a s cifras d e generac ión , e l p rob lema d e los resi
duos se p r e s e n t a como una d e las pr ior idades a nivel d e 
gest ión amb ien t a l insular. 

Es v e r d a d , q u e d e s d e las a d m i n i s t r a c i o n e s c o m p e t e n t e s 
se v i ene t r a b a j a n d o en la b ú s q u e d a d e so luc iones q u e 
pasan n e c e s a r i a m e n t e por la r educc ión en el c o n s u m o , 
j u n t o o t r a s m e d i d a s e n c a m i n a d a s a la reur i l l l izacíón y 
al r e c i c l a d o . Pero ex i s t en en Tener i fe ( p . e . Fundación 
A t a r e t a c o ) al igual q u e en o t r a s r eg iones e s p a ñ o l a s una 
s e r i e d e e n t i d a d e s soc ia les q u e a p o r t a n , un valor aña 
dido a la r e c u p e r a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o d e muchos 
res iduos : la g e n e r a c i ó n d e e m p l e o . De e s t a m a n e r a se 
da c u m p l i m i e n t o a dos ob je r ivos d e máx ima i m p o r t a n 
cia : uno a m b i e n t a l , la r e c u p e r a c i ó n d e res iduos p a r a 
su pos te r io r t r a t a m i e n t o y va lor izac ión y o t r o socia l : la 
fo rmación e inserc ión soc io- labora l d e p e r s o n a s en s i tua
ción d e exclus ión o en r iesgo d e p a d e c e r l a . 

Siguiendo e s t a fílosoria, surgen en d i f e ren tes pa r t e s d e Es
paña iniciarivas promovidas d e s d e colect ivos d e t r a p e r o s 
(Traperos d e Maus d e Nafarroa, d e Murcia, e t c . ) o en t ida 
des no g u b e r n a m e n t a l e s (Fundación A t a r e t a c o , Engrunes, 
e t c . ) o d e personas con una a l ta sensibil idad social y am
bien ta l q u e i n t en t an desar ro l la r iniciativas q u e ges t ionen 
alguna fracción d e residuos urbanos ( p a p e l / c a r t ó n , fé
rricos, t exr i les , e t c . ) con el propósi to d e gene ra r e m p l e o 
para e s t a s personas en si tuación d e exclusión. 

Todas e s t a s iniciativas se asocian y c rean la Asociación Es
pañola d e Recuperadores d e Economia Social y Solidaria 
(A.E.R.E.S:S.) q u e agrupan a un t o t a l d e 25 asociaciones 
d e dis t in tas p a r t e s del t e r r i to r io español , gene rando em
pleo para más d e 500 personas , con más d e 200 benefícia-
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rios d i rec tos y miles d e personas a t end idas a n u a l m e n t e : 

bolsas d e e m p l e o , p rogramas d e inserción sociolaboral , 

p rograma d e educac ión a m b i e n t a l , e t c . 

En def in i t iva , las c i t a d a s e n t i d a d e s soc ia les e s t á n posi

b i l i t ando el a p r o v e c h a m i e n t o d e m u c h a s t o n e l a d a s d e 

m a t e r i a l e s q u e , d e o t r a fo rma , hub ie sen a c a b a d o en el 

v e r t e d e r o . A d e m á s , e s t á c o n t r i b u y e n d o a i n c r e m e n t a r y 

m e j o r a r la fo rmac ión e inserc ión soc io - l abora l d e una 

gran c a n t i d a d d e p e r s o n a s ( jóvenes sin e m p l e o o en 

o t r a s s i t u a c i o n e s d e exc lus ión soc ia l , m u j e r e s con g r a v e 

p r o b l e m á t i c a soc ia l , e t c . ) a los q u e s e les pos ib i l i ta am

pliar su nivel fo rma t ivo t a n t o c u l t u r a l c o m o p ro fes iona l , 

a d e m á s d e p rop ic i a r l e s un p u e s t o d e t r a b a j o a c o r d e con 

las c a r a c t e r i s t i c a s espec i f icas d e c a d a uno o c a d a una 

d e e l l a s . 
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Resumen 

Exposición de la introducción del Gas Natural en Canarias, 
objetivos, ventajas y consecuencias en la lucha contra el 
Cambio Climático. Alternativas y exposición de proyectos 
de las plantas de regasificación de Gas Natural Licuado 
(GNL) de Tenerife y Gran Canaria. 

Palabras c lave 

El gas, una alternativa natural para 
Canarias: GASCAN 
J o s é M a n u e l Guirao S á n c h e z 

Director Técnico de GASCAN 

A n t e c e d e n t e s . Un resumen d e la historia y s i tuación ac
tual d e la introducción del Gas Natural e n Canarias 

Gas natural. Proyectos de plantas de regasificación Corrian los años finales de los 80 cuando ante la posible 
introducción del carbón como combustible para la gene
ración eléctrica, el Parlamento de Canarias (1988) adoptó 
la resolución de hacer uso en Gran Canaria y Tenerife de 
una tecnología pionera ^los ciclos combinados - conjun
tada con el uso del Gas Natural como principal combus
tible. Todavia no se hablaba de cambio climático pero ya 
se apostaba por la generación más eficiente y el uso del 
combustible más limpio. La decisión fue acertada pues, 
posteriormente, el uso del Gas Natural se convirtió en ob
jetivo prioritario del Gobierno Español, la Unión Europea 
y el resto de naciones desarrolladas. 

A partir de ahi la Planificación energét ica del Gobier
no canario lo incluye como pilar fundamental del futuro 
desarrollo energét ico canario plasmado en los sucesivos 
Planes Energéticos (PECAN) y comienzan unas difíciles 
negociaciones con el Gobierno Central para que las infra
estructuras necesarias - s e n d a s plantas de regasificación 
en Gran Canaria y Tenerife' - fueran recogidas en la pla
nificación estatal , al ser és tas competenc ia del Ministerio 
de Industria. 

Junto con el Ahorro energét ico y la máxima utilización 
de las energías renovables, el Gas Natural constituyen las 
c laves de la estrategia de futuro para Canarias según se 
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1 Las profundidades entre las islas hacen imposible la llegada del 
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r ecoge en el PECAN r e c i e n t e m e n t e a p r o b a d o en 2007 por 

el P a r l a m e n t o d e Canar ias . 

Las v e n t a j a s de l Gas Natura l son e v i d e n t e s : Compues to 

f u n d a m e n t a l m e n t e por m e t a n o , a -160° C se licúa redu

c i e n d o su vo lumen en 600 veces y p e r m i t e su t r a n s p o r t e 

m a r í t i m o . Es un c o m b u s t i b l e l impio, su combus t ión e m i t e 

m e n o r e s p o r c e n t a j e s d e gases d e e f e c t o i n v e r n a d e r o (C02 

y NOx) y p e r m i t e usar t ecno log ías d e e l e v a d a eficiencia 

en la gene rac ión e l é c t r i c a a m e n o r c o s t e q u e el gasoil 

a c t u a l m e n t e u t i l i zado . Las rese rvas mund ia l e s son más 

e x t e n s a s y du ra rán más q u e el p e t r ó l e o . Es, as imismo, un 

e l e m e n t o d ínamizador en o t r a s indus t r ias : h o t e l e r a s , ali

m e n t a r i a s , l avander í a s , s e c a d e r o s , c l ima t izac ión , e t c . , 

sin olvidar, por ú l t imo el pos ib le uso d o m é s t i c o . 

GASCAN 

El s iguiente paso fue la c reac ión d e GASCAN en el año 

1999, a iniciativa del Gobierno canar io y UNELCO-ENDESA 

j u n t o con las dos Cajas d e Ahorros con el objer ivo d e pro

mover, construir y ope ra r dos p lan tas d e regasifícación y la 

red d e gasoductos . Más a d e l a n t e , en 2005, un grupo em

presar ia l canar io se incorpora a GASCAN (Regional Canaria 

d e Energías S.L.). 

P r o y e c t o s d e p l a n t a s d e regas i f ícación 

Los proyec tos dan comienzo inmed ia to y en año 2000 

se p re sen tan ambos proyec tos con las s iguientes ca rac 

ter is r icas pr incipales en una pr imera fase ^ 

- Capacidad d e a l m a c e n a m i e n t o d e GNL a -160°C: 

150.000 m3 

- Capacidad d e regasifícación: 250.000 Nm3/h 

2 Están previstas dos ampliaciones más (2' y 3 ' fase) que duplica
rán la capacidad inicial de almacenamiento y regasificación. 

- Capacidad del a t raque d e metaneros: hasta 145.000 m3 

- Presión d e emisión del gasoduc to : 72 bargs . 

Los cr i te r ios con los q u e se d iseñan ambos proyectos 

son: 

- Máxima Seguridad; para el e n t o r n o , los t r a b a j a d o r e s 

y la propia ins ta lación. 

- Respeto por el Medio Ambien te . Mínimo impac to am

b ien ta l . 

- Cumpl imiento d e t o d a una ex t ensa normariva in ter

nacional y de l s i s tema gasista español . 

- Máxima fíabilidad del suminis t ro , dado el c a r á c t e r d e 

s i s tema ais lado cuya generac ión e léc t r i ca d e p e n d e r á 

del suminis t ro d e gas na tu ra l . 

- Por úlr imo, e c o n ó m i c a m e n t e viable d e a c u e r d o con 

la normat iva del s i s tema re t r ibut ivo español . 

Con e s t a s premisas , se p re sen tan dos opciones para las 

p lan tas d e regasifícación: en t i e r ra , al igual q u e las más 

d e 57 p lan tas ya ex i s t en te s a lo largo d e todo el mundo (6 

d e el las en España) o la a l t e rna t iva "offshore" , e s to e s , en 

medio del mar y a l e j ada d e la cos ta . 

Tras muchos análisis d e las d i fe ren tes tecnologías offshore 

(f lotantes o fíjas) con las q u e se e s t án pensando algunos 

proyec tos en el mundo se llegó a la conclusión d e q u e , si 

bien p r e sen t an una menor percepc ión social del riego y 

un menor impac to visual, no e ra una opción válida para 

Canarias por los s iguientes morivos: 

- No es una tecnología p robada para el GNL. F ren te a 

los más d e 800 años d e exper ienc ia q u e acumulan las 
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plan tas en t i e r ra sin ningún a c c i d e n t e q u e haya afec
t a d o al e n t o r n o . Todavia no ex i s t e una p lan ta offshore 
ope rando d e forma con t inuada en todo el mundo ^ Del 
t o t a l d e las 16 p lan tas en const rucción solo una es offs
ho re . Del r es to en p royec to , solo el 17% son offshore. 

- Pueden verse a f ec t adas por las condic iones m e t e o -
mar inas d e Canar ias , no ga ran t i zando la e l evada fiabi-
lldad d e suminis t ro r equer ida . Su riesgo in t r ínseco es 
mayor q u e en una p lan ta en t i e r r a . 

- No es t án c o n t e m p l a d a s en la planificación de l s is te
ma gasista español y no son viables e c o n ó m i c a m e n t e 
ya q u e su cos t e supera en dos a t r e s veces el cos t e d e 
una p lan ta en t i e r r a . 

- Las p lan tas d e regasificación impor tan el Gas Natural 
Licuado (GNL) en buques m e t a n e r o s por lo q u e nece 

si tan d e un a t r a q u e d e b i d a m e n t e p ro teg ido . Por e l lo , 
t r a s anal izar diversos e m p l a z a m i e n t o s posible se eli
gen como idóneos los pue r tos d e Arinaga y Granadi l la . 

Dadas las ince r t idumbres q u e el pue r to d e Granadil la t en ia 
en el año 2000, se concen t ra ron los esfuerzos en la p lan ta 
d e d e Arinaga, con un pr imer p royec to en t i e r ra firme q u e 
más t a r d e (2004), y ap rovechando la previsión d e amplia
ción del pue r to d e Arinaga, es t r a s l adado hacia un nuevo 
e m p l a z a m i e n t o en la futura ampliación previs ta para el 
pue r to q u e lo a le ja aún más del núcleo d e Arinaga. 

Este nuevo e m p l a z a m i e n t o cumple s o b r a d a m e n t e todos 
los e s t á n d a r e s d e seguridad requer idos por la normat iva 
in te rnac iona l y nacional 

Med ioambien t a lmen te , los impac tos son mínimos pues no 
sólo no hay emis iones , sino q u e el Gas Natural producido 
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permitirá una reducción muy significativa (del orden del 
30%) en la emisión de gases de e fec to invernadero produ
cidos actualmente en la generación eléctrica. Asimismo, 
el vertido frío del agua de mar utilizada para vaporízar 
el GNL es devuelta al mar en las mismas condiciones con 
una temperatura de solo 3 a 5 °C inferíor, e fec to que se 
diluye y desaparece a unos cientos de metros del punto 
de vertido. Tan sólo es de destacar el impacto visual por 
el tamaño de los tanques, e fec to que se ve muy reducido 
por el entorno industríal y portuario en el que irá inmersa 
esta instalación. 

Sin embargo, el proyecto de Arinaga se encuentra actual
mente a la espera de la viabilidad ambiental de la amplia
ción del Puerto en que irá situada. 

Por su parte, el proyecto de Granadilla, inic ialmente blo
queado por la viabilidad ambiental del Puerto de Grana
dilla (y luego desbloqueada por la Unión Europea en no
viembre de 2006) dispone ya de Declaración de Impacto 
Ambiental favorable otorgado por el Ministerio de Medio 
Ambiente en junio de 2007. La Planificación Territorial 

(Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur 
de Tenerife) en Tenerife también apuesta por el empla
zamiento en el Polígono de Granadilla, dentro del futuro 
puerto y junto a la central e léctr ica del mismo nombre. 

La seguridad de e s te emplazamiento se encuentra tam
bién sobradamente jusrificada y avalada por los varios es
tudios realizados por empresas especializadas en el tema 
y confirmados por Det Norske Veritas (DNV), una de las 
firmas más prestigiosas a nivel mundial en esta materia. 

El apoyo de la Unión Europea hacia estos proyectos y la 
introducción del Gas Natural en nuevas reglones también 
es patente a través de importantes subvenciones FEDER 
previstas para ambas plantas (aprox. 25 millones de euros 
para cada planta) en el próximo periodo 2007-2013. 

Bibliografía 
GOBIERNO DE CANARIAS (s.f .): PECAN. Plan Energético de 
Canarias. Consejeria de Empleo, Industria y Comercio. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (s.f.): Pla-
niflcación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016. 
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Resumen 

El Comercio j u s to se p r e s e n t a como una a l t e rna t iva a n t e 
las consecuenc ias d e una globalización económica q u e 
per judica sobre todo a la población más pobres del pla
n e t a . Aporta unos cr i te r ios é t i cos d e func ionamiento muy 
valorados por la c iudadanía por lo q u e es una h e r r a m i e n t a 
muy válida d e s d e las adminis t rac iones públicas a la hora 
d e impulsar iniciativas q u e favorezcan el desarrol lo sos te
nible y la lucha con t r a la exclusión social y la pobreza en 
sintonía con los Objet ivos d e Desarrollo de l Milenio. 

Palabras c lave 

Desarrollo social , Desarrollo sos ten ib le . Consumo Respon
sab le , Compra Pública Ética. 

Comercio justo, una herramienta para 
el desarrollo sostenible 
J e s ú s A l b e r t o G o n z á l e z C o n c e p c i ó n 

Caritas Diocesana de Tenerife 

La in jus t a g loba l izac ión 

P a r e c e q u e hoy e n día e s pos ib le c o m p r a r o v e n d e r cas i 
c u a l q u i e r cosa en casi c u a l q u i e r s i t io . Pero la h i s to 
ria p a r e c e e m p e ñ a d a en d e m o s t r a r n o s q u e la ley d e la 
o f e r t a y la d e m a n d a bene f i c i a al q u e m á s p o d e r t i e n e , 
p u e s t o q u e i m p o n e su c r i t e r i o y e s e l q u e c o n s i g u e por 
t a n t o el mayor b e n e f i c i o . Si la d i f e r enc i a d e p o d e r 
e n t r e el Nor t e y el Sur e s e n o r m e , la d i f e r e n c i a en el 
r e p a r t o d e los bene f i c io s p u e d e l l egar a se r i n s u l t a n t e . 
La c r u d a r e a l i d a d e s q u e la g loba l i zac ión y la l ibera l i -
zac íón sin l ími te s d e los m e r c a d o s , a c e n t u a d a s en los 
ú l t imos a ñ o s , no han h e c h o s ino e m p e o r a r las cond ic io 
nes d e vida d e las p e r s o n a s más p o b r e s de l p l a n e t a . La 
c o n s e c u e n c i a m á s i m p o r t a n t e d e la g loba l i zac ión e n los 
pa i ses en vias d e d e s a r r o l l o e s la a b s o l u t a d e p e n d e n c i a 
de l C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l . 
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En nues t ros países de l Norte muchos d e nosotros sabemos 
q u e los b ienes e s t án muy mal repar t idos y q u e los produc
tos q u e consumimos a diario son demas i ado ba ra tos para 
q u e quien los p roduce en los países en desarrol lo puedan 
vivir con dignidad. Y quis iéramos poner nues t ro grani to d e 
a r e n a para q u e la s i tuación c a m b i e , pe ro no sabemos muy 
bien cómo . 

El C o m e r c i o J u s t o , u n a a l t e r n a t i v a 

El Comercio Jus to nos p ropone a todos , consumidores , em
presas , c iudadanos y polí t icos, una solución sencil la para 
me jo ra r la s i tuación d e los p roduc to res del Sur. Es una 
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a l t e rna t iva al comerc io t radic ional q u e f ren te a los cri
te r ios m e r a m e n t e económicos , t i e n e en c u e n t a , a d e m á s , 
valores é t icos q u e aba rcan aspec tos t a n t o sociales como 
ecológicos . Se t r a t a d e un movimiento social in t eg rado por 
p roduc to re s , c o m e r c i a n t e s y consumidores q u e t r aba j an 
por un modelo más ju s to d e in t e rcambio comerc ia l . Para 
q u e pueda ser v iable , e s t á obl igado a r e spe t a r los c r i t e 
rios económicos q u e rigen el comerc io . Y para lograr q u e 
sea humana y m e d i o a m b i e n t a l m e n t e sos ten ib le , no p u e d e 
desviase ni un áp ice d e los cr i ter ios é t icos e s t ab lec idos . 

El origen de l Comercio Jus to , hay q u e s i tuar lo en 1964. En 
e se a ñ o , la "Conferencia d e Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrol lo" (UNCTAD) real izó su pr imera reunión bajo 
el lema "Comercio , No Ayuda" a b a n d e r a d o por los paises 
de l Tercer Mundo. A par t i r d e esa fecha el avance d e e s t e 
movimiento en Europa ha sido d e forma gradua l . La pr ime
ra t i enda d e Comercio Jus to se abrió en 1969 en Holanda. 
En España los pr imeros pasos se dieron con la a p e r t u r a 
d e dos t i endas en 1986. En Tenerife la p r imera t i enda d e 
Comercio Jus to se abr ió en d ic iembre d e 1998 "El Surco, 
comerc io sol idar io" por iniciativa d e Cari tas Diocesana d e 
Tenerife . 

Los c r i t e r i o s q u e rigen el C o m e r c i o J u s t o 

- Condiciones labora les y un salario digno y j u s t o por 
su t r a b a j o . 

- Los p roduc to res invier ten p a r t e d e los beneficios en 
el desar ro l lo d e sus comun idades . 

- Relaciones comerc ia les a largo plazo y pago por a d e 
lan tado d e p a r t e del precio d e los p roduc tos (40-50%) 
pa ra ev i ta r e l e n d e u d a m i e n t o d e los p roduc to re s . 

- Se ev i ta la explo tac ión infanril . 

- La participación en la toma de decisiones y el funciona
miento democrát ico d e las organizaciones. 

- La igualdad e n t r e muje res y hombres . 

- Una producción d e cal idad y respe tuosa con el med io 
a m b i e n t e y la cu l tu ra . 

¿Qué p r o d u c t o s p o d e m o s e n c o n t r a r ? 

En las riendas d e Comercio Jus to nos e n c o n t r a m o s con 
una var iedad amplia d e productos q u e podemos agrupar 
en t r e s a p a r t a d o s : a l imentac ión , a r t e san ía y texri l y com
p l emen tos . Estos ar t ículos p roceden d e las zonas más po
bres d e América Latina, África y Asia. Sus p roduc to res son 
familias, p e q u e ñ a s coopera t ivas , grupos d e muje res , t a 
l leres para minusválidos, e t c . Se t r a t a s i empre d e grupos 
d e población q u e sufren exclusión social . 

¿Qué p a p e l t i e n e n las a d m i n i s t r a c i o n e s púb l i cas e n e s t e 
t e m a ? 

Las au to r idades públicas son ac to re s act ivos d e desa r ro 
llo sos ten ib le , ya q u e pueden Inñuir m e d i a n t e su t o m a d e 
decis iones en el e n t o r n o social , empresa r ia l y medioam
bien ta l . Además , si t e n e m o s en c u e n t a q u e las compras 
públicas r ep re sen t an un 16% del PIB d e la UE, cua lquier 
avance en los cr i ter ios d e compra o selección d e provee
dores para las adminis t rac iones implica un fuer te impac to 
d e just ic ia en el sec to r med ioambien ta l y social . 

Cada vez más , los pode re s públicos e s t án t o m a n d o con
ciencia d e su pape l como ac to re s acrivos en el desar ro
llo sos tenib le lo q u e t i e n e su consecuencia en poli t icas 
y lineas d e acción a l e n t a d a s d e s d e la comunidad inter
nacional y que son acogidas muy f avo rab l emen te por la 
c iudadanía que cada vez es más consc ien te d e la impor
tanc ia q u e riene el cu idado del m e d i o a m b i e n t e y d e las S Í -
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tuaciones de desigualdad, pobreza y exclusión que sufren 
muchos habitantes del planeta. 

El Parlamento Europeo ha reconocido en la Resolución 
sobre Comercio Justo y Desarrollo ("006/2245(INI)) de 
julio de 2006, que el Comercio Justo ha demostrado ser 
un modo eficaz de fomentar el desarrollo sostenible y un 
instrumento importante para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), en particular en lo referente 
a la erradicación de la pobreza y la asociación mundial 
para el desarrollo. Se solicita a las autoridades públicas 
que integren criterios de comercio justo en sus licitacio
nes públicas y sus políticas de compra y pide a la Comisión 
que favorezca esta práctica con directrices para la compra 
de productos de comercio justo. 

La opción de las administraciones públicas por productos 
de Comercio Justo es una práctica de Compra Pública Éti
ca coherente con los compromisos de reducción de la po
breza y desarrollo sostenible y además puede incorporarse 
de distintas maneras: 

- Exigiendo/valorando el suministro de un porcentaje 
de productos de Comercio Justo en los contratos de 
servicio de cafetería, máquinas expendedoras o res
tauración. 

- Optando por alternativas de Comercio Justo para los 
materiales promocionales (camisetas, bolsas, regalos 
institucionales, e t c . ) 

- Apoyando campañas de sensibilización e información 
en Comercio Justo y Consumo Responsable. 

Bibliografía: 
BARRATM. (1998): Comercio Justo. Comercio Ir)justo. Ica
ria. Barcelona 
CABRERA R y SICHAR G. (2002): Comercio Justo, ¿una al
ternativa real? SETEM/CiDEAL. Madrid 
CARITAS ESPAÑOLA (2003): ¿Cuánto Cuesta? Guía didáctica 
de Comercio Justo y consumo responsable. 
SETEM (1999): Preguntas y respuestas sobre Comercio Justo. 
SETEM (2006): El Comercio Justo en España 2006. Icaria 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Los da tos d e las p lan tas d e t r a t a m i e n t o d e residuos insu
lares lo d e m u e s t r a n : a c t u a l m e n t e en Canarias se recicla 
poco y, en ocas iones , mal . Ante e s t a s i tuación, surge el 
Plan Canarias d e Contener izac ión, e n c a m i n a d o a a u m e n t a r 
y opt imizar la dotac ión d e c o n t e n e d o r e s d e las f racciones 
pape l -ca r tón y envases ligeros para la recogida se lec t iva 
d e residuos domicil iarios, así como a ofrecer a los ges to res 
las h e r r ami en t a s a d e c u a d a s q u e facil i ten su t a r e a . El uso 
d e los s i s temas d e información geográfica (S.l.G.) ha sido 
c lave en todas las fases del p royec to , d e s d e la real ización 
del inventar io d e c a m p o , has ta el análisis, p ropues ta y 
p resen tac ión d e resu l tados . 

Palabras clave 

Residuos, s i s temas d e información geográfica, rec ic la je , 
recogida se lec t iva . 
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El Plan Canarias de Contenerización, una 
herramienta para la optimización de la 
recogida selectiva municipal 
T á m a r a H o r c a j a d a H e r r e r a , 
J u a n Israel Garc ía Cruz y 
J e s ú s H e r n á n d e z H e r n á n d e z 
Grupo de investigación GeoTuris: Turismo y 
Ordenación del Territorio en espacios insulares. 
Universidad de La Laguna 

In t roducc ión 

La gest ión d e los residuos d e una forma ef ic iente y sos te
nible , e s t o es , aque l la cuyo obje t ivo se c e n t r a en la reduc
ción d e la producción d e los mismos y en el fomen to del 
recic la je y la reut i l ización, se ha conver t ido en una t a r e a 
d e gran comple j idad cuya responsabi l idad r e c a e sobre las 
adminis t rac iones locales . 

Desde la en t rada en vigor de la Ley 11/1997 de abril, d e 
Envases y Residuos d e Envases, d e ámbi to nacional, y d e 
la Leyl /1999 d e 29 d e ene ro , d e Residuos d e Canarias, los 
municipios con una población censada superior a 5.000 ha
bi tantes t ienen la obligación d e realizar la recogida selecti
va, e n t r e otros residuos, del vidrio, papel-car tón y envases 
ligeros generados por los hogares. No obs tan te , a fecha d e 
enero d e 2007 existían municipios en Canarias que aún no 
realizaban e s t e t ipo de recogida, otros en los que el servicio 
se mostraba insuficiente para a t e n d e r la demanda real y en 
genera l , un volumen d e mater ia cap tada muy bajo. 

Ob je t ivos 

El Plan Canarias d e Contener izac ión , ha sido rea l izado por 
el grupo GeoTuris en colaboración con las e m p r e s a s Eco-

emba la j e s S.A. y Cartográfica d e Canarias S.A. y con las 
d i fe ren tes adminis t rac iones insulares y locales con com
pe tenc ia s en la m a t e r i a . 

El ámb i to d e ac tuac ión se co r re sponde con todos los mu
nicipios d e Canarias , e x c e p t o Santa Cruz d e Tenerife , San 
Cristóbal d e La Laguna, Arucas y Las Palmas d e Gran Cana
ria, q u e ya con t aban con p lanes s imilares . 

Se t r a t a d e una p ropues ta novedosa cuyos obje t ivos pue
den resumirse en los s iguientes : 

- Realizar un diagnóst ico d e la s i tuación ac tua l d e la 
recogida se lec t iva d e residuos domicil iarios a esca la 
municipal . 

- Dimensionar de manera adecuada la dotación d e con
tenedores d e reciclaje d e las fracciones envases ligeros 
(EELL), contenedor amarillo, y papel-car tón, contenedor 
azul, d e acuerdo a unos criterios estandarizados y adap
tados a las necesidades reales d e cada municipio. 

- Dotar a los responsables municipales d e una herra
mien ta útil y sencilla para la gest ión y opt imización d e 
es tos servicios. 
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Metodología 

A cont inuación se e n u m e r a n d e forma e s q u e m á t i c a cada 
uno d e los pasos seguidos para la real ización del t r aba jo : 

1 ) Reunión con la Unidad d e Gestión (Ayuntamiento, Ca
bildo o Mancomunidad d e municipios) . 

2) Inventario d e c a m p o . 

3 ) Análisis S.l.G.: 

- Análisis d e la si tuación ac tua l o p re -operac iona l . Las 
var iables ana l izadas han sido el número d e c o n t e n e d o 
res ins ta lados , el ra t io litros por h a b i t a n t e , el porcen
t a j e d e población d e n t r o del á r ea d e influencia d e los 
c o n t e n e d o r e s , así como los Kilogramos por h a b i t a n t e 
d e ma te r i a l recogido d e mane ra se lec t iva al año . Todas 
e l las se han refer ido t a n t o a esca la municipio como a 
secc iones y d is t r i tos . 

- Análisis geo-demográf ico de l municipio. 

- Digitallzación d e la p ropues t a . Los cr i ter ios d e ubica
ción d e los c o n t e n e d o r e s son múl t ip les , d e s t a c a n d o los 
s iguientes : distr ibución d e los efect ivos demográficos 
y ripología del pob lamlen to ; valoración d e los puntos 
d e recogida y d e las nuevas ubicaciones (espacio dis
ponible para el e m p l a z a m i e n t o d e los c o n t e n e d o r e s , 
accesibi l idad pea tona l y d e vehículos , visibilidad); 
distr ibución d e servicios y acr iv idades económicas , 
e s p e c i a l m e n t e : cen t ros educa t ivos , e s t ab l ec imien tos 
comerc ia le s y d e ocio y res taurac ión (HORECA); es t ruc 
tu ra d e la red viaria. 

- Análisis d e la p ropues ta y comparac ión d e la s i tuación 
pre -operac iona l con la p royec t ada en el p lan. 

4) P r e sen t ac ión d e r e s u l t a d o s en la Unidad d e Ges
rión. 

Resu l t ados 

Los resul tados pueden agruparse en dos bloques principa
les . Por una p a r t e , se ha producido un a u m e n t o sus tancia l 
del número d e c o n t e n e d o r e s des t inados a la recogida se
lecriva. El indicador q u e mejor refleja e s t e i n c r e m e n t o d e 
la capac idad d e recogida es la ra t io litros por h a b i t a n t e , 
q u e r e p r e s e n t a el volumen d e c o n t e n e d o r Instalado en 
cada municipio en relación a su población. En d e t e r m i n a 
dos municipios, a d e m á s , se ha l levado a cabo un cambio 
en el t ipo d e recogida, pasando del s i s tema d e c o n t e n e 
dores d e "carga t r a s e r a " a la "carga super io r" o "iglú", 
s i s tema q u e ha d e m o s t r a d o ser más eficaz. Por o t ra p a r t e , 
se do ta a los responsables d e la gesrión d e residuos d e una 
h e r r a m i e n t a sencilla y úril, s u s t e n t a d a en los S.l.G., y d e 
la Información necesar ia para poder me jo ra r el servicio. 
Con e s t a s medidas es d e e spe ra r q u e a medio plazo se pro
duzca un a u m e n t o significativo del volumen d e ma te r i a l 
recogido d e manera selecr iva y una mejora d e la cal idad 
del mismo. 
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Tabla 1. Comparación d e la s i tuación ac tua l y d e la p ropues ta para las fracciones envases ligeros y pape l -ca r tón por islas: 
número d e c o n t e n e d o r e s ins ta lados y ra t io litros por f iabi tante . Fuen te : Plan Canarias d e Contener ización 

N° cent EELL Ratio U Hab EELL N° cont PAPEL Ratio L/Hab PAPEL 

ISU\ POBUCIÓN* ac tua l p ropues ta ac tua l p ropues ta ac tua l p ropues ta ac tua l p ropues ta 

Tenerife 544.566 991 1.554 5 '45 8 '55 936 1.383 5 '73 8 '53 

Gran Canaria 463.925 2.754 2.183 9 '38 11 '00 1.089 1.804 5 '54 9-81 

La Gomera 23.122 33 83 1'95 11'21 46 96 2 '72 11 '98 

La Palma 86.696 0 236 0 9 '06 193 237 7 '79 9 '17 

Lanzaro te 164.512 533 548 9'91 10 '05 353 412 8 '56 9 '46 

El Hierro 10.688 51 51 14 '45 14 '45 56 56 15 '88 15 '88 

Fue r t even tu ra 111.399 302 362 8 '50 9-50 212 296 8 '87 10 '84 

TOTAL 1.404.908 4 .664 5.017 7 '09 10 '55 2.885 4 .284 7 '87 10'81 

* La población o b j e t o d e análisis e s la recogida por el Inst i tuto Nacional d e Estadíst ica (Fuen te : Nomenclá tor d e Población) 
con fecha d e Enero d e 2006, con un i n c r e m e n t o proporcional al número d e tur i s tas a lojados en el municipio. 

Tabla 2. Comparación de la situación actual y 
municipios con servicio de recogida selectiva 

de la propuesta para las fracciones envases ligeros y papel-cartón por islas: número de 
y estimación de la población beneficiaria. Fuente: Plan Canarias de Contenerización. 

Situación actual Propuesta Situación actual Propuesta 

ISLA Municipios 
con servicio 

Población Municipios 
con servicio 

Población Municipios 
con servicio 

Población Municipios 
con servicio 

Población 

Tenerife 23 444.591 29 544.560 24 468.770 29 544.560 

Gran Canaria 16 362.011 19 463.925 16 362.011 19 463.925 

La Gomera 1 8.451 6 23.122 1 8.451 6 23.122 

La Palma 0 0 14 86.696 14 86.696 14 86.696 

Lanzaro te 7 164.512 7 164.512 7 164.512 7 164.512 

El Hierro 2 10.688 2 10.688 2 10.688 2 10.688 

Fuerteventura 6 111.399 6 111.399 6 111.399 6 111.399 

TOTAL 55 1.101.652 83 1.404.902 70 1.212.527 83 1.404.902 
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Figura 1 y 2. Comparación d e la s i tuación ac tua l y d e la p ropues t a para las fracciones envases ligeros y pape l - ca r tón : ra t io 
litros por h a b i t a n t e y n ú m e r o d e c o n t e n e d o r e s ins ta lados . Fuen t e : Plan Canarias d e Contener izac ión . 
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Resumen La Charca... participa, campaña de 
compromiso ciudadano para una mejor 
gestión de los residuos 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario y 
la AAW "La Molina" 

Palabras c lave 

Part icipación c iudadana , gesrión d e residuos 

¿Quién p a r t i c i p a e n la c a m p a ñ a ? 

Parricipamos todos , el Ayuntamiento poniendo los medios 
a su a l cance , los miembros d e la Asociación ac tua r án como 
a g e n t e s d lnamizadores del p royec to y por supues to , todos 
los vecinos y vecinas del barr io como los ve rdade ros ar t í 
fices d e la c a m p a ñ a . 

¿Por q u é el Barr io d e La Charca? 

Porque es un barrio d e no grandes dimensiones físicas, per
f e c t a m e n t e aco tado , y que cuen ta con una Asociación d e 
Vecinos activa, dinámica e implicada d i r e c t a m e n t e en e s t e 
proyecto , q u e liderará como nexo d e unión e n t r e el Ayunta
miento y los c iudadanos . 

¿Qué t i e n e q u e a p o r t a r e l vec ino? 

Su compromiso para s epa ra r su basura domicil iaria o en 
su caso , d e su local comerc ia l , y d e a c e r c a r s e a un único 
pun to d e Gesrión d e Residuos ubicado en el barr io en el 
horar io comprend ido e n t r e las 20:00h y las 23:00h. 

Cumplir con el pro tocolo e s t ab lec ido en o t ro ripo d e re 
siduos (enseres , e scombros , podas , e t c . ) avisando pa ra su 
r e t i r ada a los servicios munic ipa les . 

¿Qué benef ic ios g e n é r i c o s o b t i e n e el ba r r io? 

- Lograr un barr io más l impio, más v e r d e , más o rdena
do y más bon i to . 
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Se e x p o n e una exper ienc ia novedosa d e par t ic ipación ciu
dadana impulsada d e s d e el Ayuntamiento d e Puer to del 
Rosario y la Asociación d e Vecinos "La Molina" del barr io 
d e la Charca , o r i en tada a conver t i r e s t a zona residencial 
e n un enc lave d e cal idad m e d i o a m b i e n t a l . 
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- Convert i r el barr io d e la Charca en un barr io mode lo , 
r e f e r e n t e para el r e s to d e los barr ios del municipio, d e 
la isla y del Archipiélago. 

- El a h o r r o d e r u t a s d e r ecog ida y d i s t i n t a s o p e r a 
c iones d e man ipu lac ión d e los c o n t e n e d o r e s se r e 
ve r t i r á en el b a r r i o : l impieza d e a c e r a s , a l u m b r a d o , 
a j a r d i n a m i e n t o . . . 

¿Qué benef ic ios espec í f icos o b t i e n e el vec ino? 

¿Cómo se eva lúa la campaña? 

- Se hará d e forma cont inua , d e t e c t a n d o los p rob lemas 
y e r ro res para corregir los d e inmed ia to . 

- Se comproba rá la can t idad d e residuos sepa rados an
t e s y después d e la exper ienc ia . 

- Se comproba rá el e s t a d o d e l impieza d e las cal les 
del bar r io . 

- Eliminar o reducir los p rob lemas der ivados del sis
t e m a ac tua l d e recogida d e basuras : proliferación d e 
c o n t e n e d o r e s , con taminac ión visual, acús t ica , malos 
o lores , dispersión d e residuos. 

Carteleria diseñada para ia campaña. 
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- Conseguir q u e el Barrio d e la Charca a u m e n t e expo-
n e n c i a l m e n t e la can t idad d e residuos s epa rados . 

- Implicar a la c iudadanía en los asuntos d e su barr io . 
- Impulsar el vo lun ta r iado . 

- Motivar y concienciar a los vecinos así como informar 
d e sus de rechos y obl igaciones . 

¿Con q u é medios c u e n t a el vec ino para colaborar e n la 
campaña? 

- El vecino recibirá la visita d e una presen tac ión d e 
la Asociación d e Vecinos con el o b j e t o d e exponer les 
el p royec to , e n t r e g á n d o l e un dípt ico divulgativo y una 
e n c u e s t a d e opinión. 

- Se faci l i tarán d is t in tas bolsas para s epa ra r los resi
duos ( p a p e l / c a r t ó n , vidrio, ma te r i a orgánica , pilas, 
e t c . ) a d e m á s d e ot ros obsequios promocionales q u e lo 
motiven en la c a m p a ñ a . 

para una mejor gestión 

de los residuos 
La Charca . . 

. . .part ic ipa 
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R e s u m e n Una bolsa, para ahorrar millones de litros 
de agua al año. campañas de compromiso 
ciudadano para ahorrar agua 
A y u n t a m i e n t o d e P u e r t o d e l Rosario y 

la A A W "La Molina" 

Des t i na t a r i o s : 

Población del municipio 

Ob je t ivo g e n e r a l : 

El propósi to d e e s t a c a m p a ñ a es conseguir la reducción 
del consumo agua t a n t o por la implantac ión d e medios 
técnicos que permi tan la reducción de l cauda l como por la 
concienciación promoviendo un uso racional del agua . 

Descr ipc ión de t p r o y e c t o : 

Reparto d e una bolsa d e fácil instalación en la c i s te rna d e 
los baños , q u e va a reducir e l consumo d e agua po t ab l e e n 
unos 4 .000 litros por persona y año . Con la cons iguiente 
ba jada del cos te d e la facturación y la contaminac ión q u e 
gene ra la producción y depurac ión d e cada li tro d e agua . 

Repar t iendo 10.000 bolsas r educ to ra s d e c i s te rna d e baño 
e n t r e los vecinos y las vecinas del municipio. Dest inando a 
una persona para su r e p a r t o , vis i tando has ta el m o m e n t o 
1.330 hogares y e s t ab l ec imien tos . En la visita se of rece 
real izar su instalación y se da una ca r t a en nombre del 
Alcalde con conce jos prác t icos para ahor ra r d e agua , lo
grando e n t r e todos una Capital Sostenible . 

Además , e s t e c o n t a c t o d i r ec to con la población facilita 
q u e muchas personas nos t r a smi t an sus que jas y sugeren
cias , q u e son recogidas y e s tud iadas , s irviendo como un 
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Iniciativa municipal para la reducción d e consumo d e agua 
po t ab l e . Reparto a los vecinos y vecinas del municipio d e 
una bolsa d e fácil colocación en las c i s te rnas d e los baños 
para la reducción del cauda l d e agua , pe rmi t i endo ahor ra r 
unos 4 .000 litros d e agua por persona y año . 

Pa labras c l ave 

Ahorro, agua, c a m p a ñ a d e concienciación 
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análisis cual i ta t ivo y cuan t i t a t ivo q u e nos p e r m i t e a c t u a r - Comprobar si se p roduce una disminución del consu
d e forma más eficaz. mo d e litros por h a b i t a n t e a nivel municipal . Tanto a 

nivel genera l como m e d i a n t e consul ta te lefónica a los 
I nd i cado re s d e e v a l u a c i ó n : q u e han quer ido ser pa r t i c ipe d e e s t e p royec to . 
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Resumen Plan Territorial Especial de Ordenación 
de Residuos de Tenerife, hacía una 
gestión global de los residuos 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z C a b r e r a 
Jefe de Servicio del Servicio Técnico de Sostenibili
dad de Recursos y Energía. Área de Sostenibilidad, 
Territorio y Medio Ambiente. 
Cabildo Insular de Tenerife 

Introducción 

Con el objeto de dar un tratamiento adecuado a la cre
c iente canridad de residuos que se generan y procurando 
minimizar los impactos asociados, el Excmo. Cabildo In
sular de Tenerife, a través del Servicio Técnico de Soste
nibilidad de Recursos y Energía, ha puesto en marcha la 
redacción y ejecución del Plan Territorial Especial de Or
denación de Residuos de Tenerife (PTEOR) con un enfoque 
basado en las nuevas tendencias de gesrión de los residuos 
y en las necesidades de la Isla de Tenerife. 

En estos momentos se encuentra aprobado inicialmente y 
en él s e recoge una nueva visión, tota lmente integral, de 
la gesrión de los residuos en la Isla. 

El PTEOR riene como objetivo lograr que la futura gesrión 
de los residuos urbanos proporcione a la ciudadanía un 
servicio de calidad y coste lo más homogéneo y ajustado 
posible en toda la Isla de Tenerife y con los máximos nive
les de protección medioambiental que permitan el cum
plimiento de las exigencias de la normariva vigente y los 
principios del desarrollo sostenible. 

Se estructura en 7 e jes estratégicos transversales en torno 
a los cuales se agrupan los objetivos específicos corres-
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Con el objeto de dar un tratamiento adecuado a la cre
c iente cantidad de residuos que se generan y procurando 
minimizar los impactos asociados, el Excmo. Cabildo In
sular de Tenerife, a través del Servicio Técnico de Soste
nibilidad de Recursos y Energía, ha puesto en marcha la 
redacción y ejecución del Plan Territorial Especial de Or
denación de Residuos de Tenerife (PTEOR) con un enfoque 
basado en las nuevas tendencias de gestión d e los residuos 
y en las necesidades de la Isla de Tenerife. 

Palabras c lave 

Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos, Te
nerife 
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pond ien te s y las ac tuac iones necesar ias para su ma te r i a 
lización: 

Eje 1. F o m e n t o d e la p r e v e n c i ó n y d e la min imizac ión 
d e la g e n e r a c i ó n d e r e s i d u o s y d e su pe l ig ros idad 

La prevención d e la generac ión d e residuos forma el pri
mer escalón d e la j e ra rqu ía comuni ta r ia d e n t r o d e la doc
t r ina comuni ta r ia d e gest ión d e res iduos. 

El obje t ivo es lograr q u e se gene ren el minimo d e resi
duos posibles a par t i r d e ac tuac iones rea l izadas d e s d e una 
perspec t iva global q u e t o m e en consideración la to ta l idad 
del ciclo d e vida d e los p roduc tos q u e pueden t e rmina r 
convi r t iéndose en res iduos. 

Se t r a t a d e gene ra r la mínima can t idad d e residuos posi
b le , d isminuyendo a d e m á s la peligrosidad d e los residuos 
una vez que los p roduc tos se convier ten en res iduos. 

El PTEOR p l a n t e a m e d i d a s c o m o A u t o c o m p o s t a j e en 
v iv iendas un i fami l ia res y a d o s a d a s ( m e d i d a 1.2) o Fo
m e n t o d e la reu t i l i zac ión d e res iduos vo luminosos (RV) 
y Residuos d e Apa ra to s Eléc t r icos y E lec t rón icos (RAEE) 
a t r a v é s d e la co l abo rac ión con e n t i d a d e s d e e c o n o m í a 
socia l (med ida 1.5) 

Eje 2 . Impulso a la m á x i m a r ecog ida s e l e c t i v a d e m a t e 
r ia les y a su r ec i c l a j e 

El recic la je forma p a r t e del segundo escalón d e la j e ra r 
quía comuni ta r ia d e gest ión d e residuos, definido como el 
d e valorización en sen t ido amplio q u e incluye la r ecupe
ración ma te r i a l y la recuperac ión e n e r g é t i c a . Dentro d e la 
recuperac ión ma te r i a l se e n c u e n t r a el rec ic la je d e aque 
llos residuos suscept ib les d e ser ap rovechados m e d i a n t e 
su re in t roducción en el ciclo económico para la produc
ción d e nuevos p roduc tos . 

En e s t e sen t ido , el PTEOR a p u e s t a por propiciar el máximo 
impulso a la separac ión en origen y a la recogida se lec t iva 
d e d is t in tas f racciones d e residuos q u e posean la suficien
t e afinidad como para poder ser t r a t a d o s c o n j u n t a m e n t e 
en p lan tas d e separac ión y clasificación d e los dis t intos 
ma te r i a l e s y cuya recogida y manipulación no ar ru ine la 
posibilidad d e r ecupe ra r el máximo d e ma te r i a l e s con te 
nidos en los residuos en cues t ión . 

Por ello el PTEOR se plantea como medidas de actuación el 
Ampliar la recogida selectiva y el reciclaje d e vidrio (medida 
2.1), papel car tón (medida 2.2), texti les (medida 2.4) e n t r e 
otros; marcándose porcentajes de recogida que multiplican 
los niveles actuales d e recogida, como es el caso de los en
vases ligeros donde el aumen to de recogida es t imado es 17 
veces superior al actual (1,7 kg /hab .año de envases recogi
dos el año 2004. 30 kg /hab .año el año 2016). 

En e s t e e j e cobra especia l impor tanc ia la med ida 2.15 en 
la q u e se p l an t ea el e s t ab l ec imien to d e una red logística 
co mp u es t a por la red d e minipuntos limpios, la ampliación 
d e la red d e puntos limpios y d e la d e p lan tas d e t ransfe
rencia . 

Eje 3. Impulso a la m á x i m a r ecog ida s e l ec t i va d e m a t e 
ria o rgán ica b i o d e g r a d a b l e , su c o m p o s t a j e y la p r o m o 
ción de l c o m p o s t d e ca l idad agr ícola 

En el caso d e algunos flujos d e residuos como los residuos 
urbanos , la fracción co r r e spond ien t e a la ma te r i a orgánica 
b iodegradab le con ten ida en los mismos r e p r e s e n t a un por
c e n t a j e significativo del to ta l d e es tos res iduos. 

Hoy en día la exper ienc ia nos dic ta q u e la ob tenc ión d e 
un compos t d e cal idad agrícola sólo es posible a par t i r d e 
ma te r i a orgánica b iodegradab le d e ca l idad, y é s t a sólo se 
p u e d e conseguir a par t i r d e su recogida select iva t ras su 
separac ión en or igen. 
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Es i m p o r t a n t e t e rmina r c e r r a n d o el círculo del recic la je 
d e e s t a ma t e r i a orgánica b iodegradab le , m e d i a n t e la apli
cación del compos t producido en agr icul tura , ñor lcul tu-
ra, j a rd iner ía , e t c . , para la q u e se neces i ta una labor d e 
promoción d e e s t e compos t que consol ide una d e m a n d a 
sos tenida d e e s t e p roduc to q u e d e salida a c an t i dades cre
c i e n t e del mismo en el futuro. 

Para ello se p lan tean medidas como Implantación d e la 
recogida se lec t iva con t ene r i zada d e la ma t e r i a orgánica 
b iodegradab le d e los residuos domicil iarios (medida 3.1) 
o Implantación d e la recogida se lec t iva d e los residuos d e 
poda y ja rd iner ía (medida 3.2) 

Eje 4 . T r a t a m i e n t o p r e v i o d e t o d o s los r e s i d u o s no r e c o 
gidos s e l e c t i v a m e n t e y va lo r i zac ión m a t e r i a l y e n e r g é t i 
ca d e los r e c h a z o s d e a lgunas c o r r i e n t e s d e r e s i d u o s 

Los residuos recogidos s e l e c t i v a m e n t e t i enen unos a l tos 
po rcen ta j e s d e a p r o v e c h a m i e n t o vía recic la je y compos
t a j e . No o b s t a n t e , la recogida se lec t iva t i e n e un a l cance y 
unos l ímites t écn icos q u e d e p e n d e n f u n d a m e n t a l m e n t e d e 
la par t ic ipación c iudadana en los d i f e ren tes programas d e 
recogida se lec t iva y de l grado d e eficacia con el q u e esos 
mismos c iudadanos par t ic ipan . 

Todo el lo hace q u e haya un po rcen t a j e var iable pero im
p o r t a n t e d e residuos q u e no son recogidos se lec t ivamen
t e . Estos residuos, d e b e n sin e m b a r g o ser t r a t a d o s pre
v i a m e n t e a su ver t ido con o b j e t o d e r ecupe ra r e l máximo 
d e ma te r i a l e s y d e energía q u e conr ienen y d e reducir a 
l ímites seguros su peligrosidad d e s d e el pun to d e vista d e 
salud humana y del medio a m b i e n t e . 

Desde e s t a s cons iderac iones el PTEOR p l an t ea el t r a t a 
mien to previo a su ver t ido d e todos los residuos q u e no 
hayan sido recogidos s e l e c r i v a m e n t e . 

Eje 5. El iminación s e g u r a d e los r e s i d u o s s e c u n d a r i o s 
g e n e r a d o s y no a p r o v e c h a d o s 

Tal y como se ha mencionado en el Eje 4 anterior, sólo se eli
minarán med ian te vert ido los residuos secundarios una vez 
aprovechados al máximo los recursos mater ia les y energla-
que conrienen y reducida en su caso a limites seguros su 
peligrosidad para el medio ambien t e o la salud humana. 

Por lo t a n t o , se p r o c e d e r á con c a r á c t e r gene ra l t a m b i é n 
al t r a t a m i e n t o d e los residuos secundar ios q u e posean 
posibi l idades d e ap rovechamien to o q u e sea necesar io su 
t r a t a m i e n t o con c a r á c t e r previo a su ver t ido . 

Las medidas q u e se p l an tean e n t r e o t ras son El verr ido O 
d e los residuos primarios (medida 5.1) y el t r a t a m i e n t o 
seguro d e los residuos sani tar ios (medida 5.5) 

Eje 6 . C reac ión d e un o r g a n i s m o púb l ico p a r a la ges t ión 
d e r e s i d u o s e n la isla y d e un ó r g a n o d e pa r t i c i pac ión 
c i u d a d a n a e n d icha ges t ión 

La gest ión futura d e los residuos va a venir m a r c a d a por su 
c r e c i e n t e comple j idad q u e d e b e ser abo rdada por las ad
minis t rac iones públicas d e s d e una visión in tegrada y con 
la suficiente dotac ión d e medios ma te r i a l e s y humanos , 
q u e c u e n t e n a d e m á s con la deb ida cuallficación. 

P a r a l e l a m e n t e , t odo e s to se d e b e real izar d e s d e el máxi
mo r e spe to a la au tonomía municipal en aplicación del 
principio d e subsidiar iedad, por el q u e lo q u e pueda ser 
abo rdado en los niveles adminis t rar ivos más ce rcanos al 
c iudadano se a b o r d e a e s e nivel. 

Para sat isfacer e s t e con jun to d e condic ionan tes , se plan
t e a la const i tuc ión d e un Ente Insular d e Gestión d e Resi
duos en el q u e parr ic ipen el Cabildo Insular d e Tenerife y 
el con jun to d e Municipios d e la Isla y q u e pe rmi t a aborda r 
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los retos que la futura gestión de residuos va a requerir. 

Al mismo t i e m p o , la gest ión de residuos ex ige de unos 
n ive les c r e c i e n t e s de implicación en la misma tanto de 
la ciudadanía como d e los dist intos a g e n t e s e c o n ó m i c o s 
y soc ia les presen te s . Implicación significa en e s t e caso , 
n ive les c r e c i e n t e s de sensibi l ización y d e participación 
d e e s to s a g e n t e s y de representantes d e la ciudadanía 
con representat iv idad suf ic iente . Ello ex ige que en el 
marco del PTEOR se const i tuya un órgano de partici
pación ciudadana y social , a través del cual s e pueda 
canalizar la neces idad d e implicación d e e s t o s s e c t o r e s 
en la futura gest ión de residuos en la Isla. 

Eje 7 . Imp lan tac ión d e s i s t e m a s espec í f i cos d e ges t ión 
d e la i n fo rmac ión y c o n t r o l d e los d i s t i n tos flujos d e r e 
s iduos y d e a c c i o n e s p a r a el d e s a r r o l l o de l PTEOR 

En el futuro, la complejidad creciente de la gestión de 
residuos, va a requerir de unos niveles de información 
cada vez más voluminosos y de mejor calidad. Además, 
la información para ser utilizable se debe estructurar de 
manera útil y funcional, al t iempo que debe ser recogida 
con medios cada vez más modernos y fiables. 

Todo e l lo requiere de la creac ión de un organismo de
d icado en exclus iva al manejo y el control de la infor
mación necesar ia para la futura gest ión d e los residuos 
en la Isla. El PTEOR plantea en e s t e caso la creac ión de 
un Observatorio d e Residuos d e Tenerife , d e promoción 
y gest ión públ icas , pero en e l que puedan participar 
además dist intos a g e n t e s e c o n ó m i c o s y soc ia le s con 
i n t e r e s e s en la gest ión d e residuos en la Isla, así c o m o 
s e c t o r e s soc ia les representat ivos de la c iudadanía in
sular. 
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COMPROMISO DE AALBORG 5 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANISTICO 
NOS HEMOS COMPROMETIDO A ASUMIR UN PAPEL ESTRATÉGICO EN 

EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN URBANA Y A ENFOCAR LOS TEMAS AMBIENTALES, 
SOCIALES, ECONÓMICOS, DE SALUD Y CULTURALES HACIA EL BENEFICIO COMÚN 
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CAPITULO 8 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO 

F r a n c i s c o J o s é Villar R o j a s 

Catedrático de Derecho Administrativo. 
Universidad de La Laguna. 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

1 . P l a n t e a m i e n t o 

El compromiso d e Aalborg (5°) sobre planificación y diseño urbanís t ico se p u e d e resumir en los s iguientes 
c r i te r ios : a) la recuperac ión d e zonas urbanas deg radadas y abandonadas ; b) la contención en el uso d e nuevo 
suelo , buscando la compacidad y la densificación del suelo ya urbanizado; c) la complej idad d e usos f ren te 
a la especial ización te r r i tor ia l ; d) la protección y renovación del paisaje u rbano; y e) la promoción d e una 
a rqu i t e c tu r a sos tenib le y d e ca l idad . Estos son los va lores . Este e s e l in t e rés público o genera l a realizar. El 
d e b a t e sobre lo que sea d e urilidad pública queda resue l to con la acep tac ión d e e s t e con jun to d e fines. 

Una vez fijados esos obje t ivos , la pr imera t a r e a para hacer los real idad pasa por su concreción en normas , 
p lanes y modos d e actuar . Y el lo, porque una cosa son los valores y fines a conseguir, y o t ra bien dis t inta las 
de t e rminac iones obligatorias q u e pe rmi tan hacer los efec t ivos . Sin e s t e paso , aquel los fines quedan en mera s 
dec la rac iones programát icas : l lamarivas, pero inexigibles. Ahora bien, la exis tencia d e leyes, d i rec t r ices , 
p lanes , o rdenanzas , incluso ins t rucciones , por buena q u e sea la t écn ica jurídica e m p l e a d a , no es suficiente 
para conseguir aquel los obje t ivos . Es imprescindible q u e se lleven a la prác t ica : q u e se e j e c u t e n y q u e se 
cumplan . La na tu ra leza de l desarrol lo sos tenib le lo expl ica . Éste no es un principio genera l ; por el con t ra r io , 
la sostenibi l idad es un resu l tado q u e se idenrifica con el equil ibrio q u e se consiga e n t r e recursos na tura les y 
desarrol lo económico . Su consecución exige no sólo un e n t r a m a d o normat ivo , sino t ambién y sobre todo q u e 
se p royec te sobre la ciudad o rdenándola . 

Las l íneas q u e siguen p r e t e n d e n evaluar la v igente ordenación ter r i tor ia l y urbanís t ica canar ia a la luz de l 
e s q u e m a descr i to : el reconocimiento o no d e los valores descr i tos , las medidas adop tadas en orden a su con
secución, y el grado d e aplicación d e esas disposiciones. El análisis se cen t r a en las Directrices de Ordenación 
Genera l (aprobadas por la Ley 19/2003 d e 14 d e abril , d e s d e ahora D.O.G.), q u e e x p r e s a m e n t e dec laran que 
su finalidad es aplicar y a d a p t a r a las islas la Estrategia Territorial Europea (D.O.G. 48 , en especia l a p a r t a d o 

2, l e t ras d, g y h) ; y en d e t e r m i n a d a s previsiones del Texto Refundido d e la Ley d e Ordenación del Territorio y 

Espacios Naturales d e Canarias (aprobado por Decreto-Legislativo 1/2000, d e 8 d e mayo, d e s d e aqui T R , ) . El 

obje t ivo es e s t a b l e c e r en q u é medida es posible hablar d e un desarrol lo urbano sos tenib le en Canarias . 

La legislación c a n a r i a : u n a r egu lac ión e log iada 

1 R e c u p e r a r z o n a s u r b a n a s d e g r a d a d a s y a b a n d o n a d a s 

El capi tu lo VI, del t i tu lo IV, d e las Directrices d e Ordenación Genera l , se t i tula y se ocupa deL; "Uso ef ic iente 
del suelo u r b a n o " (D.O.G. 72 y 66). Sus l ineas fundamenta les son las s iguientes: 

a) La recuperación d e áreas residenciales -polígonos d e viviendas-, turísticas e industriales degradas y obsole
tas , en es te caso, ya sea su baja calidad ambiental , ya sea por su excesiva densidad de uso (D.O.G. 72 y 73). 

FRANCISCO JOSÉ VILUR ROJAS 
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b) La a p u e s t a como in s t rumen to d e in tervención d e á r e a s d e rei iabil i tación in tegra l (D.O.G. 72.1 y 
73 .1) . 

c) La del imi tac ión d e á r ea s su je tas al régimen d e e jecuc ión d e la edificación m e d i a n t e sust i tución 
(D.O.G. 75 .1 ) . 

d) La e laborac ión d e programas d e financiación pública para Incent ivar la pues t a en el m e r c a d o d e 
viviendas desocupadas (D.O.G. 75 .3 ) . 

El Texto Refundido c o n t i e n e ins t rumentos q u e pueden servir para hace r efec t ivo e s e ob je t ivo . En e s t e sent i 
do , a modo d e recorda to r io , una ca tegor ía d e suelo urbano: el d e renovación y rehabi l i tación urbana (art iculo 
51.2 TR); una regulación d e las á r ea s d e rehabi l i tación in tegra l (art ículo 144 TR y a r t i cu lo lSI y ss. del regla
m e n t o d e ges t ión) ; y el mecan i smo d e e jecuc ión d e la edificación por sust i tución en caso d e incumpl imiento 
(ar t ículo 178 TR). 

2 C o n t r o l a r e l c r e c i m i e n t o , c o l m a t a r e l s u e l o u r b a n o y e v i t a r o c u p a r s u e l o s v e r d e s 

Las Directr ices con t i enen disposiciones q u e se co r responden con el compromiso relat ivo a la con tenc ión del 
c r ec imien to u rbano , la compac idad y co lmatac ión del suelo urbano y la p ro tecc ión , incluso, r ecuperac ión d e 
suelos ve rdes -rúst icos- (D.O.G. 48 .2 .d , g y h) . 

a) Contención de l c r ec imien to u rbano (nuevo suelo urbanizab le ) : 

Se e s t a b l e c e la obligación d e justificar la neces idad d e crecer , d e clasificar más suelo urbanizab le , e s t ab l e 
c iendo cr i te r ios l imitat ivos re la t ivos a la evolución d e la población y la superficie en los diez años an t e r io re s , 
la ex tens ión , capac idad y desarrol lo d e los suelos urbanizables , la conexión d e la ex tens ión con la colma
tación d e suelos clasificados; e , incluso, la fijación d e un e s t á n d a r : el suelo urbano y urbanizab le no podrá 
supera r los 250 m2 por h a b i t a n t e y plaza alojat iva -con exclusión de l suelo d e los g randes polígonos industr ia
les- (D.O.G. 66 y 67, el e s t á n d a r c i t ado en 67.1 .d ) . 

Se re i t e ra la regla d e q u e el nuevo suelo urbanizab le lo será como e n s a n c h e , en cont igüidad y extens ión d e 
suelos urbanos p r eex i s t en t e s , con la única excepción d e suelos indust r ia les y d e comple jos tur ís t icos in tegra
dos por e q u i p a m i e n t o con a lo j amien to (D.O.G. 71 .2) . 

Se d ispone el cont ro l d e la del imi tación - l inderos- , t r azados y t ipologías propios d e los a s e n t a m i e n t o s rura les 
y agrícolas , ev i t ando su c r ec imien to y su conversión en núcleos urbanos (D.O.G. 58, 63 y 64). En e s t e caso , 
una med ida d e s t a c a sobre las r e s t a n t e s , el e s t á n d a r para reconocer un a s e n t a m i e n t o rural : conjuntos como 
minimo d e 10 viviendas por a s e n t a m i e n t o y una dens idad d e 5 vivienda por h e c t á r e a (D.O.G. 63 .2 . a ) . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAAACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

b) Compacidad d e los suelos urbanos y e spon j amien to : 

Se a p u e s t a por la co lmatac ión d e suelos ya urbanizados m e d i a n t e i n c r e m e n t o d e la dens idad b ru ta d e los nú
c leos , sin m e r m a d e la cal idad d e vida, deb i endo ñjar el p l a n e a m i e n t o insular tiorquillas d e dens idad mínimas 
para los suelos urbanizables res idencia les (D.O.G. 69) . 

En o rden al a p r o v e c h a m i e n t o más in tenso de l suelo t r ans fo rmado , se o rdena ev i ta r implan tac iones d e baja 
dens idad m e d i a n t e la uti l ización d e t ipologías edif icatorias ef ic ientes q u e pe rmi tan i n c r e m e n t a r el uso efi
c i e n t e del suelo (D.O.G. 77). 

El p rob lema q u e susci ta el i n c r e m e n t o d e dens idades : más dens idad precisa más equ ipamien tos y do tac iones 
para m a n t e n e r cal idad d e vida, m e r e c e a tenc ión espec ia l , d isponiendo la adopción d e medidas d e esponja
m i e n t o (D.O.G. 74) . 

c) Recuperación d e suelos urbanizab les : 

En el ob je t ivo d e la con tenc ión y, sobre t o d o , d e ev i ta r la t ransformación d e más suelo v e r d e , t i enen cab ida 
las medidas dirigidas a la recuperac ión d e suelos rústicos m e d i a n t e la reclasificación o reca tegor izac ión d e 
urbanizables por incumpl imiento d e d e b e r e s urbanís t icos (D.O.G. 68) . 

En c u a n t o a los in s t rumen tos , el Texto Refundido fue o b j e t o d e modificación con el ob je t ivo d e reforzar la 
consecución d e es tos ob je t ivos . De e n t r e ellos c a b e d e s t a c a r los s iguientes : 

1) Sobre con tenc ión de l c r ec imien to : 

La exigencia d e q u e el suelo urbanizable sea cont iguo con el u rbano y, a d e m á s , q u e su dimensión sea 
proporcional con las neces idades ex i s t en t e s (ar t iculo 52 TR). 

También, la exigencia d e un " informe o memor ia d e sostenibi l idad económica" , con valoración del cos t e 
para a rcas públ icas y pérd ida d e suelo product ivo , q u e impone la nueva Ley e s t a t a l 8 /2007 , d e 28 d e 
mayo, d e Suelo, p u e d e contr ibuir a la con tenc ión d e la expansión u rbana (ar t iculo 15). 

2) Sobre la co lmatac ión y densificación d e la c iudad consol idada: 

La dens idad máxima en suelo urbano consol idado fue e levada d e 75 viviendas (300 hab i t an te s ) o 10.000 
m2 edificables res idencia les por h e c t á r e a d e superficie has ta 400 h a b i t a n t e s o 12.000 m2 edificables 
res idencia les por h e c t á r e a (nueva redacción del ar t iculo 34.c TR por la Ley 19 /2003) . A su vez , en suelo 
u rbano no consol idado (urbano d e renovación o rehabi l i tación) y u rban izab le , el e s t á n d a r d e 70 viviendas 
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(280 hab i t an tes ) por h e c t á r e a se e levó has ta 400 h a b i t a n t e s por h e c t á r e a , incluso 500 en suelos u rbanos 
d e renovación y rehabi l i tación (nueva redacc ión de l ar t ículo 36 TR por la Ley 19 /2003) . 

La edificabilidad máxima pasó d e 0,80 m 2 / m 2 se pasa has ta 1,2 m 2 / m 2 , incluso 1 ,5m2/m2 en suelos ur
banos renovación y rehabi l i tación (según la redacción dada al a r t ículo 36.2 por la Ley 19 /2003) . 

En relación con el p rob lema del I nc r emen to d e dens idad , el TR e s t a b l e c e la obligación d e e s p o n j a m i e n t o 
m e d i a n t e i n c r e m e n t o d e espacios libres d e m a n e r a proporcional (ar t ículo 46 .5 ) . 

3 Comple j i dad d e u sos , con p r io r idad de l r e s i d e n c i a l 

Las Directrices d e Ordenación Genera l se enf ren tan y dan conten ido a e s t e obje t ivo: asegurar la comple j idad 
d e usos, ev i tando la zonificación y especial ización ter r i tor ia l , favoreciendo los suelos d e usos mixtos (sobre 
todo las D.O.G. 70 y 78). En especia l , e s t a s normas mues t ran una especia l preocupación por in tegrar la vivien
da protegida en el e n t r a m a d o d e la ciudad (D.O.G. 70.2 y 78.2) . 

En c u a n t o a la efecrividad d e e s t a s previs iones, t a n t o la Ley d e Ordenación del Terri torio, como la Ley d e 
Vivienda d e Canarias , regulan una reserva d e suelo para vivienda pro teg ida (20% a 25% del ap rovechamien to 
res idencial urbanizable y urbano no consol idado) , e n c o m e n d a n d o su localización y r e p a r t o al p l a n e a m i e n t o 
urbanisr ico genera l (arriculo 32 .2 .8 TR, en la redacción q u e le dio la Ley 19 /2003 y ar t ículos 26 y 27 d e la Ley 
2 / 2 0 0 3 , d e 30 d e e n e r o , d e Vivienda d e Canar ias . 

4 Conse rvac ión y r e n o v a c i ó n d e la h e r e n c i a cu l t u r a l u r b a n a 

En relación con la conservación, renovación y reuti l ización d e la herenc ia cul tura l u rbana , o t ra vez , en las Di
rec t r i ces se e n c u e n t r a n d e t e r m i n a c i o n e s específ icas. Así, sobre pro tecc ión y potenciac ión del paisaje u rbano 
(D.O.G. 116), con la precisión d e que e se paisaje engloba la imagen social y c iudadana (barrios) , no sólo las 
fachadas d e los inmueb les (D.O.G. 54.4) . Además , con c a r á c t e r parricular, aquél las con t i enen previsiones d e 
in tervención sobre los cascos históricos (D.O.G. 106 a 111). 

En c u a n t o a medios , las previsiones son escasas y, en todo caso , genér icas . Con t o d o , q u e d a c laro q u e la e fec 
t ividad d e esos obje t ivos pasa por la aprobación d e p lanes parc ia les d e ordenación d e suelos d e renovación 
u rbana (ar t iculo 35 TR), p lanes espec ia les para cascos históricos y zonas tur is t icas a rehabi l i ta r (ar t ículo 37 
TR) y d e á r e a s d e rehabi l i tación in tegra l (art iculo 144 TR). En el supues to d e los cascos históricos d e b e t e n e r 
se en c u e n t a la Ley 4 / 1 9 9 9 , d e 15 d e marzo , d e Patr imonio Histórico d e Canar ias . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIAAACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

5 Cons t rucc ión s o s t e n i b l e y a r q u i t e c t u r a d e ca l idad 

También para e s t e ob je t ivo exis ten previsiones en las Directrices d e Ordenación Genera l . Se encomienda a 
los p lanes genera les el e s t ab l ec imien to d e cr i ter ios y de t e rminac iones para me jo ra r el espac io u rbano públi
co (D.O.G. 116.2). A las o rdenanzas municipales co r re sponde fijar los cr i ter ios sobre edificación y fachadas 
(D.O.G. 116.3); el mismo cr i te r io q u e para los espacios tur ís t icos (Directriz d e Ordenación del Turismo: 17). 

En c u a n t o a medios , es preciso recordar la obl igatoria aplicación d e las previsiones del Código Técnico d e 
Edificación (R.D. 314/2006) , al q u e se suman las Normas Técnicas d e P l aneamien to (art iculo29 TR) y las Or
denanzas Municipales d e Edificación (art iculo40 TR). 

Llegados a e s t e pun to , a modo d e ba l ance provisional, c u a n t o se ha e x p u e s t o bien p u e d e cons idera rse el 
reflejo d e los compromisos d e Aalborg en la legislación canar ia sobre ordenación del te r r i to r io y urban ismo. 
Se t r a t a d e un mode lo d e desarrol lo urbano e logiado. Ahora bien, como quedó dicho, la mera exis tencia d e 
normas no asegura la sostenibi l idad. Es necesar io dar un paso más y p regun ta r se si lo e x p u e s t o no sólo es un 
d e r e c h o publ icado, sino t amb ién un d e r e c h o p rac t i cado . 

La legis lación c a n a r i a : u n a o r d e n a c i ó n i nap l i cada , c o n t r a d i c t o r i a e i n c o m p l e t a 

1 Una ap l icac ión dificil y c o m p l e j a 

La real idad d e las Directr ices d e Ordenación Genera l es su p rác t i ca inapl icación. Los motivos son numerosos ; 
d e el los, algunos m e r e c e n ser d e s t a c a d o s por su t r a s c e n d e n c i a . 

Ante t odo , la remisión r e i t e r ada al p l a n e a m i e n t o insular y genera l d e d i rec t r ices q u e más bien son principios 
- p o r mucho q u e sean calificadas d e "normas d i rec t ivas" , incluso "normas d e apl icación d i r e c t a " - a b r e las 
pue r t a s a incumpl imien tos , cuando menos , a i n t e rp re t ac iones d ispares ( e j . DOG. 63.2 y 64.2 —en d e f e c t o 
plan i n s u l a r - ) . 

Asimismo, el con ten ido comple jo d e e s t a normat iva q u e , p e s e a su rango d e ley, t i e n e la filosofía y la es
t r uc tu r a d e un i n s t rumen to d e ordenac ión , dificulta su aplicación efec t iva , por lo menos , d e aquel lo que es 
novedoso y decisivo. La reproducción del con ten ido d e o t ras leyes, t odas las r ecomendac iones -que no son 
normas- , e . Incluso, muchas normas di rect ivas q u e no lo son ( e j . : D.O.G. 6 9 . 1 : "p rocura rá" ) dificultan su 
e n t e n d i m i e n t o y ocu l tan las de t e rminac iones r e l evan te s . La neces idad d e simplificar es p a t e n t e e m p e z a n d o 
por e s tos a spec tos - . 

Por o t r a p a r t e , la voluntad d e efect ividad inmed ia t a se ha conver t ido en el gran obs tácu lo para el cumpli
mien to d e su con t en ido . La obligación d e adap tac ión impues ta sobre todos los p lanes te r r i to r ia les y urbanís-
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t i cos , so p e n a d e suspensión e , incluso, nul idad d e p leno d e r e c h o d e cua lqu ie r desar ro l lo , v iene d e m o r a n d o 
su incorporación al p l a n e a m i e n t o insular y municipal . (D.T. 3^ Ley 1 9 / 2 0 0 3 , q u e se combina con la D.T. 2''.2 
TR). A su vez , c a d a plan impone la adap tac ión d e los Inferiores ( e j . ; el plan insular d e o rdenac ión sobre los 
p lanes g e n e r a l e s , con la misma p re tens ión d e adecuac ión i n m e d i a t a ) . El r e su l t ado es q u e las a d a p t a c i o n e s se 
r e t r a s a n , las d i r ec t r i ces no s e cumplen y se buscan soluciones a l t e rna t i va s . 

A c u a n t o a n t e c e d e s e suma la a m e n a z a q u e supone d e o t r a s regulac iones a las q u e debe r í an volverse a ajus
far, in ic iándose un nuevo proceso d e suspensión. Este ser ía e l caso d e la aprobac ión d e las Directr ices d e 
Vivienda y las Direct r ices d e Paisaje . 

El r e su l t ado es la p rác t i ca paral ización d e la implan tac ión d e los objer ivos , c r i te r ios y d e t e r m i n a c i o n e s 
recogidos en las Directr ices d e Ordenación Genera l . En t o d o caso , e s t a s i tuación descr i t a es reflejo d e un 
p rob lema q u e sigue sin ser r e sue l to : ¿quién m a n d a sobre el suelo? ¿las d i rec t r i ces , el plan insular o el plan 
general? ¿la Administración a u t o n ó m i c a , la insular o la municipal? Sigue p e n d i e n t e ac la ra r y prec isar has ta 
d o n d e l lega la o rdenac ión a u t o n ó m i c a , e l pape l d e la planificación te r r i to r ia l insular, y la t a r e a propia de l 
p l a n e a m i e n t o munic ipa l , sin q u e unos i n t e n t e n suplir o d e s e m p e ñ a r la función d e los o t ros . Este es e l con
flicto q u e subyace . 

2 Algunas c o n t r a d i c c i o n e s 

Tanto ía comple j idad d e la a d a p t a c i ó n , c o m o su d e m o r a e n el t i e m p o , han l levado a d e t e r m i n a d a s decis iones 
q u e resul tan con t rad ic to r i a s con los va lores y objer ivos pos tu lados por las Directr ices d e Ordenación Genera l 
y, a t r avés d e e l l a s , con los compromisos d e Aalborg. 

La p r imera d e e s t a s decis iones es la susr i tución d e lo reglado por el c r i te r io d iscrecional de l planificador. 
El e j e m p l o más p a t e n t e lo r e p r e s e n t a la derogación d e los e s t á n d a r e s sobre de l imi tac ión d e a s e n t a m i e n t o s 
rura les (10 viviendas mínimo, 5 viviendas h e c t á r e a , en a s e n t a m i e n t o rural) y el máximo d e suelo u rbano y 
u rban izab le clasificable en c a d a isla (280 m2 por h a b i t a n t e y p laza a lo ja t iva) . Las D.O.G. 63 .2 . a ) y 67 .1 .d) 
fueron d e r o g a d a s por la Ley 1 / 2 0 0 6 , d e 7 d e f eb re ro , d e modificación d e la Ley d e Vivienda d e Canar ias . Con 
e s t a modificación, la con tenc ión en la ocupac ión d e nuevo suelo q u e d a muy deb i l i t ada . 

A con t inuac ión , d e t e r m i n a d a s c i rcuns tanc ias , b ien u rgen t e s , b ien d e in t e r é s genera l , han l levado a admi t i r 
excepc iones en las reglas Imperar ivas q u e fueron desc r i t a s . En e s t e s en t ido , la reclasificación d e suelo rúst ico 
e n u rban izab le p a r a const rui r vivienda p ro teg ida j un to con vivienda l ibre (50%, 50%, a r t icu lo 6 Ley 1/2006) . 
El mot ivo fue habi l i ta r suelo d o n d e p o d e r cons t ru i r viviendas pro teg idas y, por t a n t o , apl icar y no pe rde r 
los fondos as ignados a t a l fin en el plan canar io d e vivienda. Igua lmente , la paral ización del p l a n e a m i e n t o 
d e desar roUo, t e r r i to r i a l y urbanisr ico , has ta t a n t o se a p r u e b e n los p lanes a d a p t a d o s al Texto Refundido, se 
e x c e p t ú a en el c a s o de l p l a n e a m i e n t o " e s t r u c t u r a n t e " ; b á s i c a m e n t e , e l re la t ivo a la cons t rucc ión d e infraes-
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

t r uc tu r a s (disposición adicional segunda Ley 1/2006). Aunque, una vez q u e todas esas in f raes t ruc turas e s t én 
e j e c u t a d a s : ¿ tendrá sen t ido a d a p t a r p lanes insulares y generales? La úl t ima fórmula -hasta ahora- ha sido el 
descubr imien to d e la posibilidad d e suspender e l p l a n e a m i e n t o en vigor, fijando normas sus tant ivas t r ans i to 
rias, q u e pe rmi tan dar salida a d e t e r m i n a d a s do tac iones y equ ipamien tos (ar t ículo 47 TR); q u e , d e o t ro m o d o , 
no podrian desar ro l la r se ( e j . Decre to 380 /2007 , d e 23 d e o c t u b r e , d e suspensión d e ámbi tos del plan genera l 
d e ordenac ión u rbana d e El Rosario para e j e c u t a r cen t ros d o c e n t e s ) . Sin duda , cada una d e las medidas ano
t a d a s es r azonab le , por más q u e r ecue rdan el principio d e q u e el fin justifica los medios ; t e ó r i c a m e n t e supe
rado . Ahora bien, aun just i f icado, e s t e modo d e a c t u a r nada t i e n e q u e ver con los va lores d e la sos tenibi l idad, 
ni con la función e s t r a t ég i ca del p l a n e a m i e n t o , q u e d isponen las Directr ices d e Ordenación Genera l . 

En relación con los va lores d e recuperac ión y renovación d e la c iudad consol idada, en par t icu la r d e aquel los 
barr ios y zonas más d e g r a d a d o s , la tensión e n t r e los obje t ivos normat ivos y la real idad es manif iesta . Más 
d e un plan i n t e n t a de l imi ta r unidades d e ac tuac ión en suelos urbanos consol idados con el fin d e t r a s l ada r la 
carga d e la renovación a los propie ta r ios en con t ra d e la prohibición del ar t ículo 73.4 TR-. Pero, sobre t odo , 
algunos p lanes q u e p r e t e n d e n ope ra r sobre suelos consol idados lo hacen con voluntad d e desp lazar a los re
s iden tes - e l l t i z a c i ó n - en con t ra del compromiso d e conservar y r ecupe ra r la herenc ia cul tura l u rbana , d e la 
q u e forman p a r t e los barr ios y su g e n t e ( e j . conflicto d e El Toscal, S/C d e Tenerife) . Es significativo q u e , en 
su defensa , los colect ivos a fec tados no esgr iman las Directrices d e Ordenación Genera l , sino q u e p r e t e n d a n 
d e f e n d e r s e a t r avés d e un uso t ác t i co d e la dec larac ión d e bien d e in te rés cul tura l d e las zonas en las q u e 
viven. La pro tecc ión y renovación d e los barr ios p a r e c e resist ir como p u e d e . 

En c u a n t o a los obje t ivos d e compac idad y comple j idad d e usos, so rp rende q u e algunos i n s t rumen tos d e 
p l a n e a m i e n t o insistan en dens idades bajas en suelos ya t rans formados , así como en c o n c e n t r a r las viviendas 
pro teg idas con el riesgo d e formar nuevos guetos- en lugar d e distr ibuir las por todos los suelos , s ec to re s , 
ámbi tos , incluso, manzanas , t a l y como resul ta d e las Directr ices d e Ordenación Genera l . En e s t e pun to , la 
d is tanc ia e n t r e esa normat iva y la legislación sec tor ia l resu l ta caso ab ismal . Ésta ha evolucionado d e s d e la 
imposición d e esa obligación a todo prop ie ta r io d e suelo urbanizable o r d e n a d o (Ley d e Ordenación de l Terri
torio d e 1999), has ta ser t an una medida e s t ruc tu ra l q u e se de ja a la discrecional idad del planificador genera l 
(ar t iculo 32 .2 .8 TR). 

3 Algunas omisiones 

En relación a cómo a c t u a r en la c iudad consol idada, es posible hablar d e omisiones en la legislación cana r i a . 
Ent re o t r a s , las cues t iones a cons iderar pasan por las s iguientes : 

¿Cuándo e s n e c e s a r i o a c t u a r s o b r e la c i u d a d c o n s o l i d a d a ? ¿Cómo s e d e c i d e ? 

Es preciso e s t a b l e c e r cr i ter ios para s abe r cuándo p r o c e d e a c t u a r sobre la c iudad consol idada; pau t a s q u e 
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guien y l imiten a las Adminis t raciones públ icas . ¿Sólo cuando la urbanización sea de fec tuosa o bien cuando 
se cons idere opor tuno i n c r e m e n t a r la cal idad ambienta l? 

La v igente legislación of rece pocas a l t e rna t ivas . La fal ta d e regulación se pone d e manifiesto cuando se 
c o m p a r a la legislación canar ia con las normas d e o t ras comunidades a u t ó n o m a s . Con las med idas incluidas 
en la Ley 7 /2000 , 19 d e junio , rehabi l i tación d e espacios urbanos deg radados d e Madrid, en la Ley 4 / 2 0 0 4 , 
d e 4 d e junio , d e mejora d e barr ios , á reas y villas q u e requ ie ren una a tenc ión espec ia l , d e Ca ta luña , o en la 
Ley 4 / 2 0 0 4 , d e 30 d e jun io , d e o rdenac ión de l t e r r i to r io y pro tecc ión de l pa isa je , d e Valencia (en part icular , 
ar t ículos 5 a 10). 

Por o t r a p a r t e , en e s t e t ipo d e in te rvenc iones , en las q u e no bas ta con dec l a r a r su i n t e r é s público -como en 
los nuevos suelos urbanizables- , sino q u e es preciso con ta r con los r e s iden tes , la par t ic ipación c iudadana es 
t a n t o más necesar ia -y, con e l la , la tensión con la "c reac ión" d e los r e d a c t o r e s del plan- . Si se qu ie re l legar 
a buen p u e r t o , el d iseño d e mecan i smos d e par t ic ipación específicos y su pues t a en func ionamiento resul ta 
impresc indib le . 

¿Qué v a l o r e s d e b e n gu ia r la a c t u a c i ó n ? 

La conservación , con renovación del paisaje u rbano , pasa por reconocer de rechos d e realojo y re to rno ; sobre 
'^21 t odo , r e to rno . Lo cont ra r io supone a r rasar con el espac io urbano conocido -la l lamada herenc ia cul tura l urba

na-; y, lo q u e es más i m p o r t a n t e , cons t i tuye un a t e n t a d o al d e r e c h o d e cualquier c iudadano al domicil io. Es 
preciso a c e p t a r q u e la c iudad d e b e ser r e c u p e r a d a para sus h a b i t a n t e s por r en t ab l e s q u e sean las ac tuac iones 
d e a r r a samien to y el i t ización -la sostenibi l idad p u e d e ser ca ra en t é rminos mone ta r ios - . 

En relación con e s t e a s p e c t o , es necesa r io recordar q u e , en las ac tuac iones urbanís t icas s i s t emát icas , no 
exprop ia to r ias , la c o m p e t e n c i a es au tonómica ; mien t r a s q u e , en las expropia tor ias , el realojo es una garan
tía (disposición adicional 4= Texto Refundido Ley del Suelo d e 1992, según STC. 61 /1997) . La Ley e s t a t a l d e 
Suelo incluye el rea lo jo y r e to rno e n t r e los d e b e r e s urbanís t icos d e las ac tuac iones d e urbanización (art iculo 
1 6 . I . e ) ; pe ro lo h a c e en relación "con la legislación ap l i cab le" . Es preciso regular e s tos de r echos . El c a m p o 
d e acción au tonómico es ampl io . 

¿Cómo g e s t i o n a r la r e n o v a c i ó n y r e h a b i l i t a c i ó n ? ¿Pa t r imonios púb l i cos d e sue lo? 

En suelo u rbano consol idado sólo c a b e a c t u a r m e d i a n t e obras públicas ordinar ias ; los procesos d e renovación 
y rehabi l i tación son posibles , pe ro sin los in s t rumen tos urbanís t icos clásicos (cfr. a r t iculo 73.4 TR). La dificul
t ad es p a t e n t e en los espacios tur ís t icos "obso le tos" , q u e m e r e c e n e s t e calificativo en c u a n t o a los servicios 
tur ís t icos , pero no en c u a n t o a las in f raes t ruc turas urbanís t icas . La legislación canar ia es parca en relación a 
e s t a s cues t iones . El i n s t rumen to son las " á r e a s d e rehabi l i tac ión u rbana" , pe ro : ¿qué son? ¿cómo se gest ionan? 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAÍACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

¿cómo se financian? De m o m e n t o , no se s a b e . La l i t e ra tu ra se ref iere al " a g e n t e rehab i l i t ador" , pero t a m p o c o 
exis ten suficientes exper ienc ias . 

La Ley d e Suelo d e 2007 a b r e la vía d e las "ac tuac iones d e d o t a c i ó n " (ar t ículo 14.1 .b y 16 LS) sobre suelos 
urbanos consol idados , con i n c r e m e n t o y r e p a r t o d e a p r o v e c h a m i e n t o , sea a u m e n t o d e edificabil idad, d e 
dens idad o nuevos usos (ar t ículo 14 .1 .b y 16). No o b s t a n t e fal ta el desarrol lo au tonómico que pe rmi t a su 
opera t iv idad (mient ras t a n t o se aplica la D.T. 2 ' d e esa Ley). En todo caso , e s t a fórmula es válida para los 
suelos res idencia les c o m u n e s . Por el con t ra r io , en los núcleos tur ís t icos , e s t a vía d e i n c r e m e n t a r los aprove
chamien tos , como incent ivo para involucrar a los pa r t i cu la res en operac iones d e rehabi l i tac ión, t i e n e poco 
sen t ido cuando el ob je t ivo d e sostenibi l idad es cont ro la r y, en su caso , reducir, e l n ú m e r o d e plazas a lo ja t ivas 
e x i s t e n t e s . 

Por o t ra p a r t e , cua lquier operación d e e spon jamien to , como d e i n c r e m e n t o d e espacios públicos, pasa por 
d isponer d e suelo suficiente como para real izar operac iones inmobil iarias ( p e r m u t a , co mp ra -v en t a , d e r e c h o 
d e super f ic ie . . . ) . Esta t a r e a debe r í a descansar sobre los pa t r imonios públicos d e suelo; i n s t rumen to d e inter
vención en el m e r c a d o Inmobiliario ensa lzado por las Directr ices d e Ordenación Genera l ( e j . D.O.G. 5 1 , 56, 
66 y 77). Lo c i e r to es q u e esos pa t r imonios , pese a las previsiones legales , no ex is ten ; y, sin e l los , lo q u e se 
p l an tea es una a p u e s t a t eó r i ca . 

Reflexión final 

Cuanto q u e d a e x p u e s t o pone d e manifiesto q u e para la consecución d e un desarrol lo urbano sos ten ib le en las 
islas q u e d a mucho por hacer. 

El mode lo q u e diseñan las Directr ices d e Ordenación Genera l , es e j emp lo d e d e r e c h o o r n a m e n t a l o c e r e m o 
nial, a l e j ado y mucho- d e lo q u e v iene ocur r iendo en el t e r r i to r io . Una visita por las Islas lo evidencia : se 
sigue ocupando el sue lo , sin con tenc ión , y con bajísimas dens idades ; la recuperac ión d e los núcleos conso
l idados sigue p e n d i e n t e . Es preciso insistir en q u e el desarrol lo sos ten ib le es un resu l t ado , no un principio. 
No es algo q u e se consiga con más y más normas y p lanes . Es posible una planificación urbana sos tenib le sin 
g randes regulac iones , sin e m b a r g o , la r eg lamentac ión más de t a l l ada , comple ja y minuciosa no asegura una 
ordenac ión a d e c u a d a del e spac io , menos aun d e la c iudad consol idada . La ap laud ida , pe ro inapl icada legis
lación canar i a , lo ev idencia . 

En todo caso , es d e e spe ra r q u e lo q u e v iene ocur r iendo tan sólo sea una si tuación provisional: la q u e se re
conoce en t o d o t r áns i to d e s d e unos valores y formas d e hace r c iudad hacia o t ros c o n t r a p u e s t o s , en e s t e caso , 
los q u e se co r responden el desarrol lo urbano sos tenib le ; y q u e , más p ron to q u e t a r d e , la real idad urbana d e 
las islas e m p i e c e a aprox imarse a los valores q u e se recogen en las leyes - n o n e c e s a r i a m e n t e a sus mecanis
mos , q u e son meros i n s t r u m e n t o s - . 
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FRANCISCO JOSÉ VILLAR ROJAS 
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m COMUNICACIONES 

M o d e r a d o r a : S u l b e y G o n z á l e z G o n z á l e z 
Directora General de Ordenación del Territorio. 

Gobierno de Canarias 
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Resumen 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

El municipio de Villa de Arico afronta una situación de pre
visible desarrollo económico atendiendo a la demanda de 
energías renovables que exige la normariva europea y a 
la emergencia de dichas fórmulas energéricas. Por otro 
lado presenta un territorio amplio, poco urbanizado que 
contrasta con la situación predominante en la isla de Te
nerife, por lo que es un territorio apetec ible para el es
tablecimiento de nuevos usos. Paralelamente se está tra
bajando en la elaboración del Plan General de Ordenación 
que regulará los futuros procesos de gestión municipal. La 
situación d e dispersión poblacional o el establecimiento 
en el municipio del Complejo Medioambiental de la isla, 
así como las fortalezas naturales que t iene el municipio se 
ven como una oportunidad de desarrollo armónico y sos
tenible intentando no cometer los errores de otras zonas 
mas urbanizadas de la isla. 

Palabras clave 

Desarrollo sostenible, diversificactón, solidaridad insular, 
compensación, dispersión, cultura, tecnología 
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Presentación de Proyectos de 
Dinamización del Patrimonio Cultural 
y Agrícola del municipio de Arico 
J u a n A n t o n i o J o r g e P e r a z a 

Ayuntamiento de Villa de Arico. 
Agente de Desarrollo Local 

El conjunto urbano del Municipio d e Villa de Arico es tá 
formado por ve int ic inco núcleos de población, un con
junto urbano que nada t i enen que ver con una aglome
ración y una fisonomía de grandes espacios ocupados . 
Todo lo contrario. Arico se dispersa sobre un amplio t e 
rritorio que , con sus 178 l<ilómetros cuadrados, es uno 
de los mayores municipios de Tenerife. Esa dispersión 
que en otros t iempos fuera un inconveniente por la di
ficultad de medios d e comunicación o e l a i s lamiento de 
sus pobladores , en la actualidad se presenta como una 
oportunidad basada en la diversidad, la peculiaridad d e 
cada núcleo , cada barrio, cada a sen tamiento . 

Las formas de vida que reflejan lo rural, o lo pesquero, 
el encuentro con la mar, han quedado plasmadas en un 
paisaje que funde el uso del suelo con el respeto por la 
naturaleza, conformando una trama que, si bien t iene in
cisiones importantes que por diversas circunstancias han 
utilizado el suelo ariquero para su desarrollo, quedan re
lativamente inmersas entre tanta amplitud y una orografía 
rica en lomos y barrancos que permite la mimetización de 
e l ementos extraños al medio natural. 

las fuentes de energia limpia o el progresivo colapso po
blacional que sufre la zona metropolitana, hacen que cada 
vez se mire con más interés a un territorio relativamente 
natural, con grandes espacios libres, una ubicación a ca
ballo entre el gran motor económico de la isla como es el 
sur turístico y la también próxima zona metropolitana. 

Estas circunstancias, que pudieran suponer una fatal inva
sión de intereses foráneos, se presenta como una oportu
nidad si se plasma una buena ordenación de los usos del 
suelo, un planeamiento permisivo con el crecimiento y a 
la vez respetuoso con la conservación, necesaria para no 
perder la singularidad y el atractivo natural del Municipio 
de Villa de Arico. 

El municipio de Villa de Arico mantiene actualmente un 
entramado socioeconómico y una morfología paisajísti
ca que, salvo varias afecciones de grandes proporciones 
como la del Complejo Medioambiental de residuos, con
serva numerosos vínculos con la estructura de carácter 
primario que definía a la isla de Tenerife hasta hace varias 
décadas. 

329 

Este contexto que tan bien conserva el acento del mundo 
rural ha propiciado el desarrollo de una economía agri-
cola y ganadera importante, en la misma medida que su 
especial ubicación en el contexto insular le da una gran 
oportunidad ante los nuevos retos que la Isla de Tenerife 
se plantea en estos momentos . La necesidad de utilizar 

Por diferentes razones, é s t e que es el segundo municipio 
en extensión de la isla, manifiesta una gran cantidad de 
espacios naturales poco deteriorados, una incidencia agrí
cola y ganadera amplia pero que no ha distorsionado la 
fisonomía general del municipio, y una dispersión pobla
cional que no ha provocado grandes espacios urbanos sino 

1 ° CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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pequeños núcleos cuya incidencia no a l t e r a d e m a s i a d o el 
re l ieve d e la zona . P a r a l e l a m e n t e ex i s t e un pa t r imonio 
agrícola y cu l tu ra l muy i n t e r e s a n t e , con gran profusión d e 
e r a s , hornos , cuevas , banca l e s , una ex t ensa red d e con
ductos para t r a svase d e agua , por lo q u e es i m p o r t a n t e 
revalor izar e s t e legado pa t r imonia l , d e s p e r t a n d o la con
ciencia d e los h a b i t a n t e s del municipio y propic iando q u e 
se p u e d a of recer como a t r ac t ivo para los v i s i t an tes . 

Todo e s t e proceso incluye aspec tos como la formación, di
namización d e colect ivos d e empresar ios , idenrifícación d e 
nuevas lineas y fórmulas comerc ia les , revitalización de l pa
t r imonio mate r ia l , c r eándose la base d e una ser ie d e siner
gias q u e ayuden al desarrol lo socioeconómico de l Municipio 
d e forma armónica y lo mas ce rcana posible a la sostenibili
dad, q u e ayude a c r ece r sin de te r io ra r los recursos . 

Dentro d e e s t e plan d e desar ro l lo e s t r a t é g i c o se han rea
lizado múl t ip les acr iv idades pa ra sa lvaguardar los va lores 
cu l tu ra les y e tnográf icos , po t enc i a r los recursos na tu ra l e s 
y paisaj ís t icos d e s d e el pun to d e vista tur í s t ico , en defíni-
riva, un a c e r c a m i e n t o al med io buscando su revalor ización 
sin causar d e t e r i o r o en el mismo. 

A nivel d e concienciac ión d e la población del Municipio se 

e s t á desa r ro l l ando un p rograma d e revalor ización pat r i 

monial d e n o m i n a d o Mira tus rincones, donde se p o n e én

fasis en q u e la población local valore y po t enc i e su med io 

más c e r c a n o , j a rd ine s , f achadas , viar io , h is tor ia , e t c . 

Cara a la población no r e s i d e n t e en el municipio se e s t á 
desa r ro l l ando un p rograma d e promoción d e los va lores na
t u r a l e s y e tnográf icos m e d i a n t e unas ru tas t e m á t i c a s guia
das q u e ponen en va lor e l e m e n t o s c o m o la miel , e l agua 
o la p iedra , con todo lo q u e conlleva en c u a n t o a lugares 

d e a s e n t a m i e n t o d e co lmenas , flora y fauna , infraes t ruc
t u r a hidrául ica como t a r j e a s , a c e q u i a s , l avaderos , fuen tes 
o las c a n t e r a s d e p iedra " c h a s n e r a " o "can tos b lancos" . 
El a c e r c a m i e n t o a la cu l tu ra y el legado pa t r imonia l q u e 
define a e s t e municipio c o m o rural s e e s t á t r a b a j a n d o por 
med io d e e n c u e n t r o s d e revalorización his tórica Asomadas 
al Ere , d o n d e personas d e d i f e r en t e s gene rac iones dialo
gan sobre usos y c o s t u m b r e s rea l izadas en e l t e r r i to r io , lo 
cual p u e d e da r fórmulas sobre su ges t ión , sobre t o d o por 
la poca t ransformación q u e ha sufrido el municipio a lo 
largo d e su his tor ia . 

La recuperac ión d e la red d e senderos ha c o m e n z a d o por 
el inven ta r io d e los mismos, c o m p l e t á n d o s e et mismo con 
más d e 500 k i lómetros , r ea l i zándose labores d e l impie
za d e algunos t r a m o s , d lnamizándose p a r a l e l a m e n t e a un 
g rupo social d e d i c a d o al s ende r i smo q u e a lcanza la can
ridad d e más d e med io millar d e socios. También, como 
act ividad d e r e s c a t e e tnográf ico pa ra p o n e r en valor una 
mul t i tud d e lugares y d e formas d e vida l igadas al m u n d o 
rural y el r e lac ionado con el mar, se e s t á l levando a cabo 
el roda je d e un c o r t o m e t r a j e , ac t ividad q u e en laza direc
t a m e n t e con la labor d e par t ic ipación c iudadana q u e lleva 
a c a b o el Ayuntamien to d e Villa d e Arico, ub icando una 
e s c e n a pa ra cada núc leo d e poblac ión , con la cons iguien te 
implicación d e sus pob ladores . 

En conclusión, la gesrión y el desarrol lo de l municipio se 
e s t á n o r i e n t a n d o hacia dos v e r t i e n t e s , la t ecnológica , por 
las posibi l idades q u e se p r e s e n t a n m e d i a n t e las t ecno lo 
gía ap l i cada a las energ ías renovables y a la gest ión d e 
residuos y la l inea d e lo rura l , p o t e n c i a n d o los recursos 
e x i s t e n t e s y e s p e c i a l m e n t e ta concienciac ión d e la pobla
ción local sobre el r e s p e t o y a p r o v e c h a m i e n t o q u e s e d e b e 
apl icar a los mismos. 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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Resumen: La imprescindible integración de la 
sostenibilidad en el planeamiento 
urbanístico, bases para una guía de 
apoyo a los municipios con 
Agenda 21 Local 
Elad io M. R o m e r o G o n z á l e z 
Doctor en Inseniería Ambiental. Licenciado en 
Geografía. Licenciado en Antropología Social 
y Cultural. 

El logro d e c iudades y pueblos más sos tenibles supone 
const rui r y ges t ionar en to rnos más hab i t ab les , acogedo
res , con mejor cal idad a m b i e n t a l , mayor cohesión social 
y mayores posibi l idades d e desarrol lo para sus habi tan
t e s . Es preciso asumir, d e forma decidida y e fec t iva , cri
te r ios , d i rec t r ices y medidas conc re t a s d e sostenibi l idad 
e in tegrar los en los dis t intos d o c u m e n t o s d e ordenación 
te r r i tor ia l y p l a n e a m i e n t o u rbano . La justificación para 
e s t a nueva concepción d e los con ten idos d e las leyes de l 
t e r r i to r io quedó d e manifiesto en la Conferencia ma rco 
co r r e spond ien t e al Compromiso d e Aalborg n° 5 . 

A pesar d e los e r ro res comet idos y d e los impac tos ya oca
sionados sobre el t e r r i to r io , el s i s tema urbano , basado en 
una riquísima y var iada diversidad d e hechos , cons t i tuye 
a menudo uno d e los pr incipales pa t r imonios sociales y 
económicos d e Canarias . 

La de te rminac ión dec id ida a incorporar d e forma efec t iva 
la sostenibi l idad en la prác t ica urbanís t ica , q u e a d e m á s es 
una exigencia en virtud d e múl t ip les Estrategias y Acuer
dos In ternacionales , r ecomiendan la e laborac ión d e una 
Guía d e Apoyo a los municipios para la in tegración d e la 
Sostenibil idad en el P laneamien to Urbano, con el obje t ivo 
úl t imo d e facil i tar a los Ayuntamientos y técnicos urbanis
t a s e l t r áns i to por e s t a nueva e t a p a . 
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V CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

Se aborda en e s t a ponenc ia la neces idad d e in tegra r los 
propósi tos del Desarrollo Sostenible d e cada municipio en 
el marco reg lamenta r io der ivado d e la ordenación t e r r i to 
rial y urbanís t ica , con independenc ia del ámb i to compe-
tenc ia l q u e co r re sponda . 

Palabras c lave: 

Desarrollo Sostenible , Compromisos d e Aalborg, p lanea
mien to u rbano . Ordenación del Territorio 
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Los e n t o r n o s u rbanos t i e n e n un pape l cen t r a l en el d e t e 
rioro obse rvado y sobre ellos se ha d e Incidir en pr imer 
lugar p a r a rever t i r la s i tuac ión . La c r e c i e n t e p reocupac ión 
y sensibi l idad or ig inadas por e s t a s i tuación ha mot ivado 
la ce lebrac ión d e numerosos e n c u e n t r o s y reun iones d e 
á m b i t o regional , nacional e in t e rnac iona l , asi como la re
dacción y aprobac ión d e múl t ip les e s t r a t e g i a s , informes 
y p lanes q u e ayuden a poner co to a la degradac ión del 
medio a m b i e n t e . Muchos d e ellos t i e n e n a las c iudades 
como pro tagon i s t a s . 

Es necesar io proseguir con e s t a labor, dando un paso más 
y e laborando es t ra teg ias y he r ramien ta s concre tas q u e in
cidan r e a l m e n t e en el e t hos urbano , ahor rando en el con
sumo d e recursos , procurando su procedencia renovable y 
maximizando la eficiencia en su consumo, d e forma q u e se 
faciliten los ciclos d e recirculación. Para reconducir d e for
ma efect iva los s is temas urbanos d e acue rdo con e s t e nuevo 
paradigma d e la sostenibi l idad, es preciso q u e el urbanis
mo, como técnica d e ordenación , e m p l e e las he r r amien ta s 
a su servicio (el p l aneamien to urbano e s , i n d u d a b l e m e n t e , 
una d e las más impor tan tes ) a fin d e conseguir los s iguientes 
objet ivos: 1) Ob tene r una ciudad in tegrada en el te r r i tor io ; 
2) Maximizar e l ahor ro en el consumo d e recursos y mejo 
rar la eficiencia en su uso y p rocesamien to , me jo rando el 
ba l ance ecológico; 3) Lograr a l tos niveles d e habi tabi l idad 
del medio urbano; 4) Garant izar la máxima accesibil idad a 
los dist intos usos urbanos con la menor movilidad posible; 
5) Integrar en la gobernabi l idad los procesos d e par t ic ipa
ción c iudadana , es t imulando a d e m á s la cohesión social; y 
6) Consolidar una economia basada en la sociedad d e la 
información y el conoc imiento , y una calidad d e vida cen
t rada en el disfrute del t i empo en colect ividad. 

El propós i to d e e s t a p r o p u e s t a e s , p r e c i s a m e n t e , el de 
sarrol lo d e e s to s c r i te r ios , c o n c r e t a n d o d i rec t r i ces y me
didas q u e faci l i ten la apl icación d e e s t a s no rmas a nivel 
local a t ravés d e la Agenda 21 Local. 

Como sabemos , e l p roceso d e la Agenda 21 Local no se 
c e n t r a en un solo polo o sec to r sobre el cual desar ro l la r e l 
r e s t o , sino q u e se i n t e n t a n s i tuar a un mismo nivel a spec 
tos soc iocu l tu ra les , e conómicos y a m b i e n t a l e s de l munici
pio. Desde las Agendas 21 Locales s e p r e t e n d e produci r un 
cambio d e men ta l i dad en todos los a g e n t e s impl icados en 
la me jo ra de l func ionamien to d e las c iudades en c a d a una 
d e sus f ace t a s ; y uno d e los hi tos c lave en los q u e se d e b e 
reflejar e s t e cambio , por su po tenc ia e inc idencia t e r r i t o 
rial, es la o rdenac ión del t e r r i to r io y el u rban ismo. 

Además d e unas o r i en t ac iones gene ra l e s , impl íc i tas en el 
pl iego d e prescr ipc iones d e cua lqu ie r iniciativa d e revisión 
d e las d i rec t r i ces u rbanas , s e d e b e n d e incluir o t r a s q u e 
re fuercen la inclusión d e la sos tenibi l idad e n la redacc ión 
del Plan, en c o n c r e t o , las s igu ien tes : 

- Se in t eg ra rá la Agenda 21 Local y la par t ic ipación d e 
movimientos sociales y colec t ivos c iudadanos sensibi
l izados en la e laborac ión de l p lan . 

- Se a d e c u a r á e l perfil de l equ ipo r e d a c t o r (exper ien
cia , mul t id isc ip l inar iedad, capac idad d e mejora técni 
ca en relación con la c rea t iv idad d e las i d e a s / r e d u c 
ción d e los cos tes) inc luyendo t écn icos espec ia l i zados 
e n sos tenib i l idad . 

- Se va lorarán las p ropues t a s d e me jo ra del pl iego por 
p a r t e del equ ipo r e d a c t o r en relación con la sos teni 
bil idad u r b a n a . 

Pero e s t a concepc ión e s t r a t ég i ca supone r e p a r a r un poco 
en d imensión c o n c e p t u a l . Una e s t r a t e g i a se p u e d e definir 
g e n é r i c a m e n t e c o m o "el arte de dirigir un asunto para 
lograr el objeto deseado", o bien c o m o "eí conjunto de 
reglas que aseguran una decisión óptima", s iguiendo a 
la Real Academia d e la Lengua. De a m b a s acepc iones se 
d e s p r e n d e q u e una e s t r a t eg i a es a lgo c o n s c i e n t e m e n t e 
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dirigido. Es más , t oda persona a d o p t a algún t ipo d e es t r a 
teg ia a lo largo d e su vida para hace r f ren te a p rob lemas 
diversos; q u é ca rac te r i s t i cas t i e n e la persona con quien 
d e s e a convivir, q u é t ipo d e es tudios se van a realizar, q u é 
m e r c a d o d e t r aba jo se va a explorar, q u é ca rac te r í s t i cas 
t i enen los p lanes d e pensiones q u e se van a cont ra ta r , . . . 
.En un c o n t e x t o d e planificación, el c o n c e p t o d e e s t r a t e 
gia p a r e c e e s t a r más re lac ionado con la segunda d e las 
definiciones seña ladas (conjunto d e reglas q u e aseguran 
una decisión óp t ima) ; pe ro en e se caso , una e s t r a t eg i a 
podria ser confundida con un cr i te r io (norma para discer
nir o para conocer la verdad o falsedad d e una cosa) . Por 
e s t e motivo, podría ser más opor tuno referirse a es t ra teg ia 
como un ins t rumento "aquel lo d e que nos servimos para 
hacer una cosa" . De e s t e modo, una es t ra teg ia adquie re 
todo su sent ido den t ro d e un proceso d e planificación, pues 
supone un eslabón e n t r e de t e rminada situación real y una 
situación deseada . 

Sin embargo , no resul ta dificil encon t ra r referencias sobre 
una es t ra teg ia , incluso en un con tex to planificador, en t en 
dida como un conjunto d e fases o es labones que componen 
un proceso d e planificación. Como una es t ra teg ia es algo 
consc i en t emen te dirigido, d e b e especificar, obv iamente , su 
finalidad especifica. Pero además , para esa finalidad pue
den ser necesar ios dist intos ins t rumentos concre tos , pues 
cada uno d e ellos d e b e ser util izado d e una manera (méto
dos) por alguien (usuarios) en un lugar o ter r i tor io (escala) , 
du ran t e un periodo d e t i empo de t e rminado o con una fre
cuencia ( tempora l idad) , y cada uno d e ellos p u e d e ser útil 
para la obtención d e unos resul tados (metas concre tas ) . 

Una vez más , hay al menos t a n t a s e s t r a t eg i a s como cr i t e 
rios d e clasificación, pe ro a las q u e es preciso a t e n d e r en 
el ámb i to d e la planificación te r r i tor ia l q u e nos ocupa : 

a) Est ra tegias Temát icas : sociales , cu l tu ra les , econó
micas , ins t i tuc ionales , a m b i e n t a l e s . 

b) Est ra tegias Tempora les : a co r to , a med io , a largo 
p lazo . 

c) Estrategias Organizat ivas: empresa r i a l e s , organis
mos públicos, d e p a r t a m e n t o s . 

d) Est ra tegias Terr i tor iales: g lobales , regionales , na
c ionales , au tonómicas , comarca l e s , locales . 

e) Est ra tegias In tegradoras : ver t i ca les , hor izonta les , 
r edes . 

En e s t e a p a r t a d o nos c e n t r a m o s exc lus ivamente y d e for
ma breve en las Est ra tegias d e Desarrollo Sostenible (en 
a d e l a n t e EDS), ya q u e pueden (y d e b e n ) c o n t e n e r s imultá
n e a m e n t e varios d e los cr i te r ios an t e r io re s , a t e n d i e n d o a 
la propia definición d e Desarrollo Sostenible . 

Desde h a c e años se v iene promulgando la neces idad d e 
avanzar hacia el Desarrollo Sostenible , como ya se ha apun
t a d o m e d i a n t e un enfoque integral y holístico q u e a b a r q u e 
t r e s pi lares básicos: ambien ta l , económico y social (en 
ocas iones , se a ñ a d e un pilar inst i tucional) ; pi lares q u e a 
menudo se r ep resen tan s imból icamente como un tr iángulo 
equ i l á t e ro con el pun to d e gravedad s i tuado más o menos 
en el c e n t r o . Cada ter r i tor io t i e n e unas pecul ia r idades am
b ien ta les , sociales y económicas d i fe ren tes , por e j emp lo , 
en un medio rural y un medio urbano; e incluso en un me
dio urbano d e un país c e n t r o e u r o p e o y o t ro en un pais del 
sur e u r o p e o , q u e es preciso t e n e r en c u e n t a t a n t o a la hora 
d e diagnost icar la si tuación d e par t ida como a la hora d e 
programar las acc iones . De lo cont rar io , la conjunción d e 
los t r e s pilares d e la sostenibil idad p u e d e dar lugar a un 
análisis sesgado; y, por cons iguiente , las e s t ra teg ias d e me
jora podrian conducir c l a r a m e n t e hacia uno d e los vér t ices 
d e e se cont rover t ido t r iángulo, en lugar d e hacer lo hacia 
un pun to más o menos equ id i s t an te d e los t r e s vér t i ces . 
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3 3 4 

D u r a n t e la fo rmulac ión d e la EDS, es c o n v e n i e n t e t e n e r 
c l a ro q u e , con c a r á c t e r g e n e r a l , e l anál is is a m b i e n t a l , 
e c o n ó m i c o y social ( incluido el i n s t i tuc iona l ) de l t e r r i 
t o r io en cues t i ón p u e d e p r e s e n t a r , al m e n o s , t r e s pe r s 
p e c t i v a s d i f e r e n t e s , q u e v e n d r á n c o n d i c i o n a d a s por la 
forma d e e n t e n d e r las po l í t i cas d e sos t en ib i l i dad ; p e r o 
a su vez , van a c o n d i c i o n a r el a l c a n c e d e las o p c i o n e s 
d e a c t u a c i ó n s e l e c c i o n a d a s y los r e s u l t a d o s d e la EDS 
una vez i m p l e m e n t a d a . En e s t e s e n t i d o , c r e e m o s q u e 
es i m p o r t a n t e c o m e n t a r c a d a una d e e s t a s p e r s p e c t i 
vas , p u e s d e e l lo d e p e n d e el a l c a n c e " e s p a c i a l " d e la 
EDS y, d e a lgún m o d o , e l d ó n d e s e ha h e c h o d e s a r r o l l o 
s o s t e n i b l e . 

No es o b j e t o del p r e s e n t e t r aba jo ahondar en las pe r spec
t ivas ut i l izadas d e s d e d is t in tas Instancias pa ra aborda r la 

p rob lemát i ca del Desarrollo Sostenible en cada una d e las 
esca las , pero hemos cre ído opor tuno ac la ra r q u e exis ten 
e s t a s posibi l idades, pues así podemos intuir la complej i 
dad que supone dar coherenc ia a varías EDS d e rango dife
r e n t e , al so laparse las d is t in tas esca las en la formulación 
d e p lanes , p rogramas y proyectos d e na tu ra l eza te r r i tor ia l 
y / o urbanís t ica , y en su e jecuc ión posterior. 

Cabe concluir por t a n t o la neces idad d e e s t a b l e c e r guías 
d e apoyo a los municipios con el o b j e t o d e q u e puedan 
fusionar los propósi tos hacia un Desarrollo Sostenible , q u e 
d e b e r á n e m a n a r d e los foros d e la Agenda 21 Local, con 
la mater ia l ización q u e sobre el t e r r i to r io posibili tan los 
p lanes y programas te r r i to r ia les y urbanís t icos . Aquellas 
in tenc iones sin e s t a concreción nunca l legarán a cobrar 
sen t ido . 
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Resumen La Sostenibilidad en la planificación 
urbanística, análisis de la 
legislación canaria 
F r a n c i s c o L o r e n z o H e r n á n d e z G o n z á l e z 

Profesor Titular de Derecho Administrativo. 
Universidad de La Laguna. 

La planificación sos t en ib le d e s d e la pe r spec r iva ju r íd ica 

Hablar de "plani/i 'cación sosCenibíe" es hablar de la eva
luación ambien ta l del p l aneamien to . Por el lo, si c r eemos 
en la planificación sos tenible t enemos q u e creer, necesa
riamente, en la "Evaluación Ambiental Estratégica" -EAE-
(Strategic Environmental Assessment). Con e s t e concep to 
se idenrifica la aplicación d e los principios y d e las técni 
cas d e la evaluación ambien ta l en los niveles es t ra tég icos 
de decisión cor respondien tes a la definición d e pobticas, 
planes y programas (ppp) . 

F ren te al ca rác t e r reac t ivo d e la Evaluación d e Impacto 
Ambiental EIA- d e los proyectos (que pone todo su énfasis 
en minimizar los e fec tos ambien ta l e s de una decisión ya 
t o m a d a ) , la EAE se p re sen t a como una t écn ica proact iva 
d e conservación y protección ambien ta l . Por e s t a razón, 
aún compar t i endo una misma raíz, la EAE del p laneamien
to p resen ta impor t an t e diferencias p roced imen ta l e s y me
todológicas con la EIA d e proyec tos : e n t r e las p r imeras , 
c a b e des t aca r la regulación d e un proced imien to bifásico, 
con e levadas co tas de part icipación pública, que se singu
lariza por la e laboración d e un informe d e sos tenibi l idad 
amb ien t a l (por el p r o m o t o r del plan) y la ap robac ión d e 
una memor ia a m b i e n t a l (por el ó rgano a m b i e n t a l ) ; y, en
t re las segundas, la introducción de indicadores de sosteni
bilidad, la viabilidad económica d e las diferentes al ternari-
vas o la valoración d e la a l ternat iva cero , e n t r e o t ras . 
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Desde el año 2006 es obl igatoria , en nues t ro país, la eva
luación ambien ta l e s t ra tég ica del p l aneamien to , como 
técnica dirigida a garant izar una planificación sos ten ib le . 
A pesar del t i e m p o t ranscur r ido , son pocos los p lanes que 
se ap rueban siguiendo e s t e p roced imien to . El motivo d e b e 
encon t r a r s e en el régimen t ransi tor io int roducido en la 
Ley 9 /2006 y en la flexible in te rpre tac ión que del mismo 
hace la normat iva au tonómica . 

Palabras c lave 

Planificación, sostenibi l idad, evaluación ambien ta l es t ra
tég ica , s t ra teg ic envi ronmenta l assessment , ordenación 
del te r r i tor io , urbanismo. 
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3 3 6 

El m a r c o n o r m a t i v o f icaciones) . Sin e m b a r g o , a poco d e cumpl i r s e dos años 
d e la ap robac ión d e la Ley 9 / 2 0 0 6 , los más i m p o r t a n t e s 
p l anes t e r r i t o r i a l e s sob re i n f r ae s t ruc tu r a s s iguen sin so
m e t e r s e a EAE. Es el c a so , por e j e m p l o , de l Plan Terri
to r ia l Parcial d e la P la t a fo rma Logística de l Sur (Acuerdo 
d e la COTMAC d e 6 d e f e b r e r o d e 2007, BOC n° 59, d e 22 
d e marzo) y de l Plan Terr i tor ia l Especial d e Ordenac ión 
d e In f raes t ruc tu ras Tren de l Sur (Acuerdo d e la COTMAC 
19 d e jun io d e 2007, BOC n° 133, d e 4 d e ju l io ) . Ello es 
d e b i d o a un c o m p l e j o j u e g o d e e x c e p c i o n e s y ma t i zac io -
n e s , q u e incorpora la no rma t iva c a n a r i a , y q u e co r ren el 
r iesgo d e d e s n a t u r a l i z a r por c o m p l e t o su o b j e t i v o . 

El r é g i m e n t r a n s i t o r i o d e la EAE 

De a c u e r d o con la no rma t iva c o m u n i t a r i a , la Ley 9 / 2 0 0 6 
apl ica la EAE a los p l anes y p rog ramas cuyo " p r i m e r a c t o 
p r e p a r a t o r i o f o r m a l " sea pos te r io r al 2 f d e julio de 2004 
y a los d e fecha anter ior , si su ap robac ión (bien definit iva 
o bien c o m o paso previo requ i s i to previo p a r a su remi
sión al Pa r l amen to ) t i e n e lugar con pos te r io r idad al 21 
de julio de 2006. SI b ien , en e s t e ú l t imo s u p u e s t o , las 
Adminis t rac iones Públ icas c o m p e t e n t e s podrán decidir , 
caso por caso y d e forma mo t ivada , e x c e p c i o n a r la EAE 
c u a n d o cons ide ren q u e resulta inviable e in formen pú
b l i c a m e n t e d e su dec is ión . 

La e n t r a d a en vigor d e la EAE se p r o d u c e , p r e c i s a m e n t e , 
en e l m o m e n t o en el q u e la mayor p a r t e d e los munici
pios cana r ios se e n c u e n t r a n a d a p t a n d o su p l a n e a m i e n t o 
al Texto Refundido y a la Ley d e Direc t r ices . Esta c i rcuns
t anc i a va a condicionar , d e forma nega t iva , la ap l icac ión 
d e la EAE al p l a n e a m i e n t o en t r a m i t a c i ó n . Con el fin d e 
ev i t a r m a y o r e s d i l ac iones , la Adminis t rac ión a u t o n ó m i c a 
e q u i p a r a e l c o n t e n i d o a m b i e n t a l exigido por el Dec re to 
3 5 / 1 9 9 5 (a r t . 10) con el c o n t e n i d o a m b i e n t a l exigible 
por la Ley 9 / 2 0 0 6 (a r t . 8 y Anexo I). Y, al mismo t i e m p o , 
s e p r e sc inde d e la alternativa cero, d a d o q u e é s t a no 
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A p e s a r d e las e x p e r i e n c i a s c o m p a r a d a s , en n u e s t r o 
pa is la EAE t i e n e una h i s to r i a muy r e c i e n t e . Su apl i 
cac ión g e n e r a l i z a d a t i e n e lugar con la a p r o b a c i ó n d e 
la Ley 9 / 2 0 0 6 , d e 8 d e ab r i l , s o b r e evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el me
dio ambiente ( q u e t i e n e c o m o fin ú l t i m o t r a s p o n e r la 
Direc t iva 2 0 0 1 / 4 2 / C E E ) . El a r t i c u l o 3 d e la Ley 9 / 2 0 0 6 
d e l i m i t a su á m b i t o d e a p l i c a c i ó n , a f e c t a n d o a los pla
nes d e o r d e n a c i ó n de l t e r r i t o r i o u r b a n o y ru ra l , o de l 
uso de l s u e l o ; a m e n o s q u e e s t a b l e z c a n el "uso d e zo
nas d e r e d u c i d o á m b i t o t e r r i t o r i a l " o se t r a t e d e " m o 
d i f i cac iones m e n o r e s " de l p l a n e a m i e n t o . En e s t o s dos 
s u p u e s t o s , la dec i s ión d e r ea l i za r EAE q u e d a en m a n o s 
de l ó r g a n o a m b i e n t a l , p rev io aná l i s i s d e los " c r i t e r i o s 
d e s ign i f i cac ión" ( r ecog idos en e l Anexo II) y p rev ia 
c o n s u l t a a las A d m i n i s t r a c i o n e s a f e c t a d a s (es lo q u e s e 
c o n o c e c o m o p r o c e s o d e s e l e c c i ó n o s c r e e n i n g ) . 

En Canar ias , la EAE e n c u e n t r a un p r e c e d e n t e en el De
c r e t o 3 5 / 1 9 9 5 , d e 24 d e f e b r e r o , p o r e l q u e se a p r u e b a el 
Reg lamen to d e c o n t e n i d o a m b i e n t a l d e los i n s t r u m e n t o s 
d e p l a n e a m i e n t o (norma aún v i g e n t e ) . Esta n o r m a e r ige 
un p u e n t e e n t r e la EIA d e p royec tos y la EAE d e p lanes 
y p r o g r a m a s , con la q u e m a n t i e n e a lguna s imil i tud, p e r o 
t a m b i é n i m p o r t a n t e s d i f e renc ia s . 

La a d a p t a c i ó n d e la legislación a u t o n ó m i c a cana r i a a la 
Ley 9 / 2 0 0 6 t i e n e lugar con la ap robac ión de l Dec re to 
5 5 / 2 0 0 6 , d e 9 d e mayo , por el q u e se a p r u e b a el Regla
mento de procedimiento de los instrumentos de orde
nación del sistema de planeamiento de Canarias ( a r t s . 
24 a 27 y D.T. 2 ' , q u e han sido modif icados por Dec re to 
3 0 / 2 0 0 7 , d e 5 d e f e b r e r o ) . En pr inc ip io , la no rma a u t o 
nómica va más le jos q u e la Ley e s t a t a l q u e desa r ro l l a , 
al s u j e t a r a u t o m á t i c a m e n t e a EAE t o d o el p l a n e a m i e n t o 
t e r r i t o r i a l y u rban í s t i co ( incluidas su revis iones y modi
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v iene recogida en el Dec re to 3 5 / 1 9 9 5 (lo q u e no t i e n e 
c o b e r t u r a en la legislación comun i t a r i a ni e s t a t a l ) . 

La equ ipa r ac ión e n t r e el c o n t e n i d o a m b i e n t a l d e a m b a s 
no rmas p e r m i t e a la Adminis t rac ión a u t o n ó m i c a inapli-
car e l p r o c e d i m i e n t o d e EAE -de forma s i s t emá t i ca - a los 
p l anes cuyo p r imer a c t o p r e p a r a t o r i o formal sea a n t e r i o r 
al 21 d e jul io d e 2004, s i e m p r e q u e el c o n t e n i d o a m b i e n 
ta l del plan hub ie ra e s t a d o s o m e t i d o a información pú
blica por p lazo igual o super io r a 45 días ( a p a r t a d o 5° d e 
la D.T. I"" de l Dec re to 5 5 / 2 0 0 6 , in t roduc ida por Decre to 
3 0 / 2 0 0 7 ) . 

Si se ana l i z an las p r e m i s a s e x p u e s t a s , e l r e s u l t a d o e s 
fácil d e p redec i r . De una p a r t e , e l D e c r e t o 3 5 / 1 9 9 5 
ex ige i n c o r p o r a r a la Memor ia de l Plan su c o n t e n i d o 
a m b i e n t a l . Y, d e o t r a , la Admin i s t r ac ión a u t o n ó m i c a 
e q u i p a r a d i cho c o n t e n i d o con el c o n t e n i d o a m b i e n t a l 
mín imo de l In fo rme d e sos t en ib i l i dad p r e v i s t o en la Ley 
9 / 2 0 0 6 . En c o n s e c u e n c i a , t o d o el p l a n e a m i e n t o t e r r i t o 
rial y u r b a n í s t i c o in i c i ado a n t e s de l 21 d e ju l io d e 2004 , 
en la m e d i d a q u e d e b e t r a m i t a r s e d e a c u e r d o con el 
D e c r e t o 3 5 / 1 9 9 5 , va a q u e d a r e x e n t o s d e la EAE, cua l 
q u i e r a q u e s ea la f echa d e su a p r o b a c i ó n de f in i t i va . 

Como h e m o s i n d i c a d o en o t r o lugar, e l G o b i e r n o ca 
nar io c o n f e c c i o n a un t r a j e a m e d i d a con el q u e p r e 
t e n d e a r r o p a r la s i tuac ión g e n e r a l i z a d a d e a d a p t a c i ó n 
de l p l a n e a m i e n t o t e r r i t o r i a l y u r b a n í s t i c o a las n u e v a s 
l eyes a u t o n ó m i c a s y así e v i t a r la pa ra l i zac ión o d e m o r a 

exces iva d e los p l a n e s en t r a m i t a c i ó n . A n u e s t r o ju i 
c io , e s t o se c o n s i g u e s o s l a y a n d o la j u r i s p r u d e n c i a q u e 
p r o h i b e la p r á c t i c a d e r e t r a s a r la ap l i cac ión de l d e r e 
cho c o m u n i t a r i o m e d i a n t e la a d o p c i ó n d e d i spos i c iones 
d e s t i n a d a s a la a d a p t a c i ó n de l d e r e c h o i n t e r n o (ad ex., 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de Euro
pea de 16 de marzo de 2006, Asunto C-332/04). 
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Resumen 

:JA 
3 3 8 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La par t icular idiosincrasia de los te r r i tor ios insulares , fa
cilita la resolución d e los p rob lemas en base a acc iones 
exi tosas e x p e r i m e n t a d a s en o t ras islas. Se p ropone la ex
per iencia del Plan d e Acción d e la Reserva Mundial d e la 
Biosfera La Palma, como embrión en el desarrol lo d e ac
c iones compa t ib les con o t ros te r r i tor ios s imilares . 

Palabras c lave 

Reserva d e la Biosfera, La Palma 
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Islas: problemas comunes 
soluciones compartidas 
J o s é B l a s c o Mart ín A r r o c h a 

Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma 

In t roducc ión 

La comunicación q u e p re sen t amos , t r a t a d e p re sen t a r la 
h e r r a m i e n t a d e t r aba jo y pun to d e par t ida en el q u e se 
basa el Consorcio d e la Reserva Mundial d e la Biosfera La 
Palma para recor re r el camino hacia lo que hemos deno
minado g e n é r i c a m e n t e desarrol lo sos ten ib le . 

Después d e la ob tenc ión de la dec larac ión como reser
va d e la biosfera, que , con toda su carga d e impor tancia 
in t r ínseca , no de ja d e ser una forma d e reconoc imien to 
" e s t á t i c o " sobre el modelo social y económico d e la isla 
d e La Palma, hemos d e seguir dando pasos seguros, con
vir t iendo esa declaración en acciones c o n c r e t a s . Eso es , 
p r e c i s a m e n t e , lo que significa la e laborac ión , redacción y 
e jecuc ión d e e s t e plan d e acción. 

De los hitos de la declaración, se ha pasado al hito de la ac
ción, con un documento que ha permitido el deba te , que ha 
sido participado por el diálogo abierto, al objeto de que la ma
yor par te de los sectores nos comprometamos a un consenso 
sobre el modelo de Isla que queremos, partiendo para ello de 
los principios básicos de la teoría del desarrollo sostenible. 

Una real idad tan variad y diversa en ecos i s t emas , paisajes 
y ac t iv idades humanas exigia apl icar es tos principios en 
todas las acc iones p l a n t e a d a s . La mejora d e la cal idad d e 
vida d e los pa lmeros implica, en su doble v e r t i e n t e , una 
conservación amb ien t a l a c o m p a ñ a d a d e avances en clave 
d e prosper idad soc ioeconómica . 

Nos mueve la búsqueda d e un escenar io futuro en c lave 
d e sostenibi l idad, no c a b e duda q u e e s t e d o c u m e n t o es 
comple jo , profundo y ambicioso, pero que el consenso 
conseguido y la implicación ob ten ida nos dan el respaldo y 
el án imo suficiente para cumplir con los objet ivos t r azados 
en e s t a planificación. 

La d e c l a r a c i ó n d e la Rese rva d e la Biosfera d e La Palma 

La isla d e La Palma fue la pr imera e n t r e las islas canar ias 
en con ta r con una Reserva d e la Biosfera. El 30 d e junio 
d e 1983, la UNESCO dec la ró 511 h e c t á r e a s d e la finca "El 
Canal y Los Tiles" Reserva d e la Biosfera. 

La zona pro teg ida se e n c o n t r a b a en la v e r t i e n t e NE d e la 
isla d e La Palma, en el t é rmino municipal d e San Andrés y 
Sauces . El obje t ivo d e protección d e la originaria Reserva 
del Canal y Los Tiles e r a la Laurisilva Macaronésica. Sin 
emba rgo , el pape l d e las Reservas d e Biosfera evolucionó 
ve r t ig inosamente para conver t i r se en r e f e ren t e s pioneros 
del desarrol lo sos ten ib le . Por lo que p ron to , a pesar d e los 
indudables valores del espacio y d e la escue la q u e supuso 
es ta Reserva en Canarias para la conservación e investiga
ción d e es tos háb i t a t s , el t e r r i to r io des ignado se convirt ió 
en un corsé q u e impedia cumplir a d e c u a d a m e n t e con las 
t r e s funciones q u e el programa MaB encomienda a las Re
servas d e la Biosfera (conservación, logística y desarro l lo) . 
Solo pa r c i a lmen te dos d e es tos a spec tos podían aborda r se 
d e mane ra a d e c u a d a con el reducido espacio d e la primi
genia Reserva d e la Biosfera. 

Ello lleva a q u e en los años 90 se proponga una ampliación 
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del espac io p ro teg ido . El MaB aprobó en 1998 esa p r imera 
ampl iac ión, con lo q u e la Reserva pasó a c o m p r e n d e r un 
te r r i to r io d e 13.240 h e c t á r e a s , 27 veces mayor q u e aque l 
e m b l e m á r i c o espacio d e la finca El Canal y Los Tiles. 

En Sesión Plenaria del Consejo Internacional d e Coordi
nación d e la UNESCO, ce l eb rada en Paris el día 6 d e no
v iembre d e 2002, se acue rda la aprobación del e x p e d i e n t e 
d e ampliación d e la Reserva d e la Biosfera Los Tiles a la 
to ta l idad del te r r i to r io Insular y se t oma no ta d e su nueva 
denominación "Reserva Mundial d e la Biosfera La Pa lma" . 

Esta dec larac ión d e un te r r i to r io insular c o m p l e t o como 
Reserva d e la Biosfera supone d e s d e luego un cambio d e 
perspecr iva , r e spec to a las pr imeras dec la rac iones , en la 
medida q u e se e n t i e n d e q u e en e s t e t ipo d e lugares d e 
reducido t a m a ñ o , ampl ia fragilidad y compl icada convi
vencia d e la conservación y el desarrol lo soc ioeconómico, 
no se p u e d e f ragmenta r el t e r r i to r io n u e v a m e n t e para la 
conservación, sino q u e es necesar io arr icular una respues
ta integral a una si tuación t an comple ja . La prác t ica inter
nacional ha d e m o s t r a d o q u e e s t a es e v i d e n t e m e n t e una d e 
las ca rac te r i s t i cas d e las pequeñas y med ianas islas, donde 
los te r r i tor ios y las acr iv idades humanas se in te r re lac ionan 
d e forma c o n s t a n t e y c a m b i a n t e , r esu l t ando muy dlricil 
a b s t r a e r d e la insularidad espacios d e c ie r t a magni tud . 

La const i tución de l Consorcio d e Gest ión d e la Reserva d e 
la Biosfera ac tua l , supone c l a r a m e n t e una mayor impli
cación d e los pode re s insulares y munic ipa les , una más 
amplia par t ic ipación del sec to r pr ivado y d e los colect ivos 
socia les , así como la asunción d e nuevas perspecr ivas y 
responsabi l idades , q u e a l ien tan la consecución d e objer i 
vos d e sostenibi l idad y conservación 

El Plan d e Acción 

El t r aba jo del Consorcio Insular d e la Reserva Mundial d e 
la Biosfera La Palma se c e n t r a en el Plan d e Acción d e la 
Reserva d e la Biosfera. Este d o c u m e n t o , proporciona pro

pues t a s conc re t a s para af rontar los desafíos q u e p l an t ea 
el cumpl imien to d e las funciones d e Conservación, Desa
rrollo y Logísrica q u e rienen ad jud icadas las Reservas d e 
la Biosfera por m a n d a t o d e la UNESCO. 

El Plan d e Acción d e la Reserva Mundial d e la Biosfera La 
Palma 2006 - 2012, es e l d o c u m e n t o d e referencia q u e 
refleja una visión compar t ida d e la si tuación real d e la isla 
d e La Palma y proporciona diagnósricos, r ecomendac iones 
y acc iones a e j e c u t a r para af rontar los desar ios q u e plan
t ean su planificación, su gestión y su conservación. 

El d o c u m e n t o recoge d e forma in tegrada las conclusiones 
ob ten idas en el con jun to d e fases d e e laboración y abor
dando aspec tos fundamenta le s para avanzar en la conse
cución d e los objet ivos del Desarrollo Sostenible , aba rcan 
do los t r e s fac tores conformadores del mismo: el fac tor 
ambien t a l , económico , y social . 

El Plan d e Acción refleja el diagnósrico d e la si tuación ac 
tua l , las r ecomendac iones y acc iones cuya pues t a en prác
rica es pr ior i tar ia , a c t u a n d o como un vec tor d e urilidad 
pública para la reor ien tac ión , promoción y mejora pe rma
n e n t e d e la Estrategia d e Desarrollo Sostenible Insular. 

El Plan d e Acción d e la Reserva Mundial d e la Biosfera 
La Palma p r e t e n d e real izar ac t iv idades sobre la base del 
cumpl imien to d e sus t r e s funciones, conservación, desa
rrollo y logísrica y sobre es tos 10 e j e s e s t r a t ég icos . 

1. Turismo Sostenible 
2. Medio mar ino y recursos hídricos 
3. Transpor tes a l te rnar ivos 
4. Energía 
5. Residuos 
6. Agroindustria 
7. Sociedad d e la Información 
8. Patr imonio cul tura l 
9. Medio a m b i e n t e y biodiversidad 
10. Part icipación c iudadana 
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Resumen 

Este t r aba jo p r e t e n d e proponer como medio d e sostenibi
lidad las p ropues tas rea l izadas por el a r t i s t a l anzaro teño 
César Manrique d e s d e los años se sen ta has ta sus úl t imas 
obras a principios d e los años noven ta . El análisis del dis
curso a rqu i t ec tón ico como integración d e a r t e , na tu ra le 
za y pa isa je , cobran ve rdade ro sen t ido en algunas d e sus 
obras más cé l eb re s como los J á m e o s del Agua o el Jardín 
d e Cactus , a m b a s en Lanzaro te . Así mismo t r a t a r e m o s d e 
e s t a b l e c e r su relación con las cor r i en tes pan te i s t a s y eco
lógicas d e su m o m e n t o his tór ico. 

Palabras c lave 

Arqui tec tura , Paisaje, César Manrique, Sostenibi l idad. 

Arte, naturaleza y paisaje, la propuesta 
sostenible de César Manrique 
Luis J e r e z D a r i a s l , Dav id Mart in L ó p e z Z 

y P a b l o J e r e z S a b a t e r 3 

1 Geógrafo. 
2 Historiador del Arte. 
3 Historiador del Arte. 

Sobre sostenibilidad y modelo de desarrollo. 
El caso de Manrique 

No ha sido poca la t in ta q u e se ha e m p l e a d o para t r a t a r 
la obra del au to r l anza ro teño Cesar Manrique. Podemos 
e n t e n d e r sus p ropues tas d e s d e un pun to d e vista singular, 
en el que sus resul tados ar t ís t icos (escul turas , a rqu i t ec 
tu r a , e t c . ) adqu ie ren una connotac ión ais lada, pun tua l , 
ú n i c a m e n t e bajo claves e s t é t i c a s o ar t í s t icas ; o, por o t ro 
lado, total izador, es decir, c o m p r e n d e r su obra como un 
proyec to integral donde se s inte t izan las var iables a n t e 
riores con un modelo expl íci to d e desarrol lo ap l icable a 
la esca la insular, en la q u e cada una d e sus p ropues ta s 
guardan ínt ima relación e n t r e si a modo d e red o i t inerar io 
a lo largo y ancho d e la Isla. 

No es nues t ra intención e n t r a r en discusiones teór icas sobre 
su obra , pues queda fuera del ob j e to d e e s t e t r aba jo , pero 
lo q u e sí se p u e d e percibir en Manrique es q u e da vida a un 
modelo especifico d e desarrol lo ter r i tor ia l a escala insular 
bajo el paraguas d e la na tura leza-cu l tura lanzaro teña y el 
a r t e , s iendo capaz d e genera r un producto revalorizador 
y conservacionista del paisaje . Como bien suele dec i rse , 
"promueve un modelo de intervención en el territorio en 
claves de sostenibilidad, en el que el paisaje insular, por 
su valor natural y belleza, era susceptible de convertirse 
en su principal fuente de riqueza". Riqueza vinculada a la 
actividad turís t ica q u e por aquel los momen tos se iniciaba 
en Lanzarote . 
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3 4 2 

Las bases d e e s e proyec to par t ían del mode lo d e explo
tación te r r i tor ia l vernáculo , en el q u e vuelve a recobrar 
impor tanc ia la revalorización d e los recursos na tu ra l e s , 
las ac t iv idades agro-pastor i les (dromedar ios , cab ras , 
e n a r e n a d o s y el j a b l e ) , la cu l tura del agua y del v ien to 
(construcción d e al j ibes, "a lcogidas" , e ras y molinos), la 
a rqu i t e c tu r a a d a p t a d a a las condiciones med ioambien t a 
les (de baja a l tu ra , a lbeado d e muros y a z o t e a s , mínima 
expresión en a l tu ra , e t c . ) , y en las q u e da cabida a con
cepc iones m o d e r n a s . 

M a n r i q u e , la p r e c o n i z a c i ó n d e la eco log í a s o s t e n i b l e 

La Ecología, en opinión d e Ramón Margalef, es la ciencia 
q u e es tudia los ecos i s t emas . En e s t e sen t ido , la c iencia 
ecológica aborda el conoc imien to d e la na tu ra l eza d e 
una m a n e r a especifica, en t end i éndo l a como una unidad 
funcional e s t r u c t u r a d a j e r á r q u i c a m e n t e por ma te r i a y 
energ ía , por aquel los e l e m e n t o s vivos y no vivos. Debi
do a e s t o , ex is te una ser ie d e d imens iones pe rcep t ib l e s 
por nues t ros sent idos , denominado Fenosis tema o Paisaje, 
y una dimensión ocul ta a los sent idos pero no a las emo
ciones q u e seria el Criptosis tema. César Manrique aunque , 
a buen seguro, no disponía del conocimiento cienrifico d e 
Bernáldez en es ta ma te r i a , sí percibía como arr is ta a nivel 
esfér ico y como ser humano , a un nivel emocional , todas 
esas dimensiones , emp leando los e l e m e n t o s na tura les en 
su obra con una finalidad incluso t aumatúrg ica . Violeta 
Izquierdo enfat iza en e s t e senrido cuando comen ta sobre 
César q u e : "Lo ornamentación a través de elementos natu
rales genera un efecto positivo en el t)ombre, puesto que 
al ser presentados de manera armónica consiguen que for
men parte indisoluble de su vida". El arr is ta lanzaroteño 
e ra consc ien te de la riqueza y potencia les d e la na tura leza , 
d e es tos recursos, ejemplificados en el agua, que a t ravés 
d e chorros , piscinas, cascadas , t o r r en t e s , fuentes p resen ta 
en sus espacios a rqui tec tónicos y paisajísticos. Las suge
rencias d e frescor, a legria , misterio y su vinculación d i rec ta 

con la vida e ran fomentadas desde su propia concepción 
del a r t e . 

Manrique e s t a b a cons iderado c o m o un a r t i s t a ecológico, 
a nivel in tegra l d e s d e 1978. Asi sorprendía una in t e re 
s a n t e exposición en la Galeria Theo ritulada Manrique. 
Obra ecológica . Su in t e r é s por la defensa del t e r r i to r io y 
el m e d i o a m b i e n t e lo llevó a escribir en 1988 Considera
c iones en to rno al med io a m b i e n t e en Canar ias . En e s t e 
ensayo ponia d e manifiesto el peligro d e la especulac ión 
urbana y repasaba las s i tuaciones d e Gran Canaria y Tene
rife, p recon izando los p rob lemas del desarrol lo tur ís t ico 
d e Fue r t even tu ra y cons ide rando las islas d e El Hierro y La 
Gomera como los dos úlrimos ter r i tor ios q u e preservan los 
e s t ados na tu ra l e s y las t rad ic iones ances t r a l e s . 

César Manrique recibió en vida impor t an t e s premios por su 
labor d e sostenibi l idad y ecología, como el Premio Mun
dial de Ecologia y Turismo (1978), Gran Cruz al Mérito 
Civil (1979), el Premio para el Arte y la Ecología de Goslar 
(1981), el Premio Europa Nostra de Conservación Medio
ambiental Europea de la Unión Europea (1986), s iendo 
t amb ién nombrado miembro del Comité Español d e la 
UNESCO para el Proyecto El Hombre y la Biosfera (1986). 

La o b r a a r q u i t e c t ó n i c a d e César M a n r i q u e 

Aunque sus obras no conl leven la monumentab i l idad o me
galomanía d e ot ros a rqu i t ec tos , sí serán obras ce r canas , 
precisas , d e fácil asimilación y p e r f e c t a m e n t e c o n e c t a d a s 
con la na tu ra l eza , el e n t o r n o y el paisaje que las rodea . 
En c i e r to sen t ido son escu l tu ras e s p a c i a l m e n t e inmóviles, 
e s té r i l es , como si en el las nos exisr iese el riempo. Y sobre 
el las la p iedra , el agua , la b lanquecina luz q u e rodea a 
t o d a la isla d e Lanzaro te . Un conjunto p e r f e c t o , uni ta
rio, pero a la vez inmenso y a l e j ado . O tea r el horizon
t e q u e divide el mar d e la mon taña y ver a p a r e c e r e n t r e 
és tos un mirador casi suspendido en un acan t i l ado como 
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por sorpresa . Caminar f r en te a lo infinito del paisaje y 
e n c o n t r a r bajo un ant iguo tubo volcánico una p léyade d e 
d e colores , sonidos y olores que acaban en un aud i to r io 
sumerg ido en la t i e r r a . Aqui p o d e m o s obse rva r lo q u e e s 
r e a l m e n t e mágico d e César. No s a b e m o s si aque l l o e s t á 
h e c h o por la propia n a t u r a l e z a , o si es la n a t u r a l e z a la 
q u e c r e ó a n u e s t r o a r t i s t a . Una d e las c a r a c t e r í s t i c a s 
más i n t e r e s a n t e s es su forma d e t r aba j a r . Se a l e j a b a de l 
b u r o c r á t i c o c e r c o d e los p lanos y no t a s d ibu jadas pa ra 
p o d e r e n t e n d e r la rea l idad d e la propia ob ra , a c e r c á n 
dose c o n t i n u a m e n t e al á r e a d e t r a b a j o e improv isando 
so luc iones allí mi smo , sobre e l t e r r e n o . No se p u e d e en
t e n d e r la ob ra a r q u i t e c t ó n i c a d e Manr ique si s e p a r a m o s 
d e él su infinito a m o r por la n a t u r a l e z a , el pa i s a j e , la 

ecología y la sos ten ib i l idad d e una isla q u e hoy le d e b e 
su id ios incras ia . 
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3 4 4 

R e s u m e n 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La irrupción d e la planificación te r r i tor ia l y urbanís t ica en 
un sec to r l iberal izado como es el d e la te lefonía móvil no 
ha e s t a d o e x e n t o d e p rob lemas . El d inamismo q u e ca rac 
te r iza a e s t e sec to r se ha visto en ocas iones obs tacu l izado 
por una in tensa in tervención por p a r t e d e las Administra
c iones au tonómica y e s p e c i a l m e n t e la local. Asimismo, el 
hecho d e ser las t e l ecomunicac iones una c o m p e t e n c i a ex
clusiva del Estado pero q u e supone un uso del suelo y, por 
t a n t o , a l canzab le a t r avés d e la vis a t rac t iva q u e c a r a c t e 
riza a la ordenación del te r r i to r io y urbanismo, nos de ja 
un panorama compe tenc i a l d e dificil solución. Si a e s to 
añad imos la discut ida afección a la salud por p a r t e d e las 
a n t e n a s d e te lefonía móvil y las soluciones q u e a t r avés d e 
la planificación te r r i tor ia l y urbanís t ica (y las o rdenanzas ) 
se han i n t e n t a d o i m p l e m e n t a r con las á r ea s d e exclusión, 
las l imitaciones a la emisión o la compar t ic ión d e infraes
t r u c t u r a s , o b t e n e m o s un compl icado panorama en el q u e 
o p e r a d o r e s y d is t in tas Adminis traciones impl icadas han 
defendido sus pos tu lados en el c a m p o judic ia l . 

Pa labras c l ave 

Plan, a n t e n a s , u rbanismo, te le fonía móvil, l icencia . 
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Técnicas jurídicas de ámbito municipal 
para una implantación sostenible de las 
antenas de telefonía móvil 
Á n g e l L o b o R o d r i g o 

Profesor Contratado Doctor de Derecho 
Administrativo de la Universidad de La Lasuna 

¿Es n e c e s a r i a u n a o r d e n a c i ó n u r b a n í s t i c a d e las a n t e n a s 
d e t e l e f o n í a móvil? 

cobe r tu r a de l t i tu lo compe tenc i a l del a r t . 149.1.21 d e la 
Consti tución sobre t e l ecomunicac iones . 

Las a n t e n a s d e te lefonía móvil son una c lase d e infraes
t r uc tu r a s y, como t a l e s , suponen un uso del t e r r i to r io . 

Desde una perspec t iva paisaj ís t ica, la neces idad d e una 
ordenac ión d e e s t a in f raes t ruc tura se justifica por el im
p a c t o visual, provocado t a n t o por la inf raes t ruc tura en si 
como por el hecho d e q u e se s i túen en edificios d e enver
gadura en el caso d e las c iudades o en rel ieves a l tos en 
las zonas rura les . Esto p u e d e suponer una degradac ión del 
paisaje urbano y na tura l y del medio a m b i e n t e . Asimismo, 
su implantac ión en zonas d e la ciudad e s p e c i a l m e n t e sen
sibles como los cascos históricos o los b ienes ca ta logados 
o d e in t e r é s cu l tura l m e r e c e n una espec ia l a tenc ión y una 
o rdenac ión singular. 

Pero a d e m á s se han invocado o t ras razones , d e no tan fá
cil e n c a j e d e n t r o d e la o rdenac ión ter r i tor ia l y urbaníst i
ca , para justificar e s t a planificación. Asi, la a la rma social 
provocada por la posible incidencia en la salud d e las an
t e n a s d e te lefonía móvil ha mot ivado la in tervención d e 
los Ayuntamientos a t r avés d e o rdenanzas (consideradas 
i legales en e s t e e x t r e m o por los Tribunales), d e algunas 
Comunidades Autónomas bajo el paraguas compe tenc i a l 
q u e supone el desarrol lo d e la legislación básica sobre pro
tecc ión del medio a m b i e n t e del a r t . 149.1.23 d e la Cons
t i tución y d e la Administración Genera l del Estado bajo la 

¿Cuáles son las t é c n i c a s m á s i d ó n e a s pa ra l levar a c a b o 
u n a i m p l a n t a c i ó n s o s t e n i b l e d e las a n t e n a s d e t e l e f o n í a 
móvil? 

La Planif icación 

En un pr imer nivel t e n e m o s los ins t rumentos d e o rdena
ción te r r i to r ia l . En principio, se pueden i m p l e m e n t a r t é c 
nicas a base d e r ecomendac iones , d i rec t ivas y normas d e 
apl icación d i rec ta con ten idas en i n s t rumen to d e o rdena
ción te r r i tor ia l d e c a r á c t e r genera l . Esta regulación básica 
d e b e r á ser desar ro l lada por in s t rumen tos d e ordenación 
te r r i tor ia l d e c a r á c t e r espec ia l , como los Planes Terri to
riales Especiales, cuyo come t ido fundamenta l será la lo
calización d e los me jo res a s e n t a m i e n t o s para las a n t e n a s 
d e te lefonía móvil y t e n d r á n en el suelo rúst ico su ámbi to 
na tu ra l . Es en e s t a crucial función d o n d e el con ten ido del 
Plan p u e d e ser ilegal si no se r e spe t an su f i c i en temente 
los de rechos d e los ope rado re s a desp legar sus r edes d e 
t e lecomunicac ión descr i tos en los a r t s . 26, 27 y 29.1 d e 
la Ley 3 2 / 2 0 0 3 , d e 3 d e nov iembre . Genera l d e Telecomu
nicaciones . 

E n t e n d e m o s q u e la loca l izac ión d e los a s e n t a m i e n t o s 
d e las a n t e n a s por p a r t e de l Plan no s e p u e d e p r e s e n t a r 
c o m o una o r d e n a c i ó n c e r r a d a , s ignif icando con e s t o q u e 
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se pormenoricen abso lu tamente todos los sirios donde 
localizar las antenas . El Plan deberá señalar asentamien
tos preferentes e incluso zonas donde por la concurren
cia d e valores superiores al desp l iegue de antenas d e 
te le fonía móvil (Patrimonio Histórico-Artístico, factores 
medioambienta les , presencia de sec tores de la pobla
ción que merezcan una superior protección como niños, 
ancianos o enfermos) e s t é prohibida o condicionada 
la implantación d e antenas . Este seria el l ímite que no 
d e b e ser rebasado, tanto por la ordenación territorial 
como por la urbanística Una ordenación exhaustiva que 
local izase los únicos puntos donde situar las antenas de 
te le fonía móvil consrituiria una imposición inaceptable 
que iría en contra del derecho de los operadores a ocu
par el dominio público y privado para el despl iegue de 
las redes de t e l ecomunicac ión , además de suponer una 
solución poco flexible y cues t ionable . 

En un segundo nivel, supeditada a la ordenación terri
torial y con un ámbito más local y urbano, se situaria la 
planificación urbanística, tanto general como especia l 
(Planes generales de Ordenación y Planes Especiales) . 
En e s t e punto el e l e m e n t o más des tacable es la proli
feración de instrumentos de dudosa naturaleza planifi-
cadora (Las Ordenanzas Municipales) en la ordenación 
de la implantación de antenas de te lefonía móvil. No 
e s tamos criticando la exis tencia de Ordenanzas Munici
pales sobre la implantación de antenas de te lefonía mó
vil, sino que se hayan erigido en la mayoria de los casos 
en el único instrumento regulador de e s t e f enómeno , sin 
la necesaria presencia de planes de ordenación o asu
miendo d irec tamente las materias que son propias a los 
instrumentos de p laneamiento . Las ordenanzas se deben 
limitar a regular aspectos morfológicos, incluidos los es 
féricos , y otras condiciones no definitorias d irec tamente 
de la edificabilidad y el desrino del suelo , configurán
dose , de es ta forma, como un instrumento normativo 
en materia d e urbanismo, de policía de edificación y de 

urbanización, aprobado por los e n t e s locales en el ejer
cicio de su potestad reglamentarla y no planificadora. La 
planificación urbanística, por su parte , e s el instrumento 
adecuado para determinar por dónde han de discurrir 
las infraestructuras y su emplazamiento , fijar compa-
ribílídades e incomparibil idades de uso, así como pro
hibiciones o restricciones, todo e l lo dentro del respeto 
por la normariva estatal sobre la materia que parte del 
derecho de los operadores a la ocupación del dominio 
público y de la propiedad privada para el despl iegue de 
sus redes . 

Los Programas d e Desarrollo o Planes d e Implantación 
d e antenas d e t e l ecomunicac ión 

A través de esta figura se obliga a los distintos operado
res que prestan servicio en el área a presentar ante el 
Ayuntamiento los planes futuros de implantación como 
requisito previo a la concesión de la licencia urbanisrica. 
Normalmente el contenido de es tos Planes o Programas 
se refiere al esquema general de la instalación, con in
dicación, en su caso, de la localización de la cabecera , 
principales en laces y nodos, implantación de es tac iones 
base , antenas de telefonía móvil y de otros e l ementos 
de radiocomunicación, especificando nombre, zona de 
ubicación, cobertura territorial, potencia , frecuencia 
de trabajo y número de canales . La jurisprudencia del 
TS avala esta medida (por todas SSTS de 18 de junio de 
2000 ( RJ 2001 \ 8744) y de 23 de noviembre de 2006, (RJ 
2006\8369)) . 

La compartición d e infraestructuras 

La compartición o coubicacíón de infraestructuras de te
lecomunicación es un instrumento idóneo para un uso más 
racional de las infraestructuras de telecomunicación, mu
chas de las cuales están Infraurilizadas. Esta obligación de 
compartir puede ser impuesta por la Administración Local 
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s i empre q u e se just if ique por motivos urbanís t icos , medio
a m b i e n t a l e s o paisaj íst icos (STS d e 4 d e jul io d e 2006, RJ 
2006\5988). 

La l icenc ia u r b a n í s t i c a 

La instalación d e una a n t e n a d e te lefonía móvil supone 
un uso del suelo q u e neces i t a d e la cobe r tu ra d e la co
r r e spond ien te l icencia urbanís t ica o to rgada por el Ayun
t a m i e n t o (y autor ización c o m p l e m e n t a r i a si se ubica en 
suelo rús t ico) . 

La l icenc ia d e ac t i v idad clasif icada 

La mayor pa r te d e los ordenamientos jurídicos autonómicos 

se decan ta por la inclusión de la instalación d e estaciones 
base d e radiocomunicación como actividad sujeta a la licen
cia de actividades clasificadas, y dent ro d e los distintos ti
pos, como actividad molesta. 

Conclusión 

Una o r d e n a c i ó n t e r r í t o r í a l y u rban í s t i ca d e las a n t e n a s 
d e t e l e fon í a móvil ef icaz , f lexible y rac iona l se p u e d e 
er ígi r en una i m p o r t a n t e h e r r a m i e n t a q u e u t i l i zada con
v e n i e n t e m e n t e su r t i r á d e in formación a los o p e r a d o r e s , 
f ac i l i t ando sus p l a n e s d e d e s p l i e g u e . Asimismo cons t i 
t u i r á la b a s e ju r íd i ca p a r a el o t o r g a m i e n t o d e las l icen
c ias n e c e s a r i a s p a r a la ins ta lac ión y e x p l o t a c i ó n d e las 
a n t e n a s . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Las Directr ices in t roducen una ser ie d e cr i ter ios para la 
protección del pa t r imonio cu l tura l , lo q u e en laza con la 
dimensión cul tura l del desarrol lo sos ten ib le 

Palabras c laves 

Patr imonio cu l tu ra l . Directr ices . 
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Sostenibilidad Cultural: criterios de 
protección patrimonial en la ley de 
directrices 
A n d r é s G o n z á l e z S a n f i e l 
Profesor Titular de Derecho Administrativo. 
Universidad de la Laguna 

In t roducc ión 

La Ley 19 /2003 se p reocupa por d e s t a c a r la v e r t i e n t e 
cul tura l d e la idea d e desarrol lo sos ten ib le . Los b ienes 
cu l tu ra les son o b j e t o d e una espec ia l t u t e l a y pro tecc ión 
para q u e sean disfrutados t a n t o por las generac iones pre
sen t e s como por las fu turas . Diclia protección se lleva a 
c a b o combinando t écn icas diversas y con un pro tagonismo 
espec ia l d e las d i fe ren tes adminis t rac iones públ icas . Las 
d is t in tas medidas a r t i cu ladas son, en algunos casos , un re
corda tor io d e las previs tas en la normat iva específica d e 
pro tecc ión d e los b ienes cu l tu ra les (Ley 4 / 1 9 9 9 , d e 15 d e 
marzo , d e Patr imonio Histórico d e Canar ias) . 

S i s t ema j e r a r q u i z a d o d e planif icación 

El legislador canar io ha o p t a d o por un s i s tema d e orde
nación m e d i a n t e la planificación en diversos niveles. En 
pr imer lugar d e s t a c a el g u b e r n a m e n t a l , l levado a cabo a 
t r avés d e las denominadas Directr ices d e Ordenación del 
Patr imonio Cultural . El con ten ido d e e s t e i n s t rumen to vie
n e p r e d e t e r m i n a d o en la c i t ada Ley y p r e t e n d e homoge-
neizar las polí t icas d e ordenación y gest ión sobre los bie
nes cu l tu ra les . Por o t ro lado, se e n c u e n t r a el nivel insular, 
a t ravés d e los d i fe ren tes p lanes insulares o te r r i to r ia les 
espec ia les d e o rdenac ión . El úl t imo esca lón , a u n q u e no 
por ello menos i m p o r t a n t e , es el municipal . En él se de 
sarrollan los p lanes espec ia les referidos a d e t e r m i n a d o s 
b ienes o los ca tá logos . En relación con es tos úl t imos c a b e 

d e s t a c a r e l valor normat ivo propio q u e pe rmi t e e s t ab l e 
ce r d i f e ren tes niveles d e p ro tecc ión , a b a n d o n a n d o su t ra 
dicional configuración como meros inventar ios d e b ienes 
con valores cu l tu ra les . El pano rama desc r i to genera un 
s i s tema en cascada en el q u e unos ins t rumentos quedan 
condic ionados y somet idos al d e rango superior. La planifi
cación en e s t e par t icu lar caso cumple , a d e m á s , una fina
lidad p r o t e c t o r a d e los va lores cu l tu ra les q u e r e p r e s e n t a n 
esos b ienes . 

F u e r t e p r e s e n c i a d e las a d m i n i s t r a c i o n e s púb l i cas 

La presencia d e las d i fe ren tes adminis t rac iones públicas 
es esencia l para conseguir la t u t e l a d e t a les b ienes . Así 
lo exp resa con c lar idad la refer ida ley cuando afirma q u e 
«la protección, tutela, conservación, restauración, acre
centamiento, investisación, difusión y puesta en uso del 
patrimonio cultural constituyen tareas básicas de las ad
ministraciones públicas» (directr iz 106.2). Las t écn icas 
para conseguir dicha t u t e l a son d e diversa índole . A las 
ya menc ionadas d e ordenación (planificación), a p a r e c e n 
t écn icas adminis t ra t ivas d e servicio público en sen t ido 
ampl io , policía y fomen to . Ello implica la exis tencia d e 
una red pública d e museos y servicios adminis t ra t ivos es
pecia l izado; un conoc imien to amplio d e t a les b ienes (ca
ta logación, c a r t a s , inventar ios) ; p rogramas d e inversión 
e l+D; medidas d e control prevent ivo por medio d e au to 
rizaciones; la real ización d e inspecciones y la represión 
d e conduc t a s d e pongan esos valores en peligro (régimen 
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sanc ionador) ; en fin, una polit ica d e incent ivos y ayudas 
fiscales, e n t r e múl t ip les a s p e c t o s . 

P u e s t a e n va lo r d e los b i e n e s p a t r i m o n i a l e s y a cce s ib i 
l idad al púb l i co 

Las Directr ices , en linea con las r ecomendac iones in te rna
cionales en ma te r i a d e rehabi l i tac ión, huyen d e una con
cepción museis t ica d e los b ienes con valores cu l tu ra les . 
De ahi la neces idad d e «pues ta en uso» d e esos b ienes q u e 
se re i t e ra a lo largo d e su a r t i cu lado . Esos b ienes deben 
ser pro teg idos y conservados para q u e sean usados por la 
c iudadan ía . Por e s t e motivo resa l ta el m a n d a t o dirigido a 
las Adminis traciones públicas para q u e lleven a cabo ac
ciones para la in tegración d e esos b ienes en la vida co
t id iana (directr iz 106.2) , d e n t r o del cual podemos s i tuar 
la potenciac ión de l uso público d e esos b ienes cua lqu ie ra 
q u e sea su t i tu la r idad (directr iz 107 .3 .e ) ; e l es tab lec i 
mien to d e r edes t e m á t i c a s (directr iz 108); la recuperac ión 
d e la act ividad res idencial y product iva en los conjuntos 
históricos y su pea tonal izac ión (directr iz 109); la el imina
ción d e las ba r re ra s a rqu i t ec tón icas ; la pues t a en uso del 
pa t r imonio arqueológico , e tnográfico y pa leontológico (di
rec t r iz 110) o las medidas económicas para q u e los b ienes 
protegidos sean hab i tab les y usados (directr iz 111). Estas 
úl t imas medidas van des t inadas t a n t o a las Administracio
nes municipales para q u e puedan af rontar sus obligaciones 
(e laboración d e ca tá logos , c a r t a s a rqueológicas , p lanes 
espec ia les ) , como a los par t i cu la res t i tu la res d e b ienes 
con valores pa t r imonia les . 

Especia l c o n s i d e r a c i ó n d e los c o n j u n t o s h i s tó r i cos 

Los conjuntos históricos reciben un espec ia l t r a t a m i e n t o 
en las Directrices. Aunque su regulación genera l se en
c u e n t r e en la Ley d e Patrimonio Histórico d e Canarias ya 
c i t ada , las Directrices introducen una serie d e cri terios d e 
ac tuación , o torgando a las d i rec t r ices sector ia les en ma

ter ia cul tural un considerable protagonismo, pend ien te d e 
mater ia l izarse . La clave en la ordenación d e estos bienes 
es el plan especial d e ordenación que el municipio en q u e 
radique dicho bien t i ene la obligación d e redactar . Dicho 
plan, al mismo riempo que idenrifica los di ferentes bienes 
con in terés cultural y el grado de protección q u e deben 
recibir, riene la finalidad d e comparibil izar el disfrute de 
ta les valores con la recuperación d e la acrivldad residen
cial y productiva en ta les zonas (directriz 109.2.a) . Como 
objerivo no confesado, se p r e t e n d e conseguir una elusión 
d e la "elitización", consecuencia negativa en algunos pro
cesos d e rehabil i tación. La prácrica demues t r a que no es 
inf recuente que se produzca un desarraigo d e la población 
original que es a r rancada de su lugar de residencia habi
tual y desplazada a ot ras zonas después d e los procesos 
d e rehabil i tación. Una vez rehabi l i tada la zona, és ta es 
ocupada por pobladores económicamen te más pudien tes . 
La imagen d e cen t ros d e c iudades cuyos edificios históri
cos rehabil i tados son ocupado por bancos, aseguradoras u 
oficinas administrar ivas, es ilustrariva de es ta idea . Estas 
prácricas contradicen las recomendac iones in ternacionales 
d e actuación sobre e s t e ripo d e bienes y eso es lo que se 
t r a t a d e evitar. La delimitación d e á reas de rehabil i tación 
integral se encuen t ra en es ta misma linea (directriz 111.1): 
<-/05 conjuntos tiistóricos serán objeto de intervenciones de 
rehabilitación de sus valores históricos y artísticos y reacti
vación de su atractivo comercial y residencial, potenciando 
su consideración como áreas de rehabilitación in tegro/» . 

Valoración final: un m o d e l o po r d e s a r r o l l a r 

La Comunidad Autónoma d e Canarias c u e n t a con una 
normat iva avanzada en ma te r i a d e protección d e b ienes 
cu l tu ra les . Asimismo, el nivel d e información sobre e s tos 
b ienes es b a s t a n t e e l evado , a la vista d e la doct r ina exis
t e n t e y la documentac ión d e q u e disponen las d i fe ren tes 
adminis t rac iones públicas . A pesar d e ello el diagnóst ico 
no p u e d e ser t r iunfal is ta . Desde el pun to d e vista d e la 
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planificación, las d i rec t r ices d e Ordenación cul tura l no d e una e s t r a t eg ia d e ac tuac ión . Las Directrices podrían 
se han ap robado ; las re ferencias en los p lanes insulares canal izar y o r i en ta r esa ac tuac ión . No es t a n t o una sim-
sue le ser escasa , r emi t i éndose a lo prevea el nivel munici- pie cuest ión formal (la ausenc ia o no d e p l a n e a m i e n t o ) , 
pa l ; y e s t e ú l t imo, c a r e c e , en la mayoría d e los casos , d e sino lo q u e ello v e r d a d e r a m e n t e r e p r e s e n t a : una visión d e 
los p lanes e spec ia les q u e o rdenan algunos d e esos b ienes con jun to con una finalidad p ro t ec to ra para q u e esos valo-
(conjuntos históricos) . Desde la perspec t iva financiera, res cu l tu ra les puedan seguir s iendo disfrutados por todos , 
las ayudas fiscales han sido escasas , f raccionadas y fal tas ahora y en el futuro. 
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R e s u m e n 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAAACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La comunicación p r e t e n d e ofrecer una descr ipción gene
ral d e las ac tuac iones re lac ionadas con la preservación y 
valorización del c e n t r o histórico d e San Sebast ián d e La 
Gomera incluidas en la Agenda 21 Local d e e s t e municipio 
gomero . 

Pa labras c l ave 

Agenda 21 local , San Sebast ián d e La Gomera , pa t r imonio 
cul tura l 
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Conservación y valorización del casco 
histórico de San Sebastián de La Gomera 
María E s t h e r H e r n á n d e z Padi l la 
C o n c e j a l d e E d u c a c i ó n , Cultura y Mujer. 
A y u n t a m i e n t o d e San S e b a s t i á n d e La G o m e r a 

Introducción 

El Ayuntamiento d e San Sebast ián d e La Gomera se adhirió 
en 2.001 a la Carta d e Aalborg, adqui r iendo así el compro
miso d e desar ro l la r una Agenda 21 Local. A principios d e 
2.002 se ap robó el Plan d e Acción para la Sostenibil idad 
del municipio, q u e incluye, en su Eje 10, relat ivo al Pa
t r imonio Histórico y Cultural , un Programa d e Mejora del 
Casco Histórico. Este programa c o n t i e n e , a su vez , t r e s 
p royec tos d e gran enve rgadura : e l Plan Especial d e Pro
tecc ión y Reforma Interior del Cent ro Histórico, el Plan 
Director d e Urbanización d e Zona Comercial Abierta y el 
Programa d e Mejora Ambienta l y Paisajística de l Cent ro 
Histórico. 

Plan Especial d e P r o t e c c i ó n y Reforma In te r io r de l Cen
t r o His tór ico (PEPRI) 

El c e n t r o histórico d e La Villa d e San Sebast ián fue decla
rado Conjunto Histórico-Artístico por medio d e Resolución 
d e la Dirección Genera l d e Cultura d e fecha 21 d e e n e r o 
d e 1985. La del imi tac ión de l mismo se basa en el p lano d e 
Torriani d e 1590. 

Las f inalidades d e e s t e Plan Especial s e refieren a las si
gu ien tes funciones básicas pr incipales : protección del pa
t r imonio a rqu i t ec tón ico y de l paisaje u rbano , mejora de l 
med io urbano y reforma interior. El Plan fue ap robado en 
nov iembre d e 1998. 

Plan Di rec to r d e Urban izac ión d e Zonas C o m e r c i a l e s 
Ab ie r t a s 

Este Plan in tenta desarrollar y e jecu ta r las determinaciones 
del PEPRI median te una serie d e actuaciones que in tentan 
acomete r la regeneración del cent ro histórico median te 
obras de urbanización en su sistema viario, t an to rodado 
como peatonal , con el fin de adecuar lo como zona comercial 
abier ta , cualificarlo como recurso turístico y preservar y res
taurar los bienes públicos o privados d e interés patrimonial. 

En el m o m e n t o ac tua l se han e f e c t u a d o las obras d e re
generac ión de l e n t o r n o d e la Iglesia d e la Asunción y d e 
la Calle Real, y se e s t án e j e c u t a n d o las obras del e n t o r n o 
d e las Plazas d e La Consti tución y Las Américas , asi como 
d e la Calle Virgen d e Guada lupe . Quedan por d e l a n t e las 
ac tuac iones co r re spond ien te s a la Calle Ruiz d e Padrón, la 
Calle Real en su t r a m o superior, el Parque d e la Torre y la 
Avenida Marít ima, j un to con la Playa d e San Sebas t ián . De 
forma genera l , las ac tuac iones consis ten en : 

- Reordenación d e los e l emen tos urbanos d e las vias con 
el fin d e hacer las pea tona les o d e a t enua r el tráfico. 

- Eliminación d e e l e m e n t o s d is tors ionadores (cab leado 
a é r e o , ca r t e l e r í a ) . 

- Eliminación d e ba r r e r a s a rqu i t ec tón icas . 

- Homogeneización d e e l e m e n t o s . 
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Programa de Mejora Ambiental y Paisajística del Casco His
tórico. 

Este programa pretende complementar y concretar algu
nas determinaciones de los planes anteriores para llevar
los a la realidad. Sus acciones recogen disrintos ámbitos: 

a) Acciones para la mejora estérica de edificios 

- Elaboración de un catálogo de materiales y de colores 
a emplear en las fachadas. 

- Redacción de un proyecto de ordenanza municipal de 
inspección periódica de edificaciones catalogadas, prote
gidas o incluidas en el conjunto histórico. 

- Elaboración de una guia de mantenimiento y conser
vación de edificios históricos. 

- Tratamiento de embel lec imiento ejemplarizante en 
edificios e infraestructuras públicas 

- Definición de un programa de actuaciones singulares 
para la rehabilitación de edificios e infraestructuras de 
titularidad 

- Elaboración de un programa de mantenimiento y con
servación de edificios e infraestructuras de ritularidad 
municipal. 

b) Acciones innovadoras para aumento y mejora de espa
cios libres y zonas verdes. 

- Identificación de solares y espacios infrautilizados de 
titularidad municipal. 

- Definición de ripologia, caracteristicas, morfología y 
materiales a emplear en los e lementos de mobiliario 
urbano de ritularidad municipal. 

- Definición d e criterios para la autorización de la ins
talación de e lementos de mobiliario urbano de titula
ridad no municipal y, en general, para la utilización 
de la via pública, con vistas a su incorporación a la 
normariva municipal. 

- Pintado de murales en zonas singulares y deterioradas 

- Plan de soterramiento del cableado aéreo 

c) Acciones para la mejora del patrimonio histórico y su 
entorno 

- Definición de un programa para el tratamiento Inte
gral de los e lementos singulares del patrimonio histó
rico y de su entorno. 
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Compromiso de Aalborg 6 

Mejor movilidad y reducción del tráfico 
Reconocemos la interdependencia del transporte, la salud y 
el medio ambiente y estamos comprometidos a promover 

firmemente los modelos de movilidad sostenibles 
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M i l 

CAPITULO 9 

MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DEL TRAFICO: 
APOSTAR POR EL TRANSPORTE PÚBLICO 

M a n u e l O r t e g a S a n t a e l l a 
Coordinador de Movilidad del Cabildo de Tenerife 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Discurso del economista 

El uso masivo del vetiiculo privado genera externalidades (costes no asumidos por quienes los generan) 

Estas ex t e rna l idades t i enen cua t ro causas : 

1.- Pol i t icas : 

a) El t r a n s p o r t e público (TP) es una pieza en el j uego polí t ico municipal , lo q u e gene ra un diseño inefi

c i e n t e d e las ru tas . Las rutas se a largan, reducen f recuencia , son más ca ras y p ierden usuarios . 

b) Incoherencia en el discurso polí t ico al apoyar al t r a n s p o r t e público y la creación d e miles d e plazas 

d e parking urbanos ( incentivos al coche pr ivado) . 

c) Se apoyan redes "pun to a p u n t o " o " redes soc ia les" q u e sólo apor t an valor a la d e m a n d a caut iva 

(con res t r icc iones d e movil idad) , renunc iando a una e s t r a t eg i a d e valor para la mayoria basada en una 

red nodal . 

2 . - Urban í s t i ca s : el mode lo d e expansión urbana no a sume el cos t e d e un s i s tema d e TP q u e d e b e a t e n d e r a 

usuarios a le jados y dispersos . 

3 . - E c o n ó m i c a s : 

a) Privadas: los a g e n t e s privados generan Incenrivos para el uso del coche privado en las c iudades 

(parkings como negocio, cen t ros comerc ia les urbanos) . 

b) Públicas: las AAPP rienen t radic ión d e gest ión d i rec ta en el TP No hay casos d e éx i to , como en Fran

cia, d e con t r a to s sólo d e operación (gesrión i n t e r e sada ) , ni hay capac idad económica para adquir i r las 

in f raes t ruc turas y medios móviles. 

4 . - Cul tura les : existe una asociación negatíva del TP con atr ibutos de "perdedor" , sobre todo en t r e los jóvenes. 

Las soluciones vienen a t r avés d e la INTEGRACIÓN: 

1.- Integración Polít íca-Insritucional: a cue rdo e n t r e los Ayuntamientos y el Cabildo para c rea r la Autoridad 

Reguladora del Transpor te (ARTTE) y gesr ionar los servicios d e mane ra consorc iada . 

2 . - Integración económica y d e gesrión: pasar a un modelo ac tua l d e gesrión d i rec ta a uno d e gesrión 

i n t e r e sada (sólo OT), In tegrando e s t ac iones , pa radas , guaguas , t ranvías , carr i les bus, vías y parkings bajo 

control d i r ec to d e la Autoridad Reguladora. 

E 
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3 . - Integración operativa: 

a) Las AAPP delegan en la ARTTE, bajo un esquema de dirección participativa, competencias sobre la 
regulación del tráfico (semáforos, carriles-bus, preferencia al TP en obras, e t c . ) . 
b) La estrategia de marketing usa todos los recursos para ofrecer un sistema integral y segmentar la 
oferta (bonos turisticos, empleados, de compras, sociales, integración con taxis, e t c . ) . 
c) Sistemas de tarifa única zonales y de tarifa plana multizonales. Eliminar la tarifa kilométrica supone 
una discriminación positiva hacia la periferia. 
d) Separar e integrar 3 niveles: metropolitano, interurbano y comarcales 
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Demás 
ayuntamientos 

ayuntamiento 

adeje 

ayuntamiento 

la laguna 

ayuntamiento 

santa cruz 

(1) 

urbano 

estado 

(5) 

S I T U A a O N 2007 

1 - competencia transporte urbano 
2 - competencia transporte interurbano 

3 - delegación de competencias transporte 
4 - vinculo de propiedad 
5 - financiación contratos programa 

comunidad 

autónoma 

.(3) 

cobildo 

(4) (2) 

Interurbano 

(2) 

tranvía 

M T S A 

I 1° CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 



DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

ayuntamiento 
tegueste 

oyuntomiento 
el rosarlo 

oyuntomiento 
lo laguna 

ayuntamiento 
santa cruz 

(1) (1) 

estado 

1(5) 

S I T U A C I Ó N F U T U R A 
1 - delegación de competencias 

2 - delegación de competencias 

3 - delegación de competencias 

5 - f inanciación contratos programa 

6 - contratos de explotación 

7 - ru tas interurbanas "metropolitanas" 

comunidad 
autónomo 

(2) 

cabildo 

(3) 

a u t o r i d a d r e g u i a d o r a d e l t r a n s p o r t e 

( 6 ) ( 6 ) 

interurbano (7) urbano 

(6) 

T I T S A 
i t ranspor te metropolitano 

3 6 3 
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La ca rac te r í s t i ca esenc ia l d e una Autorídad Reguladora es la INTEGRACIÓN: 

- Integración adminis t ra t iva : una Autoridad Única q u e a s u m e todas las c o m p e t e n c i a s de l t r a n s p o r t e y 
ges t iona la financiación e s t a b l e del s i s tema d e t r a n s p o r t e . 

- Integración tar i far ia: un bi l le te válido pa ra todos los o p e r a d o r e s de l s i s t ema . El viajero p u e d e efec
tua r los t ransbordos i n t e rmoda le s sin neces idad d e volver a pasar por taqui l la y t i e n e la sensación d e 
un s i s tema in t eg rado . 

- Integración modal o física: simplificando el t r ansbordo mul t imoda l . Además d e las pa radas múl t ip les 
en la red a r t e r i a l , s e c rean los i n t e r cambiado re s más comple jos , q u e son a d e m á s pun to d e e n c u e n t r o 
y d e convivencia c iudadana . 

Las funciones más significativas d e la Autoridad Reguladora son: 

- La planificación d e las Inf raes t ruc turas de l t r a n s p o r t e público d e via jeros , definiendo las d i rec t r i ces 
d e la poli t ica a seguir, la programación d e las inversiones y la supervisión d e los co r re spond ien te s 
p royec tos . 

- La planificación d e los servicios y el e s t ab l ec imien to d e programas d e explo tac ión coord inados pa ra 
t o d a s las e m p r e s a s p r e s t ado ra s d e los mismos. 

- Analizar y es tud ia r la evolución del m e r c a d o global d e la movilidad. 

- Elaborar, aprobar, implan ta r y ges t ionar un marco tar i far io común para la pres tac ión de l servicio 
público d e t r a n s p o r t e regular d e via jeros . 

- Moción sobre movilidad sos ten ib le a p r o b a d a en Pleno el 19 d e jun io d e 2006 

- La voluntad expl íc i ta d e los responsables munic ipales d e llegar a un a c u e r d o d e colaborac ión pa ra 
fomen ta r e l TPC en sus municipios. 

"Se acuerda impulsar ta creación de una Autorídad Reguladora del transporte insular, a través de la forma jurídica 
consordal o la que se estime más adecuada, con ei doble objeto de planificar, gestionar, financiar y controlar, tanto 
a los operadores de transporte público (TITSA, Metropolitano y otros que pudieran existir) (...). La Autorídad Regu
ladora podrá estar conformada por el Cabildo y los Ayuntamientos que así lo decidan, siempre bajo el principio de 
coordinación administrativa y cofinanciación". 
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Preguntas d e Mohamed Mezghani, consul tor d e la UITP ace r ca d e la gra tu idad del TPC. 

¿Por qué los políticos siguen ofreciendo el transporte público gratuito como "la solución" para provocar un 
cambio de modalidad masivo del coche al transporte público y prevenir de esta manera que se paralicen 
nuestras ciudades? ¿Es esto realista? 

Parece que lo es, puesto que algunas ciudades han optado por el transporte público gratuito y siguen con 
ello. Sin embargo, mientras el número de partidarios del transporte público gratuito va aumentando, no se 
ha hecho ningún estudio para evaluar seriamente su impacto en la comunidad, sobre todo el ratio beneficio/ 
coste. 

Preguntas d e Mohamed Mezghani, consul tor d e la UITP ace r ca d e la gra tu idad del TPC (II): 

Deberíamos preguntarnos si los ciudadanos realmente lo demandan o si es un mero reclamo electoral para 
los políticos. Las encuestas ayudan a resolver esta cuestión: cuando se pregunta a los ciudadanos por qué no 
usan el transporte público, nunca es por el precio. Además los estudios sobre la variación precio/demanda 
demuestran que ¡a relación es irrelevante. 

¿Por q u é regalar un servicio a quien e s t é d i spues to a pagar por ello? 

Lo que quieren los ciudadanos es un servicio de transporte agradable, cómodo, fiable y seguro. 

Preguntas d e Mohamed Mezghani, consul tor d e la UITP ace r ca d e la gra tu idad del TPC (III): 

Con el tiempo, las condiciones de operación se deterioran y, como el sistema no genera ingresos, depende 
por completo de los fondos públicos y se va deteriorando constantemente. Esto llevará a un colapso inevi
table del sistema, y en su lugar se producirá una privatización al estilo de Inglaterra, y pasaremos de un 
servicio gratuito a uno sin control sobre las tarifas, con todas las consecuencias de exclusión social que esto 
conlleva. 

Aunque suena a paradoja, el transporte público gratuito, al final, no consigue la movilidad para todos. 

V CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 
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m COMUNICACIONES 

M o d e r a d o r : M a n u e l L. T o r r e s H e r r e r a 
Jefe de Servicio de la Viceconsejeria de Medio Ambiente. 

Gobierno de Canarias 
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Resumen 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Las cifras d e p a r q u e móvil en Tenerife, así como las in ten
s idades q u e se regis tran en las pr incipales vías d e la isla, 
obligan a real izar una reflexión sobre cómo d e b e afron
t a r s e la planificación in tegra l del t r a n s p o r t e y la e jecu
ción d e inf raes t ruc turas cuando resu l ten necesar ias - al 
servicio del t r a n s p o r t e por c a r r e t e r a . Esta reflexión d e b e 
s i tuarse en el marco del compromiso n° 6 d e los Com
promisos d e Aalborg -mejor movil idad, menos tráfico-. Al 
mismo t i e m p o , es necesar io anal izar q u é o t ras p ropues ta s 
c a b e real izar al o b j e t o d e reducir la movilidad -cuando 
ello es posible- o t ransfer i r movilidad en vehículo pr ivado 
a movilidad en medio d e t r a n s p o r t e públ ico. 

Palabras claves 

Movilidad sos ten ib le , planificación d e t r a n s p o r t e s . 
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Algunos apuntes sobre una movilidad 
sostenible en la isla de tenerife 
P e d r o Luis R o d r í g u e z Rea l 

Técnico del Servicio de Impacto Ambiental. 
Viceconsejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias. 

Las cifras 

Entre el año 1999 y el año 2005, el p a r q u e móvil d e Tene
rife se ha i n c r e m e n t a d o en más d e 75.000 vehículos (de 
475.000 a 550.000). Estas cifras, j u n t o con los niveles d e 
servicio d e las in f raes t ruc turas -medida del funcionamien
to o cal idad d e operac ión d e una c a r r e t e r a - q u e ac tua l 
m e n t e p re sen tan numerosos viaríos d e la red t ine r feña , 
obligan a real izar una reflexión sobre la planifícación d e 
la movil idad, a d e m á s d e incidir en algunas d e las ca rac 
te r í s t icas q u e debe r í an e s t a b l e c e r s e en el d iseño d e los 
nuevos proyec tos viarios para incorporar t r an s p o r t e públi
co en t é rminos r e a l m e n t e compet i t ivos con el t r a n s p o r t e 
pr ivado. 

Algunos e j e m p l o s q u e jus t i f ican la n e c e s i d a d d e la r e 

f lexión 

Los d a t o s p u e d e n i lus t ra r la ca rga d e mov imien tos dia
rios d e vehícu los In tens idad Media Diaria (IMD)- q u e 
s o p o r t a n a lgunas d e las p r inc ipa les c a r r e t e r a s q u e con
forman la red viar ia d e la isla d e Tener i fe . Los d a t o s q u e 
o f r ece el d o c u m e n t o d e n o m i n a d o "Mapas e s t r a t é g i c o s 
d e ruido d e las c a r r e t e r a s d e la Comunidad Autónoma 
d e Canar ias . Tener i fe : d o c u m e n t o r e s u m e n " ( o c t u b r e d e 
2007) , e l a b o r a d o por la Conse je r ia d e Medio A m b i e n t e y 
Ordenac ión Terr i tor ia l de l Gobie rno d e Canar ias , son los 
s i gu i en t e s : 

Una re f lex ión s o b r e las c a r a c t e r i s t i c a s d e la movi l idad 
y la sos t en ib i l idad d e s d e la e v a l u a c i ó n d e i m p a c t o a m 
b i e n t a l d e p r o y e c t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a s v ia r i a s 

El Proyecto d e Construcción del 'Te rce r carri l d e la TF-1 . 
Tramo Santa Cruz d e Tenerife a Güimar, p .k . 0+000 a p.k. 
20+400" (año 2001), real iza proyecciones d e tráfico has ta 
el año 2022 y a t r ibuye una capac idad d e la TF-1 , una vez 
ampl iada . Según se recoge en la co r r e spond ien t e Decla
ración d e Impacto Ambienta l , emi t ida por Acuerdo d e la 
Comisión d e Ordenación del Territorio y Medio Ambien te 
d e Canar ias , d e fecha 26 d e julio d e 2000, la capac idad 
d e la in f raes t ruc tura "...se verá r á p i d a m e n t e ago tada : los 
niveles d e servicio d e la TF-1 en el año 2012 a lcanzarán 
el nivel D -congesrión- en el t r a m o Vía d e Penet rac ión-
Candelar ia , y en el 2022 ya habrá t r amos (Enlaces I.T.V.-
Radazul, con la Autopista Exterior en servicio), q u e habrán 
a lcanzado su valor t eór ico d e capac idad (nivel d e servicio 
E) (...). Por lo t a n t o , t ranscur r ido un plazo d e 8 ó 9 años 
d e s d e la culminación d e las obras (...) la TF-1 volveria a 
p r e s e n t a r una si tuación d e conges t ión" . Continúa la De
claración d e Impacto en los s iguientes t é rminos "De es tos 
da tos del p royec to se p u e d e deduci r q u e las mejoras en 
la movilidad perseguidas se verán f rus t radas en un co r to 
plazo d e riempo; (...). Ante e s t a s i tuación, debe r i a valo
rarse la viabilidad d e q u e el t e r c e r carri l se reserve como 
pla taforma exclusiva para el t r a n s p o r t e públ ico. Esta ac
tuac ión , c o n j u n t a m e n t e con las ac tuac iones precisas para 
hacer lo viable , permit i r ían q u e e s t a ampliación pudiera 
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Localización de los t ramos de carreteras correspond ien te s a las un idades de Mapa 
Estratégico de Ruido (UME) d e Tenerife, por tener una IMD superior a 16.000 veh/dia. 

ser una opción para reducir los r i tmos d e c r ec imien to es
t imados d e In tens idades Medias Diarias d e tráfico y hacer. 

c o n s e c u e n t e m e n t e , más r e n t a b l e la inversión pública q u e 
se va a e f ec tua r con e s t a ampl iac ión" . 
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V e h í c u l o s 

U M E IMD 2 0 0 5 P e s a d o s 

( V e h / d i a ) (%) 

T F - 1 23 .592 - 83 .268 3.4 - 12.6 

T F - 2 45 .394 - 66 .870 1 . 7 - 2 . 8 

T F - 4 26 .750 - 28 .000 9 

T F - 5 20 .306 - 118.176 1.6 - 9.6 

T F - 1 1 18.875 4.6 

T F - 1 3 16.890 - 24 .917 1 . 2 - 5 . 5 

T F - 2 1 20 .335 - 20 .447 3.2 

T F - 2 8 18.464 9.4 

T F - 2 9 16.478 4 ,9 

T F - 3 1 28 .112 4 .8 

T F - 4 7 25 .027 4.4 

T F - 6 6 19.885 - 28 .472 2 . 8 - 4 . 4 

T F - 8 2 16.079 - 16 .763 2.6 

T F - 1 5 2 16.619 - 18.480 2,7 - 5.5 

T F - 1 8 0 20 .259 1.2 

T F - 1 9 4 23.284 - 36.581 1 . 2 - 2 

T F - 2 1 1 25 .125 2.6 

T F - 3 1 2 21 .058 - 22 .863 2,6 

T F - 3 2 0 16.959 2.6 

T F - 3 3 3 22.264 3.6 

T F - 3 3 4 20 .528 3.6 

T F - 3 3 5 20 .528 3.6 

T F - 3 6 2 4 5 . 8 9 6 2.4 

T F - 3 6 6 16.316 2.4 

T F - 4 8 1 38 .912 4,4 

T F - 6 5 2 17.438 2,8 

T F - 6 6 5 61.454 4.4 

El c o m p r o m i s o n" 6 d e los C o m p r o m i s o s d e Aalborg: m e 
j o r movi l idad , m e n o s t rá f ico 

La reflexión p lasmada en el a p a r t a d o d e observac iones d e 
la c i t ada Declaración d e Impacto cons t i tuye , a mi juicio, 
una l lamada d e a tenc ión sobre el modelo d e planificación 
d e las in f raes t ruc turas viarias; tuvo en c u e n t a , an t ic ipada
m e n t e , el obje t ivo exp re sado en el compromiso n° 6 d e los 
Compromisos d e Aalborg. Fiel reflejo d e ello es el ú l t imo 
párrafo del cap í tu lo d e observac iones d e la Declaración d e 
Impacto Ambienta l , en el q u e se indicaba q u e "Esta pro
pues t a , a c o m p a ñ a d a por o t ras ac tuac iones imprescindibles 
para el fomen to del t r an s p o r t e público, permit i r ía q u e las 
ampl iac iones d e las inf raes t ruc turas viarias puedan a c t u a r 
en sen t ido inverso al p royec t ado : q u e el c rec imien to futu
ro d e las In tens idades Medias Diarias d e tráfico sea menor 
q u e el e s t imado y, por t a n t o , que la inversión pública en la 
ampliación resu l te más r e n t a b l e . Reservar una p la ta forma 
exclusiva para el t r a n s p o r t e público permit i r ía reducir los 
t i empos inver t idos en los desp lazamien tos , fac tor q u e po
dría a t r a e r a un número c r e c i e n t e d e usuarios po tenc ia les . 
Como consecuenc ia , las IMDs d e tráfico c recer ían menos 
que lo e s t imado y, para q u e las vías se conges t ionen nue
v a m e n t e , deber í an t ranscurr i r plazos d e t i e m p o q u e irían 
más allá del 2012 ó el 2022 y, por lo t a n t o , el plazo útil d e 
la inversión se ampl i a" . 

Las Directrices d e Ordenación General y del Turismo 

La Ley 19 /2003 , d e 14 d e abril , por la que se ap rueban 
las Directrices d e Ordenación Genera l y las Directrices del 
Ordenación del Turismo incluye normas d e aplicación di
rec ta y normas direct ivas que e s t ab l ecen los cr i ter ios y los 
objet ivos q u e d e b e n presidir la planifícación y la concep
ción d e los proyectos de inf raes t ruc turas d e t r a n s p o r t e . 
Vistas d i rec t r ices como la 82 y 83 , así como 94 y siguien
t e s , c a b e concluir q u e las refiexiones rea l izadas d e s d e la 

375 

1 ' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

0 



Declaración d e Impacto se a l ineaban con cr i ter ios como 
el s iguiente : "La polit ica d e movilidad y d e t r anspo r t e s se 
o r i en ta rá hacia los s iguientes obje t ivos : (a) La contenc ión 
d e los ac tua le s índices d e movilidad insular e interinsular, 
dando prioridad a los modos colect ivos d e t r a n s p o r t e " . 

Conclusión 

Plataformas exclusivas y f recuencias a l t as han mos t r ado 

una gran eficacia del t r a n s p o r t e público colect ivo m e t r o 
l igero-. Fuera d e los ámbi tos urbanos met ropo l i t anos , a lo 
largo d e los co r redores insulares , se e s t án c r e a n d o pla ta
formas t e r ce ros e , incluso, cuar tos carr i les- q u e podrian 
ser exclusivos para el t r a n s p o r t e público no ferroviario 
(carr i les-bus) , y no se e s t án ded icando a e s t e fin, lo q u e , 
a mi juicio, favorecerá una sa turación más rápida d e las 
inf raes t ruc turas viarias, ta l y como se ha p re t end ido de
most ra r p r e v i a m e n t e . 
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Resumen La movilidad en el marco de la 
Agenda 21 Local de Santa Úrsula 
Maria E u g e n i a M e d i n a C o r r e a l y 

P e d r o Luis R o d r í g u e z R e a l 2 

1 Concejala de Urbanismo y Educación. Ayuntamien
to de Santa Úrsula. 
2 Moderador del Foro de la Agenda 21 Local de San
ta Úrsula. 

Los a n t e c e d e n t e s 

La Agenda 21 Local d e Santa Úrsula n a c e en el año 2002, 
Iniciándose a par t i r d e e se m o m e n t o un proceso q u e per
sigue un obje t ivo doble : 

a) Contar con una he r r amien ta para me jo ra r la cal idad 
d e vida del municipio a t ravés d e la par t ic ipación di
rec ta d e los c iudadanos . 

JA 
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b) Disponer d e una h e r r a m i e n t a q u e pe rmi ta per fec
cionar la cal idad d e la democrac ia par t ic ipat iva a par
tir de l impulso d e las au to r idades locales y perseguir 
el consenso para resolver los pr incipales problemas del 
municipio. 

El d i agnós t i co s o c i o - a m b i e n t a l d e San ta Úrsula 

El r e t r a t o d e los p rob lemas más r e l evan te s d e Santa Úrsu
la se desarrol ló en dos fases: una t écn ica y o t ra social, q u e 
confluyeron, finalmente, en un solo diagnósrico del Foro 
Social d e la Agenda 21 Local d e Santa Úrsula, poster ior
m e n t e ratificado por el Ayuntamiento en Pleno. Se t r a t a 
ron p rob lemas relacionados con el urbanismo, los residuos, 
la movilidad, los riesgos, la organización insritucional y, así, 
hasta diez á reas o aspectos d e la realidad de Santa Úrsula. 

r CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

El municipio d e Santa Úrsula t i e n e problemas d e movi
lidad q u e , en algunos a spec tos , son comunes a los d e 
o t ros municipios t iner feños y canar ios . Sin e m b a r g o , hay 
algunas no tas dist int ivas q u e conviene divulgar, ya q u e la 
movilidad y el tráfico han sido aspec tos anal izados por el 
Foro Social d e la Agenda 21 Local, donde se han p ropues to 
algunas acc iones q u e se expondrán como exper ienc ia d e 
par t ic ipación social en la generac ión d e p ropues tas para la 
resolución d e los p rob lemas d e la movilidad municipal . 

Palabras c laves 

Agenda 21 Local, movilidad sos ten ib le , diagnóst ico am
bien ta l y plan d e acción local . 



El d i agnós t i co a m b i e n t a l s o b r e la movi l idad y e l t rá f ico 

El Foro Social percibió en sus d e b a t e s la e n o r m e impor tan

cia q u e e s t aban adqui r iendo los p rob lemas d e movilidad y 

tráfico en la cal idad d e vida d e la c iudadan ía . Ejemplo d e 

e s t o fue la t ransversal idad en el d e b a t e : la movilidad y el 

tráfico e ran c i tados r e p e t i d a m e n t e como un p rob lema en 

apa r t ados t a les urbanismo, movilidad y riesgos. 

Los p r o b l e m a s y las p r o p u e s t a s d e acc ión e n r e l ac ión 

con el b l o q u e d e movi l idad f o r m u l a d a s po r el p r o p i o 

Foro 

B L O Q U E D E M O V I L I D A D 
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PROBLEMA MOV l PROBLEMAS AMBIENTALES. DE SEGURIDAD. DE RETENCIONES Y DE FALTA DE APARCAMIENTO A LO 

LARGO DE LA TF-2T7 (CARRETERA GENERAL). 

SOLUCIONES MOV-1.1. El Plan General deberá analizar las condiciones de la movilidad en el municipio y. en su caso, 

remitirá un Plan Especial: 

/ / El análisis de la nuevas formas de movilidad, que proponga cómo mejorar la comunicaciones entre 

los barhos por medio del trasporte público, necesidades y situación de aparcamientos públicos. ínter-

cambiador modal, mejora de la movilidad peatonal -acerasy pasos de peatones-, carriles bici. reestruc

turación de la circulación de las vías-atendiendo a las secciones longitudinales y transversales-, etc 

/ / Las mejorasen la seguridad vial, en la movilidad y reducción de los impactos del tráfico, mediante 

la instalación de sonómetros para controlar el nivel de contaminación acústica, estudiar la necesidad 

de implantar radares para controlar y sancionar los excesos de velocidad de los vehículos, aumentar las 

señales de tráfico y semáforos en aquellos puntos más conflictivos. etcétera. 

/ / Nuevas alternativas vianas a la If-zty. 

VENTAJAS 11 Descongestión del tráfico en el núcleo urbanoy búsqueda de alternativas de transporte púbifcoy 

peatonaly en bicicleta a la movilidad en vehículo privado. 

/ / Mejora de las condiciones de seguridad y bienestar humanos en relación con el tráfico. 

PLAZOS MOV-1. Medio plazo. 

INDICADORES Ninguno. 

DEPARTAMENTOS Urbanístico. Medio Ambiente y Obras. 

De Aalborg a Santa Úrsula. Una aproxímación al Desarrollo Sostenible en Canarias 



PROBLEMA MOV 2 DIFÍCIL MOVIUDAD EN LAS MEDIANÍAS. 

PROPUESTAS MOV-2.1. El Pfón General de Ordenación deberá analizjry. en su caso, remitir a Plan Especial, la adecua
ción de las infraestructuras viarias en las medianías, adaptándolas a las demandasy servicios a la acti
vidad productiva agraria. 

VENTAJAS / / Mejora de la accesibilidad, la movilidad y la seguridad en la malla viada existente en las medianías 
productivas. 

INDICADORES Ninguno. 

DEPARTAMENTOS Urbanístico, Medio Ambiente. Agricultura y Desarrollo Local. 

PROBLEMA MOV-3. CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN LOS MÁRGENES DE LA TF 117, IMPOSIBIUTA UNA POSIBLE 
AMPLIACIÓN 0 MEJORA DE ESTA VÍA. EN DETERMINADOS PUNTOS. 

PROPUESTAS MOV-J.1. El Plan General de Ordenación deberá recoger una normativa que establezca la separación que 
se debe mantener cuando se edifique en cumplimento de la normativa de Carreteras. 

VENTAJAS / / Prever las mejores condiciones de funcionalidad actual y futura de la TF-217. 

PLAZOS MOV-3.1. Medio plazo. 

INDICADORES Ninguno. 

DEPARTAMENTOS Urbanístico, Medio Ambiente. Agricultura y Desarrollo Local. 
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BLOQUE DE RIESGOS 

1 PROBLEMA RIE-3 PAICROSIDAD EN LA CIRCULACIÓN VIAL 

PROPUESTAS RIE-3.1. Ver propuestas MOV-1.1.2.1 y 3.1. 
LTLE-}.2. Mayor control policial, q u e sancionará las imprudencias comet idas por conductores y peatones . 

VENTAIAS / / Reducción de la siniestralklad. 
/ / Educar para la convivencia en las vfas públicas. 
/ / Mejora d e la cal idad d e vida de los c iudadanos , e s p e c i a l m e n t e , en los bordes urbanos . 

PLAZOS RIE-3.1. Medio plazo. 
RIE-3J. Corto plazo. 

INDICADORES NÚMERO DE siniestros EN LAS VÍAS PÚBLICAS de SANTA Úrsula 

DEPARTAMENTOS Seguridad. Urbaníst ico. Medio A m b i e n t e y Obras. 

380 La e s c a l a mun ic ipa l de l p r o b l e m a d e la movi l idad y el 
t rá f ico 

De las propuestas formuladas por el Foro Social de la Agenda 
21 Local d e Santa Úrsula se deduce que preocupa el panora
ma actual con respec to a la movilidad y, sobre todo , su evo
lución futura a cor to plazo. En el marco d e es ta reflexión, 
y en conexión con la Directriz 102, apar tados 6 y 7, d e las 
Directrices d e Ordenación General y del Turismo de Cana
rias, dicho Foro apostó dec id idamente por la planificación, 
es decir, porque se produzca un marco d e reflexión general 
- técnico, social y político- del problema d e la movilidad. 
Además, se consideró que el marco terri torial d e referencia 
debia ser el municipio, utilizando las her ramientas adecua
das y aprovechando, a ta les efectos , el proceso d e revisión 
del Plan General d e Ordenación d e Santa Úrsula. En cual
quier caso, resultará p rác t i camente inexcusable el desarro
llo del p laneamiento general a t ravés de un Plan Especial 
que a t ienda , con mayor precisión y de ta l le , los problemas y 
soluciones a la movilidad y el tráfico. 

A c t u a c i o n e s a c o r t o p l azo 

J u n t o a la planificación, e l Foro Social p ropone a co r to 
plazo los p rob lemas vinculados al riesgo d e s d e un mayor 
control policial en las vias u rbanas . 

Conclus ión 

Santa Úrsula, desde su Foro Social d e la Agenda 21 Local, 
propone un cauce claro para abordar la resolución d e los 
problemas que p lan tea la movilidad en el municipio: la 
planificación y la participación c iudadana en e s t e proce
so hacia el cumpl imiento d e los objet ivos p lan teados en 
el compromiso n° 6 de los Compromisos de Aalborg (mejor 
movilidad, menos tráfico). 
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Resumen Análisis de la movilidad de los alumnos 
universitarios y de la predisposición a 
cambiar de modo de transporte: 
propuestas para una movilidad 
más sostenible 
Rosa Marina G o n z á l e z M a r r e r o 

Universidad de La Laguna 

Preferencias reve ladas , p referenc ias dec l a r adas , deman
da po tenc ia l . 

Introducción 

El ob je t ivo fundamenta l d e e s t e t r aba jo es anal izar como 
e ra la d e m a n d a d e t r a n s p o r t e d e los a lumnos universi ta
rios en sus desp lazamien tos a los cen t ro s d e es tud io a n t e s 
d e la in t roducción del t ranvía y conocer la predisposición 
a cambia r d e modo d e viaje que mos t raban los es tudian
t e s a n t e la Inminente e n t r a d a en funcionamiento d e e s t e 
nuevo modo d e t r a n s p o r t e . De ahí q u e e s t e es tudio se 
p l an t ea ra en los momen tos previos a la pues t a en funcio
namien to del t ranvía . 
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Para la consecuc ión d e e s t o s o b j e t i v o s se d i señó un 
c u e s t i o n a r i o d e " p r e f e r e n c i a s r e v e l a d a s " y " p r e f e r e n 
c ias d e c l a r a d a s " , q u e p e r m i t í a c a r a c t e r i z a r e l compor 
t a m i e n t o d e los a l u m n o s y c o n o c e r si t e n í a n i n t e n c i o n e s 
d e sus t i tu i r su m o d o d e t r a n s p o r t e hab i t ua l por el t r a n 
vía . La e n c u e s t a se r ea l i zó a t r a v é s d e I n t e r n e t . Esta 
e n c u e s t a iba di r ig ida a los a l u m n o s d e la Univers idad d e 
La Laguna y se hizo e n t r e el 23 d e abr i l y e l 13 d e mayo 
d e 2007 . Con e l la es pos ib le c a r a c t e r i z a r e l v i a j e q u e 
r ea l i z aban p a r a d e s p l a z a r s e d e s d e su lugar d e or igen 
h a s t a el c e n t r o d e e s t u d i o , c o n o c e r el m o d o d e t r a n s 
p o r t e q u e u t i l i zan , e l mot ivo d e su e l ecc ión y a lgunas 
c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o e c o n ó m i c a s . A d e m á s , se p u e d e d e 
t e r m i n a r la d e m a n d a p o t e n c i a l de l t r anv ía por p a r t e d e 
los a l u m n o s un ive r s i t a r io s . 

1" CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

En e s t e t r aba jo se ca rac te r i za el c o m p o r t a m i e n t o d e los 
a lumnos universi tar ios en sus desp lazamien tos a los cen
t ros d e es tudio y se d e t e r m i n a la d e m a n d a potencia l del 
t ranvía . A par t i r del análisis d e una encues t a d e movilidad 
se proponen dis t in tas medidas para conseguir un s i s tema 
d e movilidad sos ten ib le . 

Palabras c lave 
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Representa t iv idad d e la mues t r a riamente (un 85,7%) q u e el morivo d e su e lección e r a q u e 

no disponían d e coche para real izar el v ia je . Por t a n t o , se 

t r a t a b a d e una d e m a n d a en gran p a r t e "cau t iva" . 

El t e r c e r modo d e viaje más ut i l izado por los a lumnos con

sistía en desp laza rse a pie -un 14,5% d e los a lumnos acce 

den caminando- . Esto refleja q u e una i m p o r t a n t e p a r t e 

d e los a lumnos res ide en las proximidades d e los cen t ro s 

universi tar ios por lo q u e no t i enen demas iados p rob lemas 

d e movilidad pa ra a c c e d e r a los cen t ros d e e s tud io . 

Las cuotas más bajas en el r epar to modal se daban para la 

modalidad de coche como a c o m p a ñ a n t e (un 7,37% d e los 

a lumnos encues tados se desplazan como acompañan tes ) y 

para el circuito universitario (un 5,7% d e los encues tados) . 

El r e p a r t o moda l d e s c r i t o e r a s imi lar p a r a los a l u m n o s 

q u e p r o c e d e n d e la zona n o r t e y p a r a los q u e v i enen d e 

la zona sur d e la is la . Sin e m b a r g o , c a b e s e ñ a l a r q u e 

p a r a los a l u m n o s d e la zona sur y p a r a a q u e l l o s q u e 

v i enen de l r e s t o d e munic ip ios d e la zona n o r t e , exc lu

y e n d o el á r e a m e t r o p o l i t a n a , e l c o c h e adqu l r i a mayor 

i m p o r t a n c i a en los d e s p l a z a m i e n t o s (ur i l izándolo el 57% 

d e los a l u m n o s ) . 

La int roducción del t ranvía producía d i f e ren tes modifica
ciones en el r e p a r t o modal p r e s e n t e e n t r e los a lumnos . 
Así, los a lumnos q u e procedían d e la zona sur e ran los más 
reacios a cambiar d e modo d e t r a n s p o r t e (un 73% no urili-
zar ia el t r anv ía ) . Sin e m b a r g o , los a lumnos q u e residían en 
Santa Cruz y La Laguna e ran los q u e mos t raban la mayor 
predisposición a cambia r al t ranvía como modo d e viaje 
para ir al c en t ro d e es tud io . 

En la zona San ta Cruz- La Laguna, e l t r anv ía pasa r i a a 

ser e l m o d o d e t r a n s p o r t e q u e m a y o r i t a r i a m e n t e (un 

39%) ur i l izar ian los a l u m n o s p a r a acud i r al c e n t r o d e 

e s t u d i o s . El veh ícu lo p r ivado lo ur i l izar ia un 27% d e los 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La m u e s t r a o b t e n i d a a scend ió a 2 .212 a lumnos , lo q u e 

s u p o n e un 10% del t o t a l d e a lumnos ma t r i cu l ados en la 

Universidad d e La Laguna d u r a n t e el p r imer c u a t r i m e s t r e 

de l curso 2006-2007. El r e p a r t o d e los e s t u d i a n t e s en

t r e los d i s t in tos c a m p u s univers i ta r ios e s s imilar al q u e 

se ha o b t e n i d o en la m u e s t r a d e a lumnos e n c u e s t a d o s . 

Además , el r e p a r t o e n t r e los lugares d e p r o c e d e n c i a d e 

los e s t u d i a n t e s e n c u e s t a d o s r e p r o d u c e el mismo compor 

t a m i e n t o q u e el q u e se da en la población un ivers i t a r ia . 

I gua lmen te , la m u e s t r a d e a lumnos refleja f i e lmente el 

r e p a r t o e n t r e h o m b r e s y mu je r e s p r e s e n t e e n t r e el a lum

n a d o . 

Análisis descr ip t ivo d e los resu l tados d e la e n c u e s t a 

Los r e s u l t a d o s d e la e n c u e s t a p e r m i t e n conc lu i r q u e , 

a n t e s d e la i n t roducc ión de l t r a n v í a , casi la mi t ad d e 

los a l u m n o s (un 43%) a c c e d í a n a los c e n t r o s d e e s t u d i o s 

c o n d u c i e n d o su veh ícu lo p r ivado . A d e m á s , la mayor ía 

d e e l los (un 78%) v ia j aban solos en su veh ícu lo y aproxi 

m a d a m e n t e la m i t a d (un 56%) d isponía d e un g a r a j e en 

su lugar d e r e s i d e n c i a . Estos v ia je ros d e c l a r a b a n q u e 

t a r d a n , en p r o m e d i o , unos seis m i n u t o s en e n c o n t r a r 

a p a r c a m i e n t o en los c a m p u s . Por lo t a n t o , se t r a t a d e 

v ia je ros q u e m a y o r i t a r i a m e n t e d i sponen d e un lugar d e 

e s t a c i o n a m i e n t o en el or igen y q u e en el d e s t i n o p u e d e n 

e s t a c i o n a r sin d e m a s i a d o s p r o b l e m a s . Esta s i tuac ión ló

g i c a m e n t e le conf ie re al veh ícu lo p r ivado una v e n t a j a 

c o m p a r a t i v a muy difícil d e s u p e r a r por el t r a n s p o r t e pú

bl ico . De ahí q u e e s t o s usuar ios a lud ían a la r a p i d e z y a 

la flexibilidad d e hora r ios c o m o los p r inc ipa l e s mot ivos 

por los q u e e l igen el c o c h e . 

La guagua e r a el segundo modo d e t r a n s p o r t e más utiliza

do para desp laza r se has ta el lugar d e es tudios , un 27% d e 

los a lumnos lo usaban . Sin e m b a r g o , dec la raban mayori ta



a l u m n o s , la guagua ú n i c a m e n t e un 11% y el 14% se de s 
p laza r í an a p i e . A d e m á s , es i m p o r t a n t e d e s t a c a r q u e , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la zona geográf ica a n a l i z a d a , 
e r a n los usuar ios d e la guagua los q u e m a y o r i t a r i a m e n t e 
e l eg ian c a m b i a r s e al t r a n v í a . Por o t r o l ado , los usua
rios de l vel i iculo p r ivado , d e s p u é s d e los usuar ios d e la 
b i c i c l e t a , e r a n los q u e d e s c a r t a b a n en mayor m e d i d a 
u t i l i zar e l t r a n v í a . 

Conc lu s iones y r e c o m e n d a c i o n e s 

El e l evado po rcen t a j e d e pasa jeros caut ivos en la gua
gua pone d e manifiesto que ex is te un i m p o r t a n t e número 
usuarios po tenc ia les del vehículo privado, ya q u e es muy 
p robab le q u e és tos adqu ie ran un coche d e s d e q u e su po
de r adquisi t ivo se los pe rmi t a . Además , hay q u e t e n e r en 
c u e n t a q u e la exis tencia d e apa rcamien tos en los cam
pus universi tar ios supone un incent ivo al uso del vehículo 
pr ivado, al reducir el t i e m p o d e viaje y asegurar el es ta 
c ionamien to en el des t ino . Ello i n c r e m e n t a el a t rac t ivo 
de l coche , induce su util ización y genera la neces idad d e 
ampl iar los e s t ac ionamien tos provocando un "circulo vi
c ioso" . Por e l lo , se hace necesar io adop ta r algunas medi

das t e n d e n t e s a conseguir una movilidad más sos ten ib le , 
med idas t a l e s como: 

Actuar sobre la prác t ica d e es tac ionar i n c o r r e c t a m e n t e 
- t a n t o d e n t r o d e los campus como en los espacios pú
blicos a d y a c e n t e s - ; incent ivar el uso compar t ido del ve
hículo —inst rumentando ven ta j a s en el a p a r c a m i e n t o en 
los c a m p u s - ; dar prioridad en los a p a r c a m i e n t o s a los in
dividuos con prob lemas d e movilidad y a los q u e a c c e d e n 
d e zonas con una ofer ta d e t r a n s p o r t e público def ic iente ; 
restr ingir y es tud ia r la posibilidad d e rarificar el es tac io
namien to a los a lumnos q u e p roceden d e zonas con fácil 
acceso al t r a n s p o r t e público y q u e se han visto beneficia
dos con la in t roducción del t ranvía . Las posibles res t r ic
ciones en el a p a r c a m i e n t o t i enen que venir a c o m p a ñ a d a s 
d e mejoras s imul táneas en el t r a n s p o r t e públ ico. En defi
nitiva para conseguir un modelo d e movilidad universi tar ia 
más sos ten ib le p a r e c e necesar io q u e la Universidad, las 
adminis t rac iones públicas y los o p e r a d o r e s d e t r a n s p o r t e 
a c t ú e n c o n j u n t a m e n t e en el d iseño d e polí t icas y ac tua 
ciones e n c a m i n a d a s a i n c r e m e n t a r el uso y a t rac t ivo del 
t r a n s p o r t e público, al t i e m p o q u e se reduzcan las ven ta ja s 
i nhe ren t e s al uso del vehículo pr ivado. 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Se p r e sen t an los mapas es t r a t ég icos d e ruido q u e en apli
cación d e la Ley 37 /2003 del Ruido e ran c o m p e t e n c i a de l 
Gobierno d e Canarias y q u e cor responden a las c a r r e t e r a s 
d e Canarias con más d e seis mil lones d e vehículos anua le s , 
d is t r ibuidas en las islas d e Fue r t even tu r a , Gran Canar ia , 
La Palma, Lanzaro te y Tenerife, así como d e la ag lomera
ción supramunicipal superior a 250.000 h a b i t a n t e s const i
tu ida por los municipios d e Santa Cruz d e Tenerife y San 
Cristóbal d e la Laguna. 

Palabras c lave 

Ruido, m a p a , acús t ico , c a r r e t e r a , ag lomerac ión , ges t ión , 
ind icadores . 



Mapas estratégicos de ruido de Canarias 
F e r n a n d o H e r r e r a l , V í c t o r G a l l o l , 

Yeray O l i v a r e s 1 

y A l b e r t o B a ñ u e l o s Z 

1 Viceconsejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias. 
2 AAC Centro de Acústica Aplicada S.L. 

Introducción 

En aplicación d e la Ley 37/2003, que jun to con el Real De
cre to 1513/2005 t raspone la Directiva Europea 2002/49/CE 
a la legislación española, era competencia del Gobierno d e 
Canarias la elaboración d e los Mapas Estratégicos d e Ruido 
(en ade lan te MER) d e aquellas car re te ras que superaran un 
tráfico d e 6 millones de vehículos anuales , que aproximada
m e n t e son las ca r re te ras con una Intensidad media diaria su
perior a 16.000 vehículos/día, y la única aglomeración de ca
rácter supramunicipal que supera una población de 250.000 
habi tantes , constítuida por los municipios de Santa Cruz d e 
Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. 

Los t r a m o s d e c a r r e t e r a a f ec t ados suman un to ta l d e 453 
Kilómetros reparr idos d e la s iguiente forma en las islas: 
Tenerife, 214 km. ; Gran Canaria , 184 km.; Lanzaro te , 32 
Km.; Fue r t even tu ra , 12 km. ; y La Palma 11 km. 

La Viceconsejer ia d e Medio Ambiente asumió e s t a res
ponsabil idad ad judicando el c o n t r a t o para la e laborac ión 
del e s tud io a la e m p r e s a AAC Centro d e Acústica Aplicada 
S.L.. Así, d u r a n t e los años 2006 y 2007 se han rea l izado los 
t r aba jos necesar ios para la obtenc ión d e los MER a parrir 
d e la me jo r información disponible , e f ec tu an d o t raba jos 
adic ionales para promover la pues ta en marcha en Cana
rias d e un s i s tema d e gest ión del ruido a m b i e n t a l , con vis
t a a poder desarrol lar el plan d e acción q u e la legislación 
r equ ie r e como paso s iguiente a los MER. 

Para la real ización del e s tud io se ha c o n t a d o con la cola
boración d e los Cabildos, los Ayuntamientos d e la ag lome
ración, y la Consejer ia d e Obras Públicas y Transpor tes de l 
Gobierno d e Canar ias . 

Metodología 

Los MER se real izan con la apl icación d e los m é t o d o s d e 
re ferenc ia es tab lec idos por el RD 1513/2005 m e d i a n t e un 
mode lo acúsr ico, en e s t e caso el mode lo SoundPLAN®, 
c o m p l e m e n t a d o con el e m p l e o d e un Sis tema d e Informa
ción Geográfica, q u e faci l i tará la pos ter ior ac tual ización 
d e la Información, así como la accesibi l idad a los resul
t a d o s . 

El modelo acús t ico e fec túa una model ización t r id imensio
nal d e cada ámbi to d e es tud io , en el q u e se in t roducen los 
p a r á m e t r o s necesar ios para definir la emisión sonora d e 
los focos d e ruido, en genera l el tráfico, a u n q u e t a m b i é n 
se ha cons iderado la industr ia y el pue r to en la ag lome
ración. Asimismo, se incorporan las var iables necesar ias 
para la ca rac te r izac ión d e la propagación del sonido, d e 
forma q u e el mode lo acúst ico proporciona los niveles d e 
inmisión en los puntos d e cálculo necesar ios para o b t e n e r 
la información solici tada por la legislación y por el Minis
te r io d e Medio Ambien te , para unificar las r ep resen tac io 
nes en e s t a pr imera fase d e MER. 

JM 
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R e s u l t a d o s 
P u c r t o d c la C t 

ARONA 

Ejemplos de MER: izda.: Detalle Mapa de ruido Lden UME 
TF-5; centro: Mapa de ruido Ln UME TF-312; dcha.: Mapa 
de afección Lden UME TF-66 
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Las resultados se concretan en Mapas de ruido a 4 metros 
de altura sobre el terreno para los cuatro índices de ruido 
establecidos en la legislación: Lden, Ld, Le y Ln, de forma 
que el área cubierta por el mapa contenga los niveles de 
ruido superiores a 55 dB(A) en el caso de los tres primeros 
índices y 50 dB(A) en el caso del índice Ln. 

Además se presenta el mapa de afección, sólo para el índi
ce Lden, que representa el territorio afectado por niveles 
superiores a 55, 65 y 75 dB(A) para e s te índice, y los ma
pas de exposición para los 4 índices, que representan los 
niveles en fachada para sonido incidente de los edificios 
residenciales o sensibles al ruido, también a 4 metros de 
altura sobre el terreno. 

Los mapas, que en el caso de las carreteras se efectúan indi
vidualmente para cada carretera objeto de estudio, Unidad 
de Mapa Estratégico (UME), se acompañan de tablas de re
sultados que representan la población afectada en intervalos 
de 5 dB(A), y los edificios especialmente sensibles afectados 
por los mapas de ruido: centros educativos y sanitarios, co
rrespondientes a cada UME o a la aglomeración. 

Se incluyen a continuación ejemplos de resultados de los 
MER en la isla de Tenerife. 



E j e m p l o s d e MER d e la a g l o m e r a c i ó n Santa Cruz - La 
Laguna: S u p . : d e t a l l e d e l m a p a Lden, Inf.: d e t a l l e 
d e l m a p a d e e x p o s i c i ó n Ln 

A partir d e los resultados s e ob t i enen indicadores basa
dos principalmente e n la a fecc ión sobre la población. 
Así, e n la ag lomeración, en d o n d e s e suman todos los 
focos d e ruido ambienta l , el valor obten ido para e l por
c e n t a j e d e población e x p u e s t a a niveles e n fachada d e 
vivienda superiores a Ln=55 dB(A), -indicador B8 pro
p u e s t o para e l ruido e n los indicadores c o m u n e s euro
p e o s d e sostenibi l idad-, e s del 28 % e n Santa Cruz y de l 
18 % e n La Laguna. En ambos casos s e d e b e al ruido del 
tráfico viario. El porcenta je d e población a fec tada por 
ruido d e origen industrial e s desprec iab le . 

D o c u m e n t a c i ó n 
D o c u m e n t a c i ó n d e e x p o s i c i ó n púb l i ca d e los MER d e l 
G o b i e r n o d e Canarias 
h t t p : / / w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / c m a y o t / 
m e d i o a m b i e n t e / c a l i d a d a m b i e n t a l / c o n t a m i n a c i o n a -
c u s t i c a / i n d e x . h t m l 
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COMPROMISO DE AALBORG 7 

ACCIÓN LOCAL PARA LA SA IID. 
NOS HEMOS COMPROMETIDO A PROMOVER Y PROTEGER LA SALUD 

Y EL BIENESTAR DE NUESTRA CIUDADANÍA 





m APITULO 10 

A C C I Ó N L O C A L P A R A L A S A L U D 

María Rosa S o s a R o d r í g u e z 
Coordinadora dei Área de Servicios Sociales 

del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico 



Resumen 

1" CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

La ponencia se ha conceb ido con el s iguiente ob je t ivo : servir d e marco in t roductor io al res to d e valiosas 
apor t ac iones a desar ro l la r en la sesión para le la co r r e spond ien t e al Compromiso d e Aalborg n° 7. Desde e s t a 
óp t i ca , se p r e t e n d e apo r t a r diversas cues t iones para la reflexión sobre a spec tos concep tua l e s y d e gest ión en 
la esca la adminis t rar iva municipal en ma te r i a d e salud y b ienes ta r d e nues t ros c iudadanos . 

Palabras c lave 

Salud, sostenibi l idad, b i enes ta r social y planificación. 
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En c u a n t o al c o n c e p t o y c o m p e t e n c i a s e n m a t e r i a d e sa lud 

Afor tunadamente , h a c e t i empo q u e la Salud - como bien colect ivo y social - ha r ebasado los l imites d e la 
exclusividad compe tenc ia l d e las adminis t rac iones públicas sani ta r ias . Otras á reas adminis t ra t ivas han en
t end ido la neces idad d e concebi r y promover polí t icas y acc iones t ransversa les encaminadas a lograr una 
sociedad sa ludable , y un nivel d e b ienes ta r a d e c u a d o , en las que se impliquen todos los d e p a r t a m e n t o s d e 
los dis t intos niveles adminis t ra t ivos . 

Opino q u e no hay duda ace rca d e q u e e s t e en foque pres ide la redacción del Compromiso d e Aalborg n° 7. El 
pr imer párrafo incide en lo c o m e n t a d o al precisar q u e e s t e Compromiso compor t a el Aumentar la conciencia 
pública y realizar actuaciones sobre un amplio conjunto de determinantes para la salud, la mayoria no rela
cionada directamente con eí sec to r san i t a r io . 

En consecuenc ia , ¿cómo c a b e e n t e n d e r s e el c o n c e p t o d e salud y b ienes tar? Creo q u e et concep to básico sobre 
el q u e deber í an apoyarse las polí t icas prevent ivas en ma te r i a d e salud es el s iguiente : "LA SALUD NO ES SÓLO 
U AUSENCIA DE ENFERMEDAD". 

Algunos a n t e c e d e n t e s r e c i e n t e s : la c u a r t a f a se d e la Red E u r o p e a d e C iudades Sos t en ib l e s d e la Organi
zac ión Mundial d e la Salud 

Durante el per iodo 2003-2007, la Red Europea d e Ciudades Sostenibles d e la Organización Mundial d e la Salud 
ha t r a b a j a d o en una ser ie d e á r ea s que , en buena medida , son recogidas en el Compromiso d e Aalborg n° 7, 
d e s t a c a n d o : 

- La e laborac ión d e p lanes in te r sec to r ia les para el desarrol lo d e la salud basado en al ianzas (informes 
sobre la salud en las c iudades) : se de s t aca la neces idad d e real izar p lanes en los que se e l aboren 
inventar ios y diagnóst icos sobre la salud en las c iudades , d e s t a c a n d o q u e dichos p lanes deben t e n e r 
na tu ra leza in te rsec tor ia l . 

- Se d e b e r á n desarrol lar los fundamentos básicos pa ra una planificación urbana sa ludable y la eva
luación d e los e fec tos sobre la salud: la planificación en ma te r i a d e salud d e b e formar p a r t e d e las 
cons iderac iones y de t e rminac iones d e la planificación urbanís t ica . 

Estas cues t iones serán t r a t a d a s en e l curso d e la p r e s e n t e ponencia en pun tos sucesivos. 

La in t eg rac ión d e las d i s t i n t a s á r e a s e n la def inición d e u n a pol i t ica munic ipa l al s e rv ic io d e la sa lud y e l 
b i e n e s t a r social 
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La planificación en ma te r i a d e salud y b ienes ta r d e s d e á r e a s no sani tar ias es un r e to para los municipios en 
Canarias . El Compromiso d e Aalborg n° 7 e s t a b l e c e c l a r a m e n t e q u e Se debe promover el desarrollo de planes 
de salud municipales que proporcionen a nuestras ciudades los medios para construir y mantener alianzas 
estratégicas para el bienestar. Esta planificación exige : 

a) Transversal idad. Ésta obliga a un cambio en las formas d e pensar y d e t rabajar . En muchos cen t ros 
d e t r aba jo - públicos y privados - aún predomina un enfoque donde las dis t in tas á r ea s se compor t an 
como compar r imen tos e s t ancos . Es imprescindible q u e se produzca un cambio en las ac t i t udes d e los 
profesionales y d e los responsables polí t icos. En e s t e sen t ido , no d e b e m o s olvidar que para los ciuda
danos no exis ten á r ea s con divisiones c o m p e t e n c i a l e s . El Ayuntamiento es una única Administración 
responsable d e la pres tac ión d e un servicio a d e c u a d o . 

b) Compromiso e s t ruc tu ra l y d e vigencia a largo plazo. Los planes d e salud municipales deben tener , 
a d e m á s d e una vocación t ransversa l e in t eg radora , la virtud d e adop ta r compromisos e s t ruc tu ra l e s 
y d e vigencia a largo plazo. El c a r á c t e r a l t a m e n t e sensible y e s t r a t ég ico d e la salud obliga a q u e se 
planifique con un cr i ter io q u e supe re "los compromisos polít icos d e onda c o r t a " , vinculados a los ciclos 
e l ec to ra l e s . 

La mejor m a n e r a d e evi ta r es tos riesgos es q u e se planifique con la c lara in tención d e que sea un proceso 
a l t a m e n t e parr icipat ivo y par t i c ipado . De ello d e p e n d e , en buena medida , la es tabi l idad y el éxi to del plan. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s de l Plan Municipal d e Salud y B i e n e s t a r 

Sin lugar a dudas , muchas son las ca rac te r i s t i cas q u e deben adorna r a un Plan Municipal d e Salud y Bienestar. 
No se p r e t e n d e hace r un repaso exhaust ivo d e las mismas, t an sólo r epa ra r en algunas d e ellas q u e es t imo 
esenc ia les , cuando a d e m á s e n t i e n d o q u e la salud y el b ienes ta r son e l e m e n t o s claves para avanzar en un 
proceso d e sostenibi l idad. 
Ci ta ré , por t a n t o , cua t ro a s p e c t o s : 

1 . En c u a n t o a la p a r t i c i p a c i ó n . 

Como ya he a d e l a n t a d o a n t e r i o r m e n t e , la par t ic ipación c iudadana es un mecan i smo válido pa ra desac t ivar 
riesgos. Sin e m b a r g o , no soy c a p a z d e definir con c e r t e z a q u é d e b e e n t e n d e r s e por un proceso au t én t i ca 
m e n t e parr iciparivó y parr ic ipado; lo q u e sí c reo t e n e r c laro e s cuándo un proceso d e planifícación y t o m a d e 
decis iones no es parr ic ipar ivó. 

Al hilo d e lo anter ior , no c r e o q u e se pueda denominar par t ic ipación a la m e r a publicación d e anuncios en los 
boler ines oficiales co r re spond ien tes o como ed ic tos en t ab lones d e anuncios . Tampoco es parr icípación remi-
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E AAarIa Rosa Sosa Rodríguez 

t ir una copia cié un d o c u m e n t o d e avance o un borrador del Plan Municipal d e Salud y Bienestar a los grupos 
formales , por mucho que en mi registro municipal d e asociaciones exista un número e levado d e asociaciones 
inscr i tas , a u n q u e muchas d e el las , p r o b a b l e m e n t e , ni siquiera e s t é n funcionando. 

La iniciativa y el compromiso par t ic ipat ivo en la e laboración d e los Planes Municipales d e Salud y Bienestar 
deben part i r d e la adminis t ración p romotora , sin menoscabo del pape l más o menos act ivo que puedan t e n e r 
los grupos formales y no formales en la d e m a n d a d e información. 
Hay que ace rca r las p ropues tas d e resolución d e los problemas básicos d e la población a los in te resados y 
d i r e c t a m e n t e beneficiados. Hay q u e llevar los planes a los barr ios , ayudar a p repa ra r las a legac iones , pro
mover un in te rcambio d e pa rece re s , l imitado en el t i e m p o por las neces idades d e culminar la t rami tac ión , 
pe ro proact ivo. 

En e s t e mismo orden d e cosas, la t ransversal idad a n t e s c i t ada d e b e ac t ivarse para es t imular la implicación 
d e todas las e s t ruc tu ras y los grupos, t a n t o los formales como los no formales . La acción para la par t ic ipación 
forma p a r t e del éxi to d e un Plan Municipal d e Salud. 

2 . En c u a n t o a la i n t eg rac ión d e (as á r e a s con c o m p e t e n c i a s e n m a t e r i a d e s a lud . 

Las á reas d e depo r t e s , urbanismo, servicios sociales, educac ión , cu l tura , t e r c e r a e d a d , juven tud , mujer, 
emp leo , e t c é t e r a , deben c o m p r o m e t e r s e , implicarse en la e laboración d e un Plan Municipal d e Salud y Salud 
q u e , d e s d e la perspec t iva adminis t ra t iva , sea asumido por todos porque todos hemos sido ac to res en su ges
tación y e laborac ión . 

3 . En c u a n t o a la c o o r d i n a c i ó n . 

Las adminis t rac iones municipales se in tegran en un e n t r a m a d o inst i tucional en el q u e , como s u c e d e en o t ros 
s i s temas d e planificación, exis te una e s t ruc tu ra j e rá rqu ica . Por lo t a n t o , es imprescindible t e n e r en c u e n t a 
los planes y de te rminac iones que o t ras adminis t rac iones d e ámbi to supramunicipal q u e puedan condicionar 
nues t ro Plan Municipal d e Salud. 

4 . En c u a n t o a la e v a l u a c i ó n y s e g u i m i e n t o de l Plan Municipal d e Salud: 

Entiendo la sostenibilidad como un proceso de mejora p e rman en t e . La condición es t ructura l y d e vigencia a lar
go plazo nos obliga a diseñar un sistema eficaz d e indicadores. Los Ayuntamientos, sobre todo los d e pequeño y 
mediano t a m a ñ o , difícilmente van a compromete r par t idas presupuestar ias en crear "es t ruc turas es tadís t icas" 
para a l imentar un complejo sistema d e indicadores. Por t a n t o , la selección d e los indicadores se convier te en 
una fase clave para que sea fiable el proceso d e mejora ; pocos, representa t ivos y para los que se pueda ob tene r 
da tos con un esfuerzo re la t ivamente bajo. 



Reduc i r d e s i g u a l d a d e s s a n i t a r i a s y o c u p a r n o s d e la p o b r e z a 

Las Administraciones Públicas d e b e n t e n e r una especia l sensibil idad en relación con la si tuación d e exclusión 
social . No en vano , es fundamenta l que e s t e t ipo d e s i tuaciones no se t r aduzcan en un acceso desigual a la 
pres tac ión d e servicios d e salud. Obv iamen te , la planificación t ambién d e b e d e t e c t a r es tos riesgos sobre la 
base d e un s i s tema d e indicadores q u e pe rmi ta ap rec ia r la evolución positiva o negat iva d e las ac tuac iones 
planificadas. 

Las c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e la sa lud e n el m a r c o d e la o r d e n a c i ó n t e r r i t o r i a l y u rban í s t i c a 

No c a b e la menor duda que , d e n t r o d e la coordinación y cooperac ión in te radminis t ra t iva y e n t r e los dis t intos 
d e p a r t a m e n t o s d e un Ayuntamiento , e l Compromiso d e Aalborg n° 7 le reserva un pape l esencia l a la planifi
cación te r r i tor ia l y urbanís t ica . 

A nad ie se le e scapa que las var iables salud y b ienes ta r se han cons iderado en la normat iva urbanís t ica d e un 
modo muy l imitado o parcial : se limita al cumpl imien to d e una ser ie d e e s t á n d a r e s , donde se e s t ab l ecen unos 
ra t ios q u e pe rmi ten e s t a b l e c e r el número y dimensión d e los equ ipamien tos y do tac iones co r r e spond ien te s . 
La exper ienc ia q u e poseo al r e s p e c t o , me p e r m i t e indicar q u e no he d e t e c t a d o q u e en los Ins t rumentos d e 
ordenación se incluyan, d e mane ra específ ica, reflexiones y de t e rminac iones en pro d e una mejora d e la salud 
y del b i enes ta r social . 

Considero q u e las pr incipales de t e rminac iones d e un plan ter r i tor ia l o urbanís t ico no son inocuas para la salud 
d e las personas . La proximidad d e in f raes t ruc turas ruidosas a las suelos d e uso res idencia l , escolar u hospi
ta la r io , la creación d e sec to res d e uso industr ial o el Inadecuado e m p l a z a m i e n t o d e zonas ve rdes o el diseño 
d e los i t inerar ios de l t r an spo r t e público colec t ivo , pueden condicionar d e mane ra d e t e r m i n a n t e la calidad d e 
vida d e la población y, en ocas iones , se t r aducen en perjuicios ev iden te s para su salud. 

Conclus ión 

En las ses iones para le las c a b e e s p e r a r q u e las apor tac iones que se real icen profundicen en algunos d e las 
cues t iones q u e he e x p u e s t o . Mi obje t ivo ha sido, d e mane ra s in té t ica y c o n c r e t a , s en t a r las bases q u e consi
de ro esenc ia les en relación con la planificación en ma te r i a d e salud y bienestar . De todo ello quiero d e s t a c a r 
la impor tanc ia d e la par t ic ipac ión , lo q u e d e b e c o m p r o m e t e r a todos los niveles adminis t ra t ivos , a o t ros 
d e p a r t a m e n t o s o á r ea s municipales y a la comunidad . De o t ra m a n e r a , e s t a r e m o s muy lejos d e lograr los 
obje t ivos d e sostenibi l idad con ten idos en el Compromiso d e Aalborg n° 7. 

^ ' CONFEReNCIA C A NARIA DE CIUDADES Y PuEBLOS SOSTENIBLES 







COMUNICACIONES 

M o d e r a d o r : J e s ú s P é r e z P e ñ a 

Catedrático de Química Física. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 





Imágenes de las 
Conferencias 

4 0 1 

1° CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 



R e s u m e n 

4 0 2 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Disponer d e un conoc imien to de l escenar io socio- sani ta

rio municipal ap rovechando las d i fe ren tes visiones d e los 

dis t intos ac to re s municipales , así como los da tos d e las 

fuen tes d i rec tas e ind i rec tas , p e r m i t e d iseñar polí t icas so

cio- sani tar ias municipales que contr ibuyan al desarrol lo 

sos tenib le y la cal idad d e vida municipal . 

Pa labras c l ave 

Metodología, diagnóst ico socio- sani tar io , agenda local 



Proceso metodológico de elaboración del 
diagnostico socio- sanitario municipal y 
su relación con la agenda local 
J u a n M a n u e l H e r r e r a H e r n á n d e z , Fara Vera D e 
A r m a s , E s t h e r R o d r i g u e z S u á r e z , G l a d y s M e d i n a 
A r z o i a , María J e s ú s Dar ías Dar ías , Sandra 
C a n d e l a r i o L o r e n z o , F r a n c i s c o Vera d e A r m a s , 
M^ N e l a Gara A l m e i d a M o n t e l o n g o 
Área de Servicios Sociales. Ayuntamiento de 
San Sebastián de La Gomera. 

In t roducc ión 

Las razones d e peso para iniciar e s t e proceso d e diagnósti
co municipal , la e laborac ión del Plan Estra tégico d e Ser
vicios Sociales y el Plan Municipal d e Prevención en Dro-
godependenc ias y Otras Adicciones y pues ta en marcha d e 
los mismos, asi como el a seso ramien to ex t e rno en todo 
el proceso , se ve just if icado por razones como: crec imien
to poblacional , nuevas neces idades y p rob lemas sociales , 
desconoc imien to del escenar io municipal , a jus te d e las 
medidas a las neces idades d e m a n d a d a s y sent idas con la 
par t ic ipación d e la población, desconoc imien to público d e 
la c a r t e r a d e servicios, ausenc ia d e un d o c u m e n t o q u e de 
fina la Política Social buscada para el municipio. 

Metodología 

- Creac ión de l "Grupo Motor" , q u e impu l sa rá y co
o r d i n a r á t o d o el p r o c e s o , con pa r t i c ipac ión d e los 
d i s t i n tos s e c t o r e s y a g e n t e s soc ia les y r ecu r sos mu
n ic ipa l e s . 

- Realización del inventar io d e recursos municipales y 
e s t a d o d e los mismos. 

- Realización del diagnóst ico social del municipio con 
la par t ic ipación d e todos los recursos municipales , 
a g e n t e s sociales , t e j ido asocia t ivo, fuerzas pol í t icas , 
e t c . 

- Definición por p a r t e del Grupo d e Gobierno d e la Cul
tu ra d e la Institución (misión, visión y valores) que 
d e s d e el l imo. Ayuntamiento d e San Sebast ián d e la 
Gomera se d e s e a impregne la nueva Politica Social Mu
nicipal, asi como el modelo d e re lac iones públicas y 
marke t ing social a llevar a cabo para dar a conocer 
las acc iones d e la Corporación Municipal en el ámb i to 
municipal . 

- Elaboración d e la Carta d e Servicios Municipal. 

- Elaboración del Plan Estratégico d e Servicios Socia
les y d e Prevención Municipal d e Drogodependencias y 
Otras Adicciones y ratificación del mismo por los par
t i c ipan tes . 

- Implementac ión d e los Planes , moni tor ización, eva
luación del proceso , coordinación y seguimiento del 
mismo. 

Ai 
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- Esta ú l t ima fase d e b e r á e s t a r i n t e rca l ada en todo 

el proceso y h a c e referencia a la formación, e n t r e 

namien to y coaching organizacional , q u e será la b a s e 

pa ra poder consol idar los cambios logrados e impreg

nar la nueva cu l tura d e la organización en la propia 

Institución (Ayuntamiento) y en la c iudadanía . 

Todas e s t a s fases o e t a p a s se pueden dar d e forma simul

t á n e a y el t i e m p o para l levarlas a cabo d e b e como mínimo 

e s t a b l e c e r s e en to rno a los 8 meses y 1 año . 

Para c o m p l e t a r e s t a s fases y o b t e n e r el diagnost ico del 

escenar io municipal se con t a r á con la visión e información 

d e las s iguientes fuen tes : 

a) Fuen tes Directas: t écn icos d e los Servicios Sociales, 

c o n c e j a l e s / a s del grupo d e gobierno y oposición, pobla

ción q u e nunca ha acudido al á r ea d e servicios sociales , 

cal idad perc ib ida d e usua r ios /a s a t end idos en los servi

cios sociales municipales , t é c n i c o s / a s o r e p r e s e n t a n t e s 

d e los recursos munic ipales . 

b) Fuen tes Indirectas (datos ex i s t en t e s d e la real idad mu

nicipal) : censo , ex t r an je ros , d e m a n d a s , recursos , e t c . 

Por t o d o el lo , las Políticas Sociales d e b e n ir e n c a m i n a d a s a 

mejora r el b i enes ta r subje t ivo d e la población, q u e e n t r e 

o t ras cosas supone incidir sobre a spec tos c o m o : 

A n ivel c o l e c t i v o : 

- Mejorar e l desar ro l lo económico de l municipio. 

- Fomen ta r la au tonomía y desarrol lo personal . 

- Promover mejores co tas d e igualdad social . 

- Reducir la d is tancia al poder o legit imación d e rela
ciones sociales igual i tar ias . 

A n ivel ind iv idua l : f a c t o r e s ps ico lógicos : 

- Fomen ta r a l tos niveles d e ext ravers ión , q u e van a 

pred isponer a t e n e r mayor red social y vivir la vida 

con ac t i tud posi t iva. 

- Bajo nivel de neuroticismo: predispone a vivir menos 

afectividad negativa y más afectividad positiva. 

- Altos niveles d e au toe s t ima (familiar, social, emocio

nal . In te lec tua l y física), p red ic tor con más fuerza en 

el b ienes ta r subje t ivo . 

- Aper tura a nuevas exper ienc ias . 

- Agradabilidad (ser ag radab le o mab le se asocia a la 

confianza y la cooperac ión en las re lac iones in te rper 

sonales . 

- Confianza en si mismo/ a. 

A nivel ind iv idua l : f a c t o r e s ps i cosoc ia l e s 

- Apoyo social (pare ja , amis t ades , vec inos / as , insti

tuc iones) . 

- Estra tegias a d e c u a d a s d e a f ron tamien to del e s t r é s . 

- Buen e s t a d o d e salud física y m e n t a l . 

Por todo el lo , la a p u e s t a y desar ro l lo d e las Políticas So

cia les son la c lave para contr ibuir a la mejora d e la sos

tenibi l idad municipal , pues la c iudadanía r equ ie re t e n e r 

cub ie r t a sus neces idades in te rpe rsona les básicas , q u e las 

podemos agrupar en t r e s grandes ca tegor ías : neces idades 

sociales , neces idades emociona les y neces idades sexua

les, para poder asumir el compromiso por el desarrol lo 

sos ten ib le y la mejora de l e n t o r n o . 
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El p r e s e n t e d o c u m e n t o t i e n e como o b j e t o informar y 
t ras ladar la exper ienc ia d e la relación d e las ac t iv idades 
q u e el Hotel Vulcano m a n t i e n e con el medio a m b i e n t e , 
dando cumpl imien to a lo e s t ab lec ido en el a r t ículo 3.2.C. 
del Reglamento CE 761 /2001 (EAAAS) modificado por el Re
g lamen to 196/2006, donde se e s t a b l e c e como condición 
d e inclusión d e la empresa a sp i r an te en el Registro es ta 
blecido por dicho Reglamento , disponer d e la p recep t iva 
Declaración Medio Ambiental en base a lo e s t ab lec ido en 
el Anexo III del referido r eg l amen to . 

Pa labras c l ave 

Reglamento , EMAS, s i s t ema, gest ión ambien t a l , me jora 
cont inua , par t ic ipación, implicación, ca l idad . 



Implementación del reglamento EAAAS 
(sistema comunitario de ecogestión y 
ecoauditorias): Hotel Vulcano" 
(Neptuno Turistica, S. A-Spring Hoteles) 
Migue l A. Garc ía G o n z á l e z l y 

Nuria E. H e r n á n d e z CabreraZ 

1 Director Hotel Vulcano. 
2 Técnico en Prevención. 

i n t r o d u c c i ó n 

El Hotel Vulcano, p e r t e n e c i e n t e a la e m p r e s a Neptuno 
Turística S.A. (Spring Hoteles), se e n c u e n t r a ubicado en 
Avenida Jo sé Antonio Domínguez, n° 8, en Playa d e las 
Américas , en el t é rmino municipal d e Arona. El comple jo 
tur ís t ico , d e cua t ro es t re l l a s , cons ta d e 371 hab i tac iones 
dis t r ibuidas en 8 p l an ta s . Desde su a p e r t u r a en Diciembre 
del año 1986, la dirección empresa r ia l q u e ges t iona El Ho
te l Vulcano ha t en ido c lara la impor tanc ia d e ofrecer una 
e l evada cal idad en sus servicios y es , por el lo, q u e se ha 
man ten ido en vanguardia , no sólo en sus ins ta laciones sino 
en la cal idad q u e ofrece al c l i en te d i a r i a m e n t e . El reco
noc imiento a e s t e principio se plasma en la respues ta d e 
su c l ien te la cuya fidelizacíón ronda el 80%. El Hotel Vulca
no s i empre ha t en ido clara la implantación d e s i s temas y 
mé todos q u e consigan disminuir cos tes ut i l izando energ ías 
renovables (desa ladora , p lacas so lares , med idas d e ahorro 
e n e r g é t i c o , e t c . ) . 

Ac tua lmen te , e l Hotel Vulcano c u e n t a con una planti l la d e 
174 t r a b a j a d o r e s / a s , y cons ta d e los s iguientes d e p a r t a 
men tos : d i rección, s ec re t a r í a , recepc ión , adminis t rac ión , 
pisos, ba res , r e s t a u r a n t e , cocina, e c o n o m a t o y manten i 
mien to (piscinas, ins ta lac iones , e t c . ) . 

Desar ro l lo 

El r eg l amen to EAAAS al q u e se adh i e r e Hotel Vulcano pre
sen t a t r e s compromisos : el control i n t e rno d e los impac
tos a m b i e n t a l e s d e sus ac t iv idades y su co r r e spond ien t e 
regis t ro , bajo la premisa básica del cumpl imien to d e la 
legislación amb ien t a l ap l icable ; la disminución d e dichos 
impac tos , definiendo y publ icando los obje t ivos y progra
mas previs tos para a lcanzar los , así como el cont ro l d e sus 
resul tados m e d i a n t e audi tor ías a m b i e n t a l e s per iódicas ; y, 
por úl t imo la t r anspa renc ia a n t e la sociedad y las adminis
t r ac iones públ icas . 

Antes d e la implemen tac ión del s i s tema d e gest ión am
bienta l EAAAS, se l levaron a cabo 3 ac t iv idades impor tan
t e s : Reuniones previas con la di rección, así como los / a s 
j e f e s / a s d e d e p a r t a m e n t o , con el ob je t ivo d e t r a b a j a r en 
equ ipo . Como segunda act iv idad, se impar t i e ron char las 
sobre el s i s tema d e gest ión ambien ta l EAAAS, d o n d e se in
volucró a todo el personal de l c e n t r o . La t e r c e r a act ividad 
consist ió en la e laborac ión e implemen tac ión d e un cues
t ionar io donde se eva luaban las neces idades formativas 
de l personal en el á r ea a m b i e n t a l , con el obje t ivo d e pla
nificar y e j e c u t a r p rogramas específicos a t e n d i e n d o a las 
d e m a n d a s in te rnas d e la plant i l la . 
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Teniendo en cuenta a cada uno de los departamentos del 
centro, se realizó una Revisión Ambiental Inicial, a par
tir de esta, se diseñó y se elaboró el Manual de Gestión 
Ambiental y los procedimientos, así como, los registros 
ambientales, atendiendo a la legislación vigente. A partir 
de aquí, se trabajo diariamente con cada uno de los je fes 
de los distintos departamentos creando procedimientos e 
instrucciones de trabajo ambientales que ayudarán en la 
práctica diaria para alcanzar los objetivos del sistema de 
gestión ambiental EMAS. Esto supuso un proceso dinámico 
y participativo en el que se implicó cada uno de los agentes 
sociales del centro, siempre siendo necesario modificar la 
documentación para incluir en ella todas las correcciones 
y mejoras que surgían y, que surgen, como consecuencia 
en la aplicación del sistema. Los principales problemas 
ambientales que se detectaron de las actividades signi
ficativas, tras ejecutar las fases anteriores han sido: la 
generación y gestión de residuos peligrosos, así como la 
gestión de los residuos urbanos y la recogida selectiva. 

Para reducir el nivel de importancia de los aspectos am
bientales significativos de carácter negativo y aumentar 
los positivos, el Hotel Vulcano ha fijado los siguientes ob
jetivos ambientales para el periodo 2007-2009: 

- Objetivo 1: En un periodo de 2 años reduciremos un 5 % 
el número de envases de residuos peligrosos gestionados 
por cl iente en nuestras instalaciones. 

- Objetivo 2 : Identificaremos y gestionaremos de forma 
integrada los residuos generados en el centro, asi como 
aumentaremos en un 10% la cantidad de RU recogidos se
lect ivamente para su reciclado en los próximos 2 años. 

- Objetivo 3 : Durante los próximos 2 años el 50% de nues
tros proveedores o subcontratistas serán seleccionados 
siguiendo criterios ecológicos. Asi mismo, se desarrollan 
dos programas para ejecutar (2007-2009): Programa para 
la reducción de envases de productos peligrosos y Progra

ma para la gestión integrada de los residuos y la recogida 
selectiva de los RU. 

Resultados 

Para realizar la valoración del comportamiento ambiental 
de la empresa y expresarlo en resultados mensurables*\ 
HOTEL VULCANO parte de la catalogación de sus aspec
tos ambientales según la siguiente tipologia: directos 
(situación normal o anormal), indirectos y accidentales . 
Se evaluará para los Aspectos Directos: la peligrosidad, 
el acercamiento a limites, la frecuencia y la magnitud; 
para los Aspectos Indirectos: peligrosidad y frecuencia y 
para los Aspectos Accidentales su frecuencia y gravedad. 
Aún estamos en proceso de implantación y desarrollo del 
sistema, pero se ha conseguido, entre otros logros los si
guientes: Mayor implicación y participación activa del per
sonal en la gestión ambiental del centro, asi como de la 
cl ientela, mejora en la gestión de los residuos peligrosos 
contando para el lo , con una empresa gestora autorizada 
por el órgano administrativo correspondiente. Este siste
ma de gestión ambiental ha permitido poner en marcha un 
proceso de mejora continua que facilita el mantenimiento 
y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
prevención y seguridad. 

Por último, se hace imprescindible destacar el papel 
tanto de la dirección empresarial como del personal del 
centro , para el desarrollo y consecución del s istema de 
gestión ambiental EMAS. Sin la implicación de los agen
tes sociales no hay acción y procesos dinámicos para 
el desarrollo de un s istema de gest ión ambiental . En 
cuanto a dificultades, des tacamos que hay un déficit d e 
equipamientos y de gest ión en administraciones públi
cas , sobre todo, municipales, que aún no han asumido su 
responsabilidad jurídica y social en materia de gestión 
de residuos. 

1 Ver página web Declaración Ambiental del Hotel Vulcano: 
wv/w.springhoteles.com 
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Resumen Promoción para la salud y el bienestar 
social desde el Área Sociosanitaria del 
Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula 
A n a D e m e l s a Y a n e s G u t i é r r e z , M° A l e j a n d r a C h á v e z 

P é r e z y Lucía G o n z á l e z Dorta 

Técnicas del Área Sociosanitaria del 
Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

Atendiendo al compromiso número s ie te "Acción local para 
la salud", en los aspec tos número uno y número dos: " au
men ta r la conciencia pública y realizar ac tuac iones sobre un 
amplio conjunto d e de t e rminan te s para la salud, la mayoría 
no relacionadas d i r e c t a m e n t e con el sec tor sociosani tar io" 
y "promover el desarrol lo de planes de salud municipales 
que proporcionen a nues t ras c iudades los medios para cons
truir y m a n t e n e r alianzas es t ra tég icas para el b ienes ta r" , 
c a b e mencionar que , desde el Ilustre Ayuntamiento de San
ta Úrsula, a t ravés del Área Sociosanitaria, se es tán llevan
do a cabo el Plan d e Prevención y Promoción de la Salud y 
el "Centro d e Dia Terapéut ico para Enfermos d e Alzheimer, 
o t ras Demencias y sus Familiares". 

En cuan to al Plan d e Prevención y Promoción d e la Salud, 
hay q u e decir que se e s t á desar ro l lando d e s d e el año 2003, 
t e n i e n d o c a r á c t e r anual y comprend i endo las s iguientes 
ac t iv idades : 

- Charlas mensua les en ma te r i a d e salud: se impar t en 
los úl t imos jueves d e cada mes y van dirigidas a la 
población en genera l . Diversos profesionales han t ra
t a d o un amplio aban ico d e t e m a s , como por e j e m p l o : 
Obesidad e h iper tens ión a r t e r i a l , Artrosis, Técnicas d e 
control del e s t r é s , Comer bien y vivir mejor. Consumo 
d e drogas: cómo sospechar lo y cómo actuar . Ejercicio 
físico y movilidad sos ten ib le , e t c . 
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La comunicación versa sobre las ac tuac iones l levadas a 
a c a b o d e s d e el Área Sociosanitaria del Ilustre Ayuntamien
to d e Santa Úrsula, para la promoción d e la salud y el 
b i enes ta r social, a t ravés del "Plan d e Prevención y Pro
moción d e la Salud" y del "Centro d e Dia para Enfermos d e 
Alzheimer, o t ras demenc i a s y sus Famil ia res" (CEAF). 

Palabras c laves 

Prevención, promoción, salud, d e m e n c i a s . 



- Celebración d e la Semana d e la Salud: e s t a act ividad 

se ha venido desar ro l lando a lo largo d e nueve años . 

Durante la t e r c e r a s e m a n a de l mes d e nov iembre , se 

organizan d i fe ren tes ac t iv idades en ma te r i a d e salud 

des t inadas a los diversos sec to res d e población ( t e rce 

ra e d a d , población escolar, comerc ios , e t c . ) , re lacio

nadas con el lema d e la s e m a n a del año (los d i fe ren tes 

l emas han sido: salud y mujer, d i a b e t e s , d e p o r t e s , ali

men tac ión , e t c . ) . Desde el año 2003 se ha e n m a r c a d o 

e s t a act ividad en el Plan d e Prevención y Promoción 

d e la Salud d e cada año . 

Los servicios que se prestan el centro son los siguientes: 

1. Valoración, diagnóstico y t ra tamiento de los pacientes. 

2 . Cent ro d e día: servicio d e acogida d iurna . 

3 . Estimulación psicofisica en domicil io. 

4 . Aplicación d e t e r ap i a s no farmacológicas . 

5. Intervención psicológica y emocional con familiares. 

6. Servicio d e t r a n s p o r t e para pac i en t e s y famil iares . 

Asimismo, desar ro l lamos los s iguientes programas en el 

CEAF: 
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Pasamos ahora a hablar de l "Cent ro d e Dia Terapéut ico 

para Enfermos d e Alzheimer, o t ras Demencias y sus Fa

mi l ia res" . Hay q u e decir q u e según es tudios del Servicio 

Canario d e la Salud (SCS), año 2004, la prevalencia d e de

mencias en mayores d e 65 años , es d e un 8 %. Por e s t e 

mot ivo, e l municipio d e Santa Úrsula lleva a cabo d e s d e el 

año 2005 una exper ienc ia innovadora a t r avés d e un pro

y e c t o pi loto sobre a tenc ión in tegra l a la d e p e n d e n c i a . 

Nuestro obje t ivo fundamenta l es ofrecer un servicio d e ca

lidad y un lugar d o n d e se br inde una es t imulación adecua 

da a las neces idades d e cada p a c i e n t e y sus famil iares . 

El CEAF se distribuye a lo largo y ancho de TOOm^ en una sola 

planta , ca rece d e barreras arqui tectónicas, ya que nuestras 

instalaciones están pensadas para facilitar el acceso cómodo 

en silla de ruedas. Disponemos de : cua t ro salas de estimula

ción, un gimnasio, una sala d e enfermería , una sala de des

canso, una sala de musicoterapia, un comedor, una cocina, 

en la zona de recepción contamos con cuatro oficinas para 

las gestiones del equipo técnico y un aula de formación don

d e t ienen lugar los tal leres familiares y otras actividades. 

1. Programa d e respiro familiar cont inuo (PRFC): Acoge 

a pac i en te s en fase leve y m o d e r a d a en horario cont i 

nuo d e lunes a v iernes d e 9-14h. 

2 . Programa d e respiro familiar parcial (PRFP): Acoge 

a pac i en t e s en fase g rave e n horar io parcial d e lunes a 

v iernes d e 10-13h. 

3 . Programa d e es t imulación pun tua l (PEP): A pacien

t e s en fase leve y m o d e r a d a que t i enen un a l to nivel 

d e independenc ia y au tonomía , por lo q u e el horario se 

a d a p t a a sus neces idades . 

4 . Programa i n d e p e n d i e n t e d e es t imulación psicofisica 

en domicilio (PIED): Estimular ps icof ís icamente en se

s iones d e una hora dos veces a la s e m a n a , a pac i en te s 

en fase leve, m o d e r a d a o grave q u e pueden acudir al 

c e n t r o . 

En c u a n t o al t r a t a m i e n t o no farmacológico del CEAF, se 

lleva a cabo a t ravés d e un ampl io aban ico d e t a l l e res q u e 

son los s iguientes : Estimulación Cognitiva, Fisioterapia, 

Cuen tacuen tos , Manual idades , Ar te te rap ia , ABVD/AIVD/ 

AAVD, Teat ro , Musicoterapia , Ejercicios Práxicos, Psico-

motr ic idad . Belleza, Bricolaje y Juegos d e Mesa. 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



R e s u m e n La ingeniería y los ingenieros por el 
Desarrollo Sostenible 
F r a n c i s c o J . S a n t a n a H e r n á n d e z , J e n n i f e r 
V a s w a n i R e b o s o , J u a n E. G o n z á l e z G o n z á l e z 
Grupo d e / n v e s t i g a c i ó n "Control Analítico de Fuen
tes Medio Ambientales (CAFMA) 

In t roducc ión 

El desarrol lo sos tenib le se i n t e r p r e t a en t é rminos d e cali
dad d e vida; por cons iguien te , implica considerar, en pié 
d e igualdad, los t r e s pi lares que la d e t e r m i n a n : social, 
económico y ambien t a l , q u e , en el p lano individual, se 
t r ad u cen por sendos logros en : condiciones d e vida y t ra 
ba jo , nivel d e r en t a y cal idad amb ien t a l . 

Para la ingenier ia , un s i s tema sos ten ib le es aque l q u e se 
m a n t i e n e en equil ibrio, con cambios progresivos a t a sas 
to l e rab le s . Este c o n c e p t o d e sostenibi l idad e s t á inspirado 
en los ecos i s t emas na tu ra l e s , q u e evolucionan d e forma 
progresiva, sin supera r su homeos tas i s o capac idad d e res
pues t a . 

Sos ten ib i l idad e c o n ó m i c a 

Se refiere a la búsqueda del equil ibrio d inámico en t r e s di
recc iones : equil ibrio te r r i tor ia l , equil ibrio d e la es t ruc tu 
ra económica y viabilidad económica d e las inversiones y 
ac tuac iones . Todo ello e n m a r c a d o en la obl igator iedad d e 
sarisfacer las neces idades básicas y las expec ta t ivas razo
nables d e la población, d e forma indefinida en el t i e m p o . 

Sos ten ib i l idad social 

Se refiere a la admisión d e la acep tac ión social d e las In
vers iones , al fomen to d e las a p t i t u d e s y al r econoc imien to 
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Incorporación d e los principios al q u e h a c e r d e la Ingenie
ría. Prevent ivo, corrector , cura t ivo , é t i ca y e s t é t i c a . Los 
Ingenieros in te rv ienen el Desarrollo Sostenible a t r avés d e 
t r e s t ipos d e acc iones : e laborac ión d e p lanes , mater ia l iza
ción d e las c i t adas acc iones y gesrión d e las acr iv idades . 

Sostenibil idad en la e laborac ión d e p lanes , programas y 
p royec tos . La acrivldad humana como vehículos del desa
rrollo. La act ividad y su e n t o r n o son p a r t e s d e un s i s tema 
armónico y funcional. La in tegración ambien ta l como ob
je t ivo d e la Sostenibil idad d e las acc iones humanas . 

SostenibiUdad en la ejecución d e las obras con criterio am
biental . Protección atmosférica y acústica, protección del 
suelo, protección del agua y el medio marino, protección d e 
la vegetación, protección d e la fauna y del paisaje, protec
ción d e patrimonio cultural y coordinación de las medidas de 
protección. 

Sostenibilidad en la explotación d e proyectos construidos o 
d e acrividades en marcha. Criterios básicos en incorporar 
sistemas de gestión ambienta l en la empresa , aplicar el et i
que tado ecológico y aplicar otros instrumentos disponibles. 
Caminos andados por la sociedad y el futuro d e la Ingenieria 
en el Desarrollo Sostenible. 

Pa labra Clave 

Sostenibilidad económica, social y ambienta l . Principios del 
Desarrollo Sostenible. Global Endógeno, Local, Integrado, 
Flexible, Participativo, Equilibrado, Concertado, Prospecti
vo, Solidario, Progresivo y Planificado. 
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d e las a c t i t u d e s d e la población a n t e el fu turo , en un mar
co favorecedor d e un equil ibrio d inámico d e las poblacio
nes , en t é rminos d e densidad poblacional y e s t ruc tu r a por 
e d a d e s y sexos, q u e ev i t e desequi l ibr ios exage rados . 

Sos ten ib i l idad a m b i e n t a l 

Se refiere al equi l ibro e n t r e las ac t iv idades humanas y el 
e n t o r n o en q u e se inscriben, equil ibrio q u e d e p e n d e del 
cumpl imien to d e c ie r tos cr i ter ios t écn icos y, por t a n t o , 
p r e s u m i b l e m e n t e obje t ivos: 

Respeto a tasas d e renovación en la explotac ión d e los 
recursos na tu ra l e s renovables . 

Minimización del uso d e recursos na tura les no renovables , 
que se consumen cuando se urilizan, y respe to a de te rmina
dos ritmos en su utilización, de tal manera que dé t i empo a 
la aparición d e un sust i tu to an t e s d e su ago tamien to . 

Aplicación d e soluciones equi l ibradas y comprome t ida s 
con el e n t o r n o soc ioambienta l para la explotac ión d e los 
recursos na tu ra les no renovables . 

Maximización d e la reuti l ización y el rec ic lado. 

Respeto a la capacidad d e acogida del terr i tor io en té rminos 
d e uso del suelo, aprovechamientos y compor tamien tos . 

Respeto a la capac idad d e acogida d e los océanos , mares 
y ríos en su uso como vías d e t r anspo r t e , y r e s p e t o a las 
t a sas d e recuperac ión d e los recursos pesqueros . 

Respeto a la capac idad d e asimilación d e los vec to re s am
b ien ta l e s , a i re , agua y suelo . 

Respeto a la armonía y al valor tesr imonia l y e s t é r i co de l 
pa i sa je . 

Respeto a la flora y a la fauna . 

Respeto al pa t r imonio cu l tu ra l . 

Pr inc ip ios de l d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e 

La sostenibi l idad propicia un desarrol lo q u e sea : 

Global : in tegrador del en foque ambien ta l en las act ivida
d e s y decis iones económicas , como e l e m e n t o d e equil ibrio 
para preveni r y con t r a r r e s t a r algunos excesos d e la globa
lización económica . 

E n d ó g e n o : p a r t e d e la consideración priori tar ia los recur
sos propios (na tu ra les , construidos y humanos) d e cada co
munidad en su te r r i to r io , como consideración priori tar ia 

F lex ib le : suscept ib le d e ser reconducido , una vez pues to 
en m a r c h a , sin graves q u e b r a n t o s económicos , sociales o 
te r r i to r ia les . 

Part icipat ivo: tomando en consideración la opinión y sensibi
lidad de la población afectada y cuenta con su aceptación. 

Equi l ib rado : en t é rminos d e re lac iones d e géne ro y con 
poblaciones indígenas y grupos minori tar ios . 

S o h d a r i o : en el riempo, con las generac iones fu turas , y en 
el e spac io , e s decir, pa ra todo el globo. 

T é c n i c o : d e tal forma que , en su apl icación prácr ica , ad
mi te ser formulado y expresado en té rminos científico-
técn icos , d e d i fe ren tes formas y con dis t intos modelos , 
t en i endo en c u e n t a el conoc imien to l imitado q u e todavía 
se riene d e los s i s temas a m b i e n t a l e s . 

Incorporac ión d e los p r inc ip ios al q u e h a c e r d e la inge
n ie r í a 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



Los principios formulados e n t e n d e m o s han d e o r i en ta r la 
labor d e todo ingeniero , en cualquiera d e los ámbi tos en 
q u e desar ro l le su ac t iv idad: 

En la adminis t ración pública, en la e m p r e s a o a nivel pri
vado . 

En los d i fe ren tes niveles t e r r i to r ia les : in te rnac iona l , na
cional , regional o local. 

En todos los t e m a s q u e compe ten a las d i ferentes ramas que 
configuran el amplio y comple jo mundo d e la ingeniería. 

La aplicación d e es tos principios d e b e hace r se a t r avés d e 
la aplicación complemen ta r i a d e los t r e s enfoques ca rac 
ter ís t icos d e la gest ión ambien t a l : 

P r e v e n t i v o : a t ravés d e los ins t rumentos disponibles: edu
cación, evaluación ambien ta l e s t r a t ég i ca , evaluación del 
impac to ambien t a l , o rdenac ión te r r i to r ia l , e t c . 

C o r r e c t o r : a t r avés d e s i s temas q u e permi tan me jo ra r el 
c o m p o r t a m i e n t o d e los procesos product ivos , y d e los pro
duc tos a lo largo d e todo su ciclo d e vida. 

Cura t ivo : o r i en t ado a r ecupe ra r lo ya d e g r a d a d o , par t icu
l a r m e n t e los espacios deg radados . 

Todos los principios enunc iados han d e ser apl icados bajo 
o t ros dos más amplios , q u e enc ie r ran a los d e m á s y que 
cons t i tuyen el frontispicio d e la acción d e todo ingeniero: 

Ét ica: t a n t o en el plano económico como en el amb ien t a l 
y social (con corrupción no hay desarrol lo sos ten ib le ) . 

Es té t i ca : un proyec to no d e b e ser algo he te róc l i to en el 
medio en q u e se s i túa , pues d e b e procurar la armonía y 
coherenc ia e n t r e los e l e m e n t o s o pa r t e s , t a n t o e n t r e sí, 
como con el e n t o r n o próximo o d i s t a n t e . 

La dimensión ambienta l d e la sostenibilidad es , tal vez, 
la pa r t e más compleja en el mundo d e la ingeniería, por 
lo que , en términos práct icos, para los ingenieros soste
nibilidad significa incorporar sensibilidad, conocimiento y 
compromiso ambien ta l , lo an tes posible, a los procesos d e 
toma d e decisiones. Esta idea supone un impor t an t e apo r t e 
a la ingeniería, porque desplaza el cen t ro d e preocupación, 
desde la funcionalidad d e lo que se planifica y proyecta , 
hacia las relaciones d e lo proyec tado con su en to rno . De 
tal manera que lo que se proyecta o gest iona, pasa a ser un 
nuevo s is tema configurado con el medio , y la funcionalidad 
y armonía , ha d e ser en tend ida en términos del conjunto . 
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Resumen 

DE AALBORG A SANTA ÜRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La reducción d e los riesgos na tu ra l e s d e b e ser un ob je t i 

vo impresc indible d e cualquier e s t r a t eg i a para garant izar 

el desarrol lo sos ten ib le . Los riesgos na tu ra les q u e pueden 

a fec ta r al desarrol lo sos tenib le d e Canarias son varios, 

pero el riesgo volcánico es el riesgo na tura l bande ra d e 

e s t a Comunidad; el q u e la dis t ingue del res to del te r r i to r io 

nacional . Son varias las acc iones q u e se r ecomiendan para 

la reducción del riesgo volcánico, pe ro la baja percepc ión 

d e la c iudadanía Española sobre el riesgo volcánico es la 

causa q u e e s t a s acc iones no se hayan mate r ia l i zado para 

contr ibuir a la reducción del riesgo volcánico en Canar ias , 

y por e n d e al desarrol lo sos ten ib le d e e s t a región. 

Palabras c lave 

Riesgo Volcánico, Desarrollo Sostenible , Canarias 
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Reduciendo el riesgo volcánico: una 
apuesta adicional para el desarrollo 
sostenible de canarias 
N e m e s i o M. P é r e z y P e d r o A. H e r n á n d e z 

Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER) 

La Directr iz Básica d e Planificación d e Pro tecc ión Civil 
a n t e el Riesgo Volcánico en España, a p r o b a d a por et 
Consejo d e Ministros el 19 e n e r o d e 1996 (BOE, 1996), 
d e s c r i b e y de l imi t a q u e ta única zona de l t e r r i t o r i o na
c ional e x p u e s t a a la a m e n a z a o el pel igro vo lcán ico es 
la Comunidad Autónoma d e Canar ias . Evidencias c l a ras 
d e e s t a r ea l idad es q u e Canar ias es la única p a r t e de l 
t e r r i t o r i o nac iona l q u e ha e x p e r i m e n t a d o e r u p c i o n e s 
vo lcán icas d u r a n t e los ú l t imos 500 años (Romero, 1991). 
Por lo t a n t o y a pe sa r q u e Canar ias se e n c u e n t r a e x p u e s 
t a a d iversos r iesgos n a t u r a l e s , el r iesgo vo lcán ico es el 
r iesgo n a t u r a l b a n d e r a d e e s t a Comunidad ; e l q u e nos 
d i fe renc ia de l r e s to de l t e r r i t o r i o nac iona l . 

A p e s a r d e la e x i s t e n c i a d e e s t a Direct r iz Básica des 
d e 1996, la c i udadan í a Española p o s e e una muy baja 
p e r c e p c i ó n de l r iesgo vo lcán ico en Canar ias (Villalba 
Moreno , 2000) . Son m u c h a s y d iversas las p r u e b a s q u e 
ev idenc ian e s t a r ea l i dad , p e r o e n t r e e l las fundamen
t a l m e n t e se podr ian e n u m e r a r dos : (1) aún no se han 
e l a b o r a d o ni el Plan Es ta ta l y ni e l Plan Especial d e la 
Comunidad Autónoma Canar ia d e Emergenc ias sob re el 
Riesgo Volcánico r e q u e r i d o d e s d e 1996 por la menc iona 
da Directr iz Básica, y (2) aún no se ha p u e s t o en m a r c h a 
el Ins t i tu to Volcanológico d e Canar ias so l ic i t ado por nu
merosos m i e m b r o s d e la c o m u n i d a d cient íf ica Española 
d e s d e h a c e muchís imos años (Fe rnández Navarro , 1911 ; 
Fus te r e t a l . , 1985; AUard e t a l . , 2005 ; P é r e z , 2006; Pé
rez e t a l . , 2007a) , y r e q u e r i d o por unan imidad d e t o d o s 

los grupos pol í t icos r e p r e s e n t a d o s en el Senado y el Par
l a m e n t o d e Canar ias a finales d e 2005 i n s t ando al Es tado 
y al Gob ie rno Autónomo d e Canar i a s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
a su c r eac ión y p u e s t a en m a r c h a c u a n t o a n t e s (BOCG, 
2005; BOPC, 2005) . 

La razón d e e s t a baja percepc ión sobre el riesgo volcánico 
en España p u e d e d e b e r s e a diversas razones e n t r e las q u e 
se podrian resa l ta r (a) la frágil memor ia d e la sociedad 
Española sobre e s t e t ipo d e fenómenos na tu ra l e s dada la 
relat iva baja f recuencia d e e rupc iones volcánicas ocurri
das en las islas d u r a n t e los úl t imos 500 años , (b) el e r ror 
d e c r e e r y t ransmi t i r a la sociedad por p a r t e d e algunos 
científicos y organismos q u e las e rupc iones históricas en 
Canar ias no han ocas ionado la pé rd ida d e vidas h u m a n a s , 
cuando e s t a s han ocas ionado el fa l lec imiento d e al menos 
unas 22 personas (Romero Ruiz, comunicación personal ) , 
(c) e l pensar q u e el e scenar io volcánico mas p robab le en 
Canarias e rupc iones basá l t icas Asúrales - no r e p r e s e n t a 
un i m p o r t a n t e riesgo para la población dado q u e en el 
pasado (últ imos 500 años) e s t e t ipo d e f enómeno na tura l 
no causó un i m p o r t a n t e número d e pérdidas humanas , ol
v idándose q u e en la ac tua l idad la dens idad d e población 
y el uso del t e r r i to r io es mucho mayor q u e en el pasado , 

(d) el c r ee r y t ransmi t i r a la sociedad por p a r t e d e algu
nos científicos q u e las e rupc iones volcánicas en Canar ias 
son y se rán t r anqu i l a s , o lv idándose q u e e s t e t é r m i n o no 
p u e d e ni d e b e ap l i ca r se a ningún f e n ó m e n o na tu ra l ad
verso por muy p e q u e ñ a q u e sea su magni tud y los e f e c t o s 
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que pudiera llegar a generar, (e) el creer que las futu
ras erupciones volcánicas en Canarias sólo serán como 
las ocurridas durante los últimos 500 años, olvidándose 
que durante el pasado rec iente geológico (últimos 10.000 
años) se han registrado en las Islas erupciones con un ma
yor índice de peligrosidad, (f) el confundir conceptual
mente los términos de peligrosidad y riesgo volcánico asi 
como la probabilidad de ocurrir un evento eruptivo, e t c . 

La rec iente crisis s ismovolcánica ocurrida en Tenerife en 
el 2004 puso de manifiesto muchas de las debi l idades y 
fortalezas de nuestra sociedad sobre el f enómeno vol
cánico (Llamazares, 2004; Logan and Mark, 2004; Villal
ba Moreno, 2004; Pérez e t a l . , 2005; Carracedo e t a l . , 
2006; Pérez and Hernández 2007; Pérez e t a l . , 2007b) . 
La realidad actual es que el riesgo volcánico en Canarias 
es ahora mayor que hace 35 años como consecuencia de 
la exis tencia en las islas de mayores niveles de población 
e índices de desarrollo soc io -económico expuestos ante 
el mismo peligro o amenaza natural; el f enómeno volcá
nico. Esta realidad d e b e impulsar la apuesta conjunta de 
todas las administraciones para materializar las acc iones 
pert inentes que conl leven a contribuir a la reducción del 
riesgo volcánico en Canarias, y de es ta forma contribuir 
al desarrollo sostenible de es ta región en todas sus face
tas (Pérez, 2001) . 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXI/MCIÚN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Se e x p o n e la exper ienc ia prác t ica d e cómo los cen t ro s 
educa t ivos pueden conver t i r se en el motor del desar ro l lo 
sos ten ib le en los municipios . La inclusión d e la sostenibi
lidad como uno d e los e j e s fundamen ta l e s del Proyecto 
Educativo d e cada cen t ro y por t a n t o , in tegrada y desa
rrol lada en los curr ículos d e t odas las m a t e r i a s d e m a n e 
ra interdisciplinar, pe rmi t e una formación in tegra l d e los 
a lumnos par t ic ipada por t o d a la Comunidad Educativa del 
mismo. 

Palabras c lave 

Educación en sostenibi l idad, in terdiscipl inar idad, part ic i
pación ac t iva , comunicación , ejemplif icación. 



Proyecto Ecoescuelas. 
La Agenda 21 Escolar 
Luis F e r n a n d o C a s t e l l a n o Vergara 
Biólogo 

Objetivos 

- Crear es t ruc tu ra d e toma d e decis iones q u e favorez
ca la calidad ambien ta l del c en t ro y del municipio. 

- Conseguir acuerdos que permi tan vivir d e mane ra 
más sos tenible en el c en t ro y en el municipio. 

- Reforzar los mecanismos d e coordinación e n t r e los 
a g e n t e s d e la Comunidad Educativa. 

- Fomentar la part icipación y la implicación d e los 
a lumnos / a s en asuntos que a fec ten a la calidad am
bienta l . 

- Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias 
que comporta el desarrollo sostenible. 

- Hacer que el c en t ro educa t ivo sea un e jemplo d e 
prác t ica responsable y respe tuosa con el medioam
b i en t e . 

- Analizar y proponer a l ternat ivas sobre cuest iones am
bienta les y sociales del cen t ro y el en to rno . 

- Part icipar en la Agenda 21 Local. 

Proceso de implantación 

1.- Invitación a los cen t ros educat ivos d e la isla a par
t icipar en el Proyecto Ecoescuelas. 

2 . - El Consejo Escolar a c e p t a la par t ic ipación en el 
p royec to y dec ide desarrol lar una A21E c o h e r e n t e con 
los objet ivos d e sostenibi l idad. 

3 . - Firma d e una Carta d e Compromiso. 

4 . - Constitución del Comité Ambiental , e legido por 
cada cen t ro de forma au tónoma y democrá t i ca . 

5 . - Auditoria Ambiental . 

6.- Priorización d e las acciones a desarrol lar por p a r t e 
del Foro d e Participación Escolar. 

7.- Definición y desarrol lo de l Plan d e Acción. 

8.- Seguimiento y evaluación del Plan d e Acción. 

9.- Memoria Anual Medioambienta l . 

10.- La A21E, eva luada y ac tua l izada , se integra en los 
proyectos curr iculares . 
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Plan d e acc ión 

AGENDA 21 ESCOLAR 

G e s t i ó n S o s t e n i b l e de l c e n t r o y 
s u e n t o r n o 

I n n o v a c i ó n 
c u r r i c u l a r 

P a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a 

Comité Ambiental Educación Ambiental 

1. 

420 

Gestión de 
residuos 

y 
recursos 
naturales 

iviantenimiento 
de 

la biodiversidad 

Participación en la A21L 

interdisciplinariedad 

Métodos participativos 

Utilización didáctica del entorno 

Desar ro l lo de l plan d e acc ión 

- Gestión sos ten ib le de l c e n t r o y su e n t o r n o : Edificio y 
su e n t o r n o . Gestión d e residuos. Gestión d e recursos 
na tu ra l e s : agua y energ ía . Ruido. Transpor te . Manteni
mien to d e la biodiversidad. 

- Innovación curricular: Estudio d e la problemática socio 
ambienta l . Participación. Convivencia. Trabajo en equipo. 
Interdisciplinariedad. Coherencia objerivos-metodologia. 
Calidad y desarrollo humano. Gestión democrát ica . 

- Participación comunitar ia : Apertura a la comunidad. 
Inserción en la comunidad. Dinamización social. Inte
gración d e agen tes d e la comunidad. Aprovechamiento 
d e los recursos d e la comunidad. Compensación d e des
igualdades. Valoración d e lo común. Participación en la 
Agenda 21 Local. 
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Evaluación de la agenda 21 escolar: indicadores 

Indicadores d e gest ión sos ten ib le : 

• Disminución del consumo d e recursos na tu ra l e s 
• Reducción d e la generac ión d e residuos 
• Reducción d e la generac ión d e ruido 
• Mejora en el uso del t r a n s p o r t e 
• Lucha con t ra cambio c l imát ico 
• Supresión d e ba r re ra s a rqu i t ec tón icas 
• Mejor adap tac ión del c e n t r o a su e n t o r n o 

Indicadores d e innovación curr icular : 

• Trabajo en equ ipo 
• Visión compar t i da 
• Mayor coordinación interdiscipl inar 
• Desarrollo d e nuevos proyectos d e innovación curricular 
• Mejora d e la convivencia 
• Formación in tegra l del a lumnado 

Indicadores d e par t ic ipación comuni ta r i a : 

• Valoración d e lo común 
• Mejora d e la información y comunicación 
• Eliminación d e e s t e r eo t i pos sexis tas 
• Democracia 
• Inserción en la comunidad 
• Satisfacción con el c en t ro educa t ivo 
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Resumen 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Presen tamos bajo el epígrafe d e la comunicación un 

mode lo d e prevención q u e pers igue Implantar un marco 

educa t ivo in tegra l d e los niños y j óvenes . Por prevención 

d e b e m o s en tender , en sen t ido ampl io , la Prevención para 

la Vida: const rui r posibi l idades y habi l idades a p t a s y ne

cesar ias para el desarrol lo soc ioeducat ivo , basada en la 

educac ión y dirigida d e forma d e s t a c a d a a los niños y jó 

venes para fomen ta r su maduración emocional y social . 

La Prevención para la Vida t amb ién se o r ien ta al fomen to 

d e la capac idad cr í t ica , la conformación d e su au tonomía 

como personas y la clarificación y fo r ta lec imien to d e sus 

va lores . Una educac ión , en suma, q u e les haga l ibrepen

sadores . Autónomos a la hora d e t o m a r las decis iones más 

a d e c u a d a s para su p royec to d e vida sa ludable ; para su 

in tegración social d e un modo más sos ten ib le . 

Palabras c lave 

Prevención, d rogodependenc ia s , educac ión , vida saluda

ble , sensibil ización, modo d e vida sos ten ib le y par t ic ipa

ción social . 



Arico-saludable: un modelo de 
prevención en el municipio de 
Villa de Arico (Isla de Tenerife) 

Rosa S o s a R o d r í g u e z l y 

C a n d e l a r i a G o n z á l e z d e L e ó n 2 

1 Coordinadora del Área de Servidos Sociales. 
Ayuntamiento de Villa de Arico 
2 Educadora Social. Área de Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Villa de Arico 

A n t e c e d e n t e s 

El Programa d e Prevención e Inserción Arico Saludable , ac
t u a l m e n t e subvencionado por la Consejería d e Bienestar 
Social, Juven tud y Vivienda del Gobierno d e Canarias a 
t r avés del Plan Concer t ado para las Pres tac iones Básicas 
d e Servicios Sociales, inició su andadura bajo la premisa 
d e cubrir unas neces idades soc ioeduca t ivas e n t r e la po
blación a r iquera , en espec ia l , e n t r e el colect ivo d e jó
venes del municipio, enfocada hacia la prevención d e las 
d rogodependenc ia s . 

Desde el Área d e Servicios Sociales del Ayuntamiento d e 
Arico se ha e n t e n d i d o prior i tar io el t r aba jo en ma te r i a 
d e prevención como una p a r t e fundamenta l del desarrol lo 
social e individual d e las personas . Sin emba rgo , resul ta 
obvio q u e no es suficiente la in tervención d e s d e la Ad
ministración Municipal: es t a r e a y obligación d e toda la 
comunidad Implicarse al c o m p l e t o en e s t e compromiso . 

Arico Saludable qu ie re ir más allá d e la prevención en el 
consumo d e drogas ; d igamos q u e se ha quer ido abordar 
un c o n c e p t o q u e avanza hacia lo q u e podria denominar 
se prevención para la vida, con el ob je t ivo d e afianzar la 
educac ión formal e informal y la divulgación d e con ten ido 

sani tar io , en lo que hemos quer ido denomina r educac ión 
prevent iva . En definitiva, la m e t a es sensibilizar a la co
munidad en la impor tanc ia d e la formación sociosa ludable , 
concib iendo la salud en una doble v e r t i e n t e : como una op
ción d e l iber tad y b ienes ta r individual y comuni ta r i a . 

La p r e v e n c i ó n c o m o m e d i o y c o m o fin 

El p royec to Arico Saludable surge como respues ta a la pro
b lemát ica d e t e c t a d a por el Área d e Servicios Sociales en 
ma te r i a d e hábi tos sa ludables e n t r e el colect ivo juvenil 
y, p r inc ipa lmen te , la prevención en el consumo d e dro
gas, el desarrol lo d e habi l idades sociales y la educac ión 
afect ivo-sexual . 

Este proyec to social se ha ca r ac t e r i zado por una me todo 
logía par t ic ipa t iva , en el q u e se desarrol lan ac t iv idades 
dirigidas a los niños (p reado lescen tes ) y j óvenes , pero con 
una intención c lara : q u e haya un e f ec to mult ipl icador d e 
los e fec tos del p royec to en el res to d e la población. 

El p royec to , d e m a n e r a s in té t i ca , gira en to rno a los si
gu ien tes e j e s pr incipales : 

- La educac ión en va lores . 

423 

1" CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 



424 

- La formación en la resolución d e p rob lemas y t o m a 
d e decis iones . 

- La par t ic ipación c iudadana . 

Ámbi tos d e a c t u a c i ó n 

Ámbito escolar. En los Centros Educativos se d e b e contar con 
un asesoramiento d e profesionales en mater ia d e prevención 
d e diversas problemát icas y riesgos sociales, e n t r e otros, las 
drogodependencias y los conflictos de convivencia. 

Desarrollamos un programa d e c o m p e t e n c i a social en los 
cen t ro s esco la res , dirigidos al úl t imo ciclo d e educac ión 
primaria y al p r imero y segundo d e secundar ia . 

Ámbito familiar. Hasta e s t e m o m e n t o , la in tervención con 
las familias se ha l imi tado a la apor tac ión d e información 
d e in te rés soc ioeducat ivo . 

In ten tamos d e s t a c a r su pape l pro tagonis ta en el fomento 
d e hábitos saludables en la vida d e sus hijos. 

Ámbito comuni tar io . Este ámbi to , aun siendo conscientes 
d e la necesidad d e incorporarlo en las ac tuac iones del pro
yec to , será en un futuro próximo donde lo vamos a desa
rrollar. La Implicación d e todo el te j ido asociativo será el 
s iguiente paso del proyec to . 

L ineas d e a c t u a c i ó n 

Dentro del t r aba jo q u e desar ro l lamos convergen t r e s lí
neas d e ac tuac ión : prevención, educac ión e información. 

Prevención. La impor tanc ia d e las habi l idades para la vida 
en nues t ro desarrol lo personal y social es indiscut ible . De 
e s t e modo, d e b e m o s e n t e n d e r la prevención como un con
j u n t o d e recursos y p ropues ta s e n c a m i n a d a s a reducir los 

fac tores d e riesgo a n t e hábi tos poco sa ludables , perjudi
c ia les para la persona y para el conjunto d e la soc iedad . 

Educación. La educac ión e n t e n d i d a como un t odo , q u e 
envuelve a la persona y a su propio e n t o r n o , no sólo t rans
misora d e conoc imien tos , sino t amb ién d e valores , act i 
t u d e s , a p t i t u d e s y p e n s a m i e n t o . La educac ión formal , la 
informal y la conocida como no formal deben imbr icarse 
en la consecución d e los objet ivos p l an t eados : s epa radas 
quedan obso le tas e inservibles para el logro d e dichos ob
je t ivos , ya que el t r aba jo d e prevención e s t á e s t r echa 
m e n t e ligado al d e la educac ión . 

Información. La información es un ingrediente de la educa
ción, y en e s t e proyecto se ha considerado como una condi
ción necesar ia , aunque no suficiente, para que la sociedad, 
individual y g lobalmente , e s t é educada . Con información, 
pero sin un t rabajo p e r m a n e n t e de implicación comunitar ia , 
no se llegará al objetivo final: la prevención, t a rea que co
bra un rinte especial e n t r e el colecrivo infanril y juvenil . 

Sin e m b a r g o , la información no es suf iciente . Debemos 
implicarnos a c r i v a m e n t e en la formación, en "masr icar y 
diger i r" la información para poder anal izar y cues t ionar 
nues t ro e n t o r n o social, económico y ambien t a l , e iden
rificar los riesgos y conflictos po tenc ia les y desact ivar los 
d e s d e una acción prevent iva . En definitiva, el obje t ivo es 
ayudar a las personas a cons t ru i r se . 

Conclus ión 

El Área d e Servicios Socia les de l A y u n t a m i e n t o d e Villa 
d e Arico a p u e s t a por la p romoc ión y la p r o t e c c i ó n d e 
la sa lud y el b i e n e s t a r p a r r i c i p a n d o a c r i v a m e n t e d e s d e 
la p r e v e n c i ó n en los d i f e r e n t e s c a m p o s soc i a l e s . Se ha 
c o m p r o m e t i d o , en l inea con el c o m p r o m i s o n° 7 d e los 
Compromisos d e Aalborg, por a u m e n t a r la conc i enc i a 
públ ica r e a l i z a n d o a c t u a c i o n e s c o n c r e t a s a t r a v é s de l 
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p r o y e c t o "Arico S a l u d a b l e " , d o n d e s e r e c o g e un ampl io sob re Drogas 2000 - 2008 . Minister io de l Interior, 
c o n j u n t o d e a s p e c t o s q u e a c t ú a n en la p r evenc ión d e II Plan Canario sobre Drogas. Gobierno d e Canarias . Con-
la sa lud . se jer ia d e Sanidad y Consumo. Dirección Genera l d e Aten

ción a las Drogodependencias . 
Bibliografía Prevenir para vivir Fundación d e Ayuda con t ra la Droga-
Plan Nacional sob re Drogas, 2000 . Es t ra teg ia Nacional dicción. Madrid, 2001 . 

425 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 





COMPROMISO DE AALBORG 8 

ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 
NOS HEMOS COMPROMETIDO A CREAR Y ASEGURAR UNA ECONOMÍA LOCAL 

VIVA QUE PROMUEVA EL EMPLEO SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE 





ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 

J u a n M á r q u e z S i v e r i o 
Director General de GASCAN 



R e s u m e n 

1" CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

La impor tanc ia de l Gas Natural para q u e Canarias pueda m a n t e n e r un desarrol lo económico en un marco d e 
sostenibi l idad 

Pa labras c l ave 

Gas na tu ra l , desar ro l lo económico 



De Aalborg a Santa Úrsula. Una aproxi*»ación al Desarrollo Sostenible en Canarias 

A n t e c e d e n t e s 

COBERTURA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN CANARIAS 
2005 

96% 

• RENOVABLES 

• PETRÓLEO 

cobertura de U A demanda eléctrica en península 200! 

22% 

26% 

30% 

18% 

Como solución a e s t a s i tuación, e l Plan Energérico d e Canarias (PECAN) e s t a b l e c e t r e s objer ivos e s t r a t ég i 

cos: 

- Fomen ta r e l máximo ahor ro e n e r g é t i c o 

- Alcanzar la máxima penetración de las energías renovables (- 30% en la generación eléctr ica) 

- Diversificar las fuen tes ene rgé r i cas convencionales in t roduc iendo el Gas Natural . 

J u n t o con el Ahorro Energét ico , el principal r e t o d e futuro seña lado por el Plan Energérico d e Canarias (PE

CAN) son las Energías Renovables ( e n t r e cuyos objer ivos e s t á lograr q u e en 2015 el 30 % d e la energía e l éc t r i ca 

p roceda d e fuentes renovables ) . Sin emba rgo , t a l e s med idas no serán suficientes para cubrir t o d o el incre-
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Juan Márquez Siverio 

Canarias se ca rac te r i za por t e n e r un s i s tema ene rgé t i co muy parr icular : 

- Sis temas ais lados (salvo, alguna excepc ión , no es posible una in terconexión e n t r e las islas) y no exis

t enc ia d e recursos ene rgé t i cos convenciona les . 

- Fue r t e d e p e n d e n c i a ene rgé t i ca de l pe t ró l eo . No ex i s t e un mix e n e r g é t i c o c o m o en o t ros s i s t emas 

(carbón, gas, nuclear, pe t ró l eo , hidráulico y renovables) . 

- Por ú l t imo, unos a l tos niveles d e emis iones d e gases d e e f e c t o invernadero q u e a le jan a Canarias del 

cumpl imien to d e los obje t ivos del Compromiso d e Kyoto. 



m e n t ó d e d e m a n d a d e energ ía previs to para Canarias , por lo q u e el t e r c e r r e to del PECAN es la in t roducción 
del Gas Natural para la generac ión d e energ ia e l éc t r i ca sus t i tuyendo , en lo posible a los ac tua le s der ivados 
del pe t ró l eo : fuel y gasoil . Con ello se a lcanzará el dob le obje t ivo d e diversificar las fuentes d e energ ia y 
conseguir las e l evadas reducc iones d e emis iones p r e t end ida s . 

Desde q u e a finales d e los 80, a n t e la posible int roducción del carbón como combus t ib le para la generac ión 
e l éc t r i ca , el Pa r l amen to d e Canarias (1988) a d o p t ó a c e r t a d a m e n t e la resolución d e hace r uso en Gran Canaria 
y Tenerife d e una tecnología pionera -los ciclos combinados- con jun tada con el uso del Gas Natural como prin
cipal combus t ib le , e l Gas Natural se convir t ió en obje t ivo prior i tar io del Gobierno Canario, ob je t ivo t amb ién 
apoyado por el Gobierno Español y la Unión Europea. 

En 1999, se firmo un Acuerdo e n t r e el Ministerio d e Industria y Energia y el Gobierno d e Canarias donde se 
pone d e manifiesto el in t e rés público d e e s t e p royec to y se a c e p t a n los p l a n t e a m i e n t o s , hipótesis y conclusio
nes q u e se de sp renden del es tud io y se a c u e r d a : "Incluir las ins ta lac iones d e gas d e la Comunidad Autónoma 
Canaria en la planificación indicat iva en la q u e se refiere al gas na tu ra l , a que h a c e referencia el Art. 4 d e la 
Ley 34 /1998 , d e 7 d e Oc tub re , del Sector d e Hidrocarburos . " 

Pos t e r io rmen te , el Plan d e Desarrollo d e Canarias 2000-2006 (PDCAN), se con t emp la la const rucción d e las 
in f raes t ruc turas e l e m e n t a l e s , q u e pe rmi tan el a b a s t e c i m i e n t o del gas na tura l en las dos islas cap i ta l inas . Asi 
mismo, el Plan d e Desarrollo Regional (PDR), q u e el Estado Español p r e sen tó a la Comisión Europea, y en el 
pun to d o n d e se h a c e referencia a las Redes Energét icas y más en co n c re t o a la red gasis ta , p revé la implan
tación de l gas na tura l en el Archipiélago Canario . 

A partir de ahi la Planificación energét ica del Gobierno canario lo incluye como pilar fundamental del futuro de
sarrollo energét ico canario plasmado en los sucesivos Planes Energéticos y, t ras unas difíciles negociaciones con el 
Gobierno Central , se logra para que las infraestructuras necesarias sendas plantas de regasificación en Gran Cana
ria y Tenerife '-fueran recogidas en la planificación es ta ta l , al ser és tas competencia del Ministerio de Industria. 

Las Plantas d e regasificación y los gasoductos d e Gran Canaria y Tenerife e s t án incluidos d e n t r o d e la "Plani
ficación d e los sec to res d e e lec t r ic idad y gas . Desarrollo d e las r edes d e t r an s p o r t e 2002-2011" del Ministerio 
d e Industria. A finales d e mes d e marzo d e 2.006 se ap robó la nueva Planificación e n e r g é t i c a , q u e garant iza 
la cal idad y seguridad del suminis t ro con un minimo impac to amb ien t a l ; en el la e s t án incluidas las p lan tas y 
los gasoductos d e Gran Canaria y Tenerife. 

El apoyo d e la Unión Europea hacia es tos proyec tos y la in t roducción del Gas Natural en nuevas regiones t am
bién es p a t e n t e a t r avés d e i m p o r t a n t e s subvenciones FEDER previs tas para a m b a s p lan tas (aprox. 27 millones 
d e euros para cada p lan ta ) en el próximo per iodo 2007-2013. 

1 Las profundidades entre las islas hacen imposible la llegada del Gas Natural mediante gasoducto submarino 
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I JUAN MÁRQUEZ SIVERIO 

Por úl t imo es d e des t aca r que , en el año 2002, la Unión Europea incluyó los proyectos insulares españoles , 
t e rmina les d e GNL en las islas de Gran Canaria y Tenerife, den t ro d e las Redes Transeuropeas d e la Energía, 
cons iderándose como d e in te rés común el p royec to en cuest ión por el hecho de s i tuarse en una zona insular, 
a d e m á s d e u l t raper i fér ica , y contr ibuir a los objerivos d e introducción d e gas en las nuevas regiones y d e 
a u m e n t o d e la capac idad d e recepción y a l m a c e n a m i e n t o d e gas na tura l l icuado, reforzando, por t a n t o , la 
seguridad del abas t ec imien to ene rgé t i co . 

GASCAN 

Tras el a cue rdo con el Ministerio d e Industria, el s iguiente paso fue la creación d e GASCAN en el año 1999 a 

iniciativa del Gobierno canar io y UNELCO-ENDESA jun to con las dos Cajas d e Ahorros con el obje t ivo d e promo

ver, construir y ope ra r dos p lantas d e regasificación y la red d e gasoductos . Más a d e l a n t e , en 2005, un grupo 

empresar ia l canar io se incorpora a GASCAN (Regional Canana d e Energías S.L.). 

El objer ivo d e GASCAN es promover, construir y opera r dos p lan tas d e regasificación d e GNL, una en Gran 
Canaria y o t ra en Tenerife, bajo unos principios que se reflejan en la VISIÓN, MISIÓN Y VALORES d e GASCAN, 
e n t r e los que des tacan los s iguientes: 

- Facilitar un senncio estratégico que contribuya al Desarrollo Sostenible de Canarias, poniendo a su dispo-

sición un combustible limpio, seguro, eficiente y respetuoso con el Medio Ambiente. 433 

- Compromiso decidido con la Seguridad y salud del e n t o r n o y d e nues t ros t r aba jadores . La Seguridad 

es un requisi to básico y fundamenta l 

- Desarrollo del negocio con hor izonte e s t ra tég ico cont r ibuyendo al desarrol lo económico , medioam

bien ta l y social, t a n t o a co r to como a largo p lazo . 

- Estrategia empresar ia l a d a p t a d a a la preservación del Medio Ambien te . 

- Compromiso con el desarrol lo económico y la seguridad del abas t ec imien to energér ico d e Canarias . 

Ca rac t e r i s t i ca s y v e n t a j a s de l Gas Natura l 

Las venta jas del Gas Natural son ev iden te s : Combustible fósil compues to f u n d a m e n t a l m e n t e por m e t a n o ; a 

-160° C se licúa reduc iendo su volumen en 600 veces y pe rmi t e su t r anspo r t e mar i t imo. Tal como se e x t r a e 

d e los yac imientos , e l gas na tura l es un p roduc to incoloro, inodoro, no tóxico, no corrosivo y más ligero q u e 

el a i re . 



Las reservas mundia les son más ex tensas y durarán más q u e el pe t ró l eo (mayor diversificación geográfica) . 

La mayor relación h id rógeno /ca rbono del gas na tura l en comparac ión con ot ros combus t ib les fósiles origina 
q u e su combust ión produzca menos COZ por unidad d e energ ia producida . Además , es un combus t ib le q u e 
p e r m i t e uti l izar las tecnologías más ef ic ientes , convir t iéndose en un combus t ib le muy a t r ac t ivo para la gene
ración d e e lec t r ic idad con un a l to r end imien to , lo que implica ahor ro d e energia y menor consumo, reducción 
d e impac to ambien ta l y mejores cos tes (menor cos te q u e el gasoil a c t u a l m e n t e ut i l izado) . Como combus t ib le 
industr ial e s t á l lamado a a p o r t a r impor t an t e s logros en el c rec imien to económico e industr ia l . Prueba d e ello 
es el i n c r e m e n t o e x p e r i m e n t a d o por el consumo d e Gas Natural en los úl t imos años en España (en el q u e el 
consumo d e gas d e ha dupl icado e n t r e los años 2000 y 2006) y en todo el mundo (con inc remen tos del 3% en 
los úl t imos años) , y la cont inuidad d e c rec imien to e s p e r a d a . 

Asi, la c o m b u s t i ó n d e gas n a t u r a l p r o d u c e c o m o min imo un 25-30 % d e C 0 2 m e n o s q u e la de l p e t r ó l e o 

y al m e n o s un 40-50% m e n o s q u e la de l c a r b ó n d e p e n d i e n d o de l p r o c e s o q u e se ut i l iza y la ca l idad de l 

c o m b u s t i b l e . Es el c o m b u s t i b l e más r e s p e t u o s o con el m e d i o a m b i e n t e p e r m i t i e n d o una i m p o r t a n t e re 

ducc ión d e emis iones d e gases d e e f e c t o i n v e r n a d e r o y cumpl i r con el c o m p r o m i s o d e Kyoto. Las v e n t a j a s 

m e d i o a m b i e n t a l e s , su a l t a ef ic iencia (o f rece c o n s i d e r a b l e s p o t e n c i a l e s d e a h o r r o d e e n e r g i a por su gran 

r e n d i m i e n t o d e uso) , su p rec io c o m p e t i t i v o y sus g r a n d e s r e se rvas m u n d i a l e s , h a c e n d e e s t a f u e n t e d e 

e n e r g i a una fo rma i d ó n e a pa ra s a t i s f ace r la fu tu ra d e m a n d a e n e r g é t i c a en un m a r c o d e un c r e c i m i e n t o 

434 s o s t e n i b l e . 

Permitirá que Canarias siga desarrollándose sin el riesgo d e una dependencia exclusiva del pet róleo. 

¿Qué a p o r t a el Gas Natura l a Canar ias? 

Supone una impor tan te reducción en las emisiones d e gases d e e fec to invernadero en la generación e léc t r ica , 

posibilitando que Canarias a lcance los objet ivos de Kyoto. Las plantas d e regasificación d e Tenerife y Granadilla 

no solo tendrán un impor tan te impac to económico sobre el cos te d e la energia para la generación e léct r ica sino 

q u e será un e l e m e n t o dinamizador d e la economía insular al poner en manos d e la industria ho te le ra , al imen

tar ia , lavanderias , secaderos , cl imatización, e t c . , una fuente d e energia limpia, eficiente y compet i t iva . Sin 

olvidar, por úl t imo el posible uso domést ico 

A nivel local , las p lan tas d e regasificación t i enen un significativo impac to social y económico positivo con la 

creación d e un c e n t e n a r d e pues tos d e t r aba jo , e s t imándose q u e la construcción y el funcionamiento pos te

rior d e las p lan tas t e n d r á n unos e fec tos económicos d i rec tos , indirectos e inducidos ce rcanos a los 80 millones 

d e euros en la comarca . 
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Usos i n d u s t r í a l e s de l Gas Natura l 

Existen en España muchos casos d e desarrol lo d e zonas indust r ia les o Incluso d e comarcas e n t e r a s por la en

t r a d a del gas na tu ra l . Ejemplo d e ellos son, Aragón con la construcción del gasoducto y el desarrol lo d e la red 

d e distr ibución por Endesa Gas; Valencia y Almeria con la implantación d e las Terminales d e Regasifícación d e 

GNL y con la e n t r a d a d e gas argel ino por el gasoducto in ternacional del Magreb. A medida q u e se exr ienden 

las redes d e suministro por á reas cada vez más ampl ias d e nues t ro país, el gas na tura l cons t i tuye la solución 

prefer ida por muchas e m p r e s a s . Así, el sec tor industrial ha ido susr i tuyendo con el paso del riempo los deriva

dos del pe t ró l eo por gas . Las ramas industr ia les que en mayor proporción lo e s t án e m p l e a n d o son, por orden 

d e Impor tancia , la Industria química , la Mlneria no metá l i ca , la Industria pape le ra y la a l imenta r ia . 

En el comerc io y en la industr ia , el gas na tura l p u e d e ut i l izarse en cua lquier proceso d e generac ión d e calor 

o frió, en la cogenerac ión d e energía t é rmica y e léc t r i ca , y en la generac ión d e e lec t r i c idad . Los principales 

usos que podemos e n u m e r a r del gas na tura l son: 

C L I M A T I Z A C I Ó N 

C O G E N E R A C I Ó N 
(electr icidad y calor) 

Gas E L E C T R I C I D A D 

U S O S EN P R O C E S O S 
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- Cl imar izac ión . Las apl icaciones industr ia les comunes d e gas na tura l son muchas : e s t as incluyen las mismas 
apl icaciones encon t r adas en las á r ea s res idencia les y comerc ia les - calefacción, a i re acondic ionado y cocina. 
También las apl icaciones comerc ia les d e gas na tura l incluyen la cl imatización (aire acondic ionado y refrigera
ción), la cocina o la calefacción. La combust ión limpia del gas na tura l p e r m i t e regular mejor la t e m p e r a t u r a 
d e las c ámara s d e combust ión d e una ex tensa gama d e equipos y apl icarla d i r e c t a m e n t e al t r a t a m i e n t o d e 
mulr i tud d e p roduc tos . El gas na tura l t ambién pe rmi t e cl imarizar y genera r frió para edificios y cámara s in-
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dus t r ia les , o para c a l en t a r e l agua d e piscinas 
d e los ho te les . 

- G e n e r a c i ó n d e e l e c t r i c i d a d . El gas na tu ra l se 
utiliza cada vez más en la generac ión d e e lec
tr icidad en cen t r a l e s t é rmicas convencionales o 
d e ciclo combinado (CCGT), las cua les urilizan 
el calor residual para producir más e lec t r i c idad . 
Este proceso p e r m i t e mejora r la eficiencia, aho
rrar energ ía , y a d e m á s disminuir los niveles d e 
con taminac ión . 

4 3 6 

Otra aplicación d e actual idad y con un gran futuro es la cogeneración con gas natural que produce conjuntamen
t e energía e léctr ica (o mecánica) y calor útil para fábricas, cent ros sanitarios y hoteleros , y grandes complejos 
urbanísticos, reduciendo en gran medida la emisión d e contaminantes . 

- C o m e r c i o e i n d u s t r i a . Los pr incipales usuarios comerc ia les d e gas na tura l son los p roveedores d e servicios 
d e res taurac ión , ho t e l e s , equ ipamien tos d e servicios médicos y edificios d e oficinas. Como combusr ib le , e l 
gas na tura l se utiliza en los sec to res industr ia les q u e neces i tan energ ía t é rmica limpia, eficaz y económica : 
hornos, fundiciones, t r a t a m i e n t o s t é rmicos , cubas d e galvanizado y calefacción d e g randes locales (polide-
port ivos y naves indust r ia les o comerc ia les ) . 

El gas na tu ra l t amb ién se uriliza para el t r a t a m i e n t o d e desperdic ios e incineración, la fusión d e m e t a l e s 
(pa r t i cu l a rmen te el hierro y ace ro ) , para s eca r y para deshumedece r , para la producción d e cr is ta l , el proce
samien to d e a l imentos y como combusr ib le d e ca lde ras indust r ia les . 

El gas natural t iene usos innumerables en la Industria y es tán desarrollándose nuevas aplicaciones todos los días. 
Además de es tas aplicaciones, hay un número d e usos industriales específicos e innovadores para el gas natural . 

• Los s i s temas d e s h i d r a t a n t e s de l gas na tu ra l , 
• Los s i s temas d e absorción d e gas na tu ra l . 
• Las unidades d e calefacción infrarrojas 
• La calefacción d e agua por c o n t a c t o d i r ec to 

- Uso d o m é s t i c o . En muchas pa r t e s del mundo, el gas natural es un antiguo conocido de los hogares , y se usa 
no solo para cocinar sino también para agua ca l ien te , calefacción y cl imatización. Hoy en dia exis te una amplia 
gama d e e lec t rodomést icos (lavadoras, lavavajillas, ca len tadores , e t c . ) diseñados para usar d i r e c t a m e n t e el gas 
natural o el agua ca l len te producida con é l , de una forma segura, inmedia ta y con reducidos costes energé t icos 
pues el aprovechamien to d e la energía el casi to ta l . 
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Además, p u e d e e m p l e a r s e como combus t ib le a par t i r del cual pueden funcionar las pilas d e combus t ib le , un 
dispositivo e lec t roqu ímico q u e pe rmi t e combinar el hidrógeno y el oxigeno conten idos en el a i re con el fin d e 
producir e lec t r ic idad , calor y agua . 

Veh ícu los d e gas n a t u r a l . El gas n a t u r a l p u e d e se r u t i l i zado c o m o c o m b u s t i b l e por los veh ícu los a m o t o r 

bien c o m o gas n a t u r a l c o m p r i m i d o (GNC), la forma más c o m ú n , o c o m o gas l i cuado . Los vehícu los q u e 

e m p l e a n gas n a t u r a l e m i t e n muchos m e n o s c o n t a m i n a n t e s q u e aque l l o s d e gasol ina o gasoi l . Es un com

b u s t i b l e l ibre d e p lomo q u e no g e n e r a p r á c t i c a m e n t e óxidos d e azuf re ni pa r t í cu l a s en suspens ión . Se 

e s t i m a q u e los veh ícu los q u e u t i l izan e s t e t i po d e c o m b u s t i b l e e m i t e n un 20% m e n o s d e gases d e e f e c t o 

i n v e r n a d e r o q u e los vehícu los q u e funcionan con gasol ina o con gasoi l . Las p r e o c u p a c i o n e s r e s p e c t o a la 

ca l idad de l a i r e en la mayor p a r t e d e las reg iones de l m u n d o r e fue rzan el i n t e r é s por la u t i l izac ión de l 

gas n a t u r a l en e s t e sec tor . 

- I n v e r n a d e r o s . El anh íd r ido c a r b ó n i c o d e la a t m ó s f e r a es la m a t e r i a pr ima impre sc ind ib l e d e la función 
clorofí l ica d e las p l a n t a s . El d ióxido d e c a r b o n o (C02) es un c o m p o n e n t e e s enc i a l d e la fo tos ín tes i s ( t am
bién l l amada as imi lac ión d e c a r b o n o ) . El C02 i n c r e m e n t a la p roduc t iv idad m e j o r a n d o el c r e c i m i e n t o y 
el vigor d e las p l a n t a s , lo cua l se ve re f le jado en un florecimiento t e m p r a n o , en un mayor r e n d i m i e n t o 
d e las c o s e c h a s , en la d isminución d e los c o r t e s y en la me jo r í a d e la fuerza de l t a l lo y de l t a m a ñ o d e 
la flor. 

El e f ec to q u e p roduce la ferti l ización con C02 sobre los cultivos hor t ícolas , es e l d e a u m e n t o d e la precocidad 

d e a p r o x i m a d a m e n t e un 20% y a u m e n t o d e los rend imien tos en un 25-30%, mejora la cal idad del cultivo así 

como la d e su cosecha . 
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El control amb ien t a l d e es tos invernaderos e s t á 

basado en mane j a r d e forma adecuada todos aque

llos s i s temas ins ta lados en el invernadero : s is tema 

d e calefacción, la venti lación y el suministro d e 

fert i l ización carbónica , para m a n t e n e r los niveles 

adecuados d e la radiación, t e m p e r a t u r a , humedad 

relat iva y nivel d e C02 , y así conseguir la mejor 

r e spues ta del cultivo y por t a n t o , mejoras en el 

r end imien to , precocidad , cal idad del p roduc to y 

cal idad de l cul t ivo. 

Con la introducción del gas natural en Canarias po

drian es tablecerse muchas más actividades que ac

tua lmen te no se realizan aqui y se es tán t rayendo d e 
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fuera. De es ta manera se daría un mejor y mas rápido servicio y se crearían nuevos mercados y puestos d e t rabajo . 
Tales actividades son: Fundiciones, galvanoplastia, cerámicas 

Conc lus iones 

El gas es necesar io para q u e Canarias i n c r e m e n t e su eficiencia y diversificación ene rgé r i ca y cumpla los 
objet ivos d e Kyoto. El uso d e gas na tura l como a l t e rna t iva a o t ros combus t ib les fósiles supone una mejora 
a m b i e n t a l , al reducir las emis iones nocivas a la a tmósfe ra y consiguiendo, j u n t o a las energ ías a l te rnar ivas , 
q u e Canarias a lcance los obje t ivos d e Kyoto. 

Canarias neces i t a un suminis t ro d e gas, seguro , r e spe tuoso con el medio a m b i e n t e , q u e t e n g a una e levada 
fiabilldad y q u e sea e c o n ó m i c a m e n t e compet i r ivo . El gas na tura l se a b r e como un posible camino hacia el 
desarrol lo sos ten ib le al d isponer d e unas ca rac te r i s t i cas inigualables y poder ut i l izarse en tecnologías d e a l to 
r end imien to y eficiencia suponiendo con el lo un ahorro e n e r g é t i c o y d e cos t e s . 

El Gas Natural en Canarias permi t i rá asegurar una economia viva, d inámica y con futuro en un marco d e Desa
rrollo Sostenible q u e c o n t e m p l e d e forma armónica el vec tor económico y el vec to r social así como el vec to r 
med ioambien ta l como p a r t e d e la act ividad humana y preservar lo como t a l . El p l a n t e a m i e n t o social del uso 
d e un nuevo combusr ib le , ef ic iente y amigable m e d i o a m b i e n t a l m e n t e a d e m á s d e e c o n ó m i c a m e n t e posit ivo, 

" " ^ ^ supone una mejora sustancial en nues t ro futuro y en un futuro sos tenib le 

En definitiva, el ob je t ivo d e introducir el Gas Natural en Canarias es . 

Permit ir q u e Canarias pueda seguir desar ro l lándose económica y soc i a lmen te , ayudando a las energ ías re
novables para t e n e r un suminis t ro energér ico fiable y seguro a d o p t a n d o el mayor r e spe to posible hacia el 
Medioambien te . 

Esto e s , un DESARROLLO SOSTENIBLE 

"asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para en
frentarse a sus propias necesidades" 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Se p l a n t e a una exposición a c e r c a d e los rasgos principa
les q u e ca rac te r i zan la aplicación prác t ica en el municipio 
d e Vallehermoso, Isla d e La Gomera , del compromiso d e 
Aalborg d e c r ea r y asegurar una economía local viva y sos
t en ib l e . 

Palabras c lave 

Desarrollo local, compet i t ividad terr i tor ia l , casco tradicio
nal, inventario, secuenciación, sender ismo, gestión asocia
da , turismo rural, miel de palma, a l imentos locales. 



Vallehermoso, iniciativas por un desarro
llo en equilibrio 
M a n u e l F e r n a n d o Mart ín Torres 

Agente de Desarrollo Local. 
Ayuntamiento de Vallehermoso. 

In t roducc ión 

Por las e scasas c o m p e t e n c i a s asumidas y por las t ambién 
reducidas vías d e financiación, en Canarias es todavía in
c ip ien te el pro tagonismo q u e los Ayuntamientos t i enen en 
el d iseño, gest ión y control d e procesos d e desarrol lo sos
t e n i b l e o no en el medio rural . 

Los Planes Genera les d e Ordenación por lo genera l no 
con t emp lan d i rec t r i ces que definan y ar t iculen el devenir 
socioeconómico d e los municipios, y muy pocos Ayunta
mien tos cuen tan con un Plan Estratégico d e Desarrollo Lo
ca l . Ello no significa q u e en la medida de sus posibil idades, 
las corporac iones locales a t ravés d e d i fe ren tes cauces e 
ins t rumentos se impliquen e n t r e o t ros a spec tos en con
seguir inversiones en su te r r i to r io , favorecer la inserción 
sociolaboral , d inamizar empresa s y empresar ios . En defi
nitiva, se t r a t a d e a u m e n t a r las co tas d e compet i t iv idad 
te r r i tor ia l económica y social . 

Bajo e s t e marco gene ra l , en e s t a comunicación se presen
tan cua t ro lineas d e t r aba jo promovidas y par t ic ipadas por 
el Ayuntamiento d e Vallehermoso (isla d e La Gomera) a 
t r avés d e la Agencia d e Desarrollo Local y la Oficina Técni
ca Municipal. Su praxis d e intervención se ca rac te r i za por 
sent i r e i n t e rp r e t a r el desarrol lo rural como un proceso 
s i empre en m a r c h a , q u e precisa d e p lena part icipación d e 
muchas e n t i d a d e s , a g e n t e s y ac to re s , y que con recursos 
d e c a r á c t e r endógeno aspira al logro d e productos y ser
vicios finales sos tenibles en sus d i fe ren tes ve r t i en te s (so

cial , amb ien t a l , económica ) . Otras en t i dades par t ic ipes en 
e s t e p royec to d e ac tuac iones han sido AIDER, ECOTURAL, 
Parque Nacional d e Garajonay, Plan d e Medianías d e La 
Gomera , Soc.Coop. AEONIUM., GEA S.L., Cabildo Insular 
d e La Gomera , Consejería d e Agricultura del Gobierno d e 
Canarias y Servicio Canario d e Empleo. A cont inuación se 
exponen las l ineas d e compromisos y acc iones . 

Linea e s t r a t é g i c a 

1. Va lor izac ión d e l c a s c o t r a d i c i o n a l d e V a l l e h e r m o s o 

La Intervención q u e se descr ibe se co r re sponde al pe
riodo 2 .002-2.008. Los t r e s objet ivos d e par t ida d e una 
pr imera fase (2.002-2.005) fueron: Evaluar la problemá
t ica urbanís t ica y a rqu i t ec tón ica del casco t radic ional y 
d e t e r m i n a r los motivos q u e Impiden o ra lent lzan la fre
cuen tac ión tur ís t ica , su in te rés como lugar d e residencia 
o la creación d e una zona comerc ia l ab ie r t a ; real izar los 
es tud ios y p royec tos q u e aborden p ropues t a s económicas , 
paisaj íst icas y urbanís t icas y por úl t imo consensuar con 
la población local la per t inenc ia d e c ie r t a s ac tuac iones . 
Para una segunda fase q u e c o m e n z ó e n e l año 2.005 y q u e 
sigue en curso, nos p l an teamos como obje t ivo principal 
la e jecución d e las p ropues tas surgidas d e los es tudios y 
consul tas rea l izados p r e v i a m e n t e al o b j e t o d e invert i r las 
t endenc ia s regresivas o negat ivas d e t e c t a d a s . Los prin
cipales p l an t eamien tos d e desarrol lo sos tenib le d e es ta 
linea han sido: Desarrollar una a d e c u a d a ar t iculación d e 
las dos fases del p roceso . Asi, a una pr imera fase básica-
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m e n t e proposit iva (estudios d e impac tos a m b i e n t a l e s d e 

la nueva edificación, bases d e da tos d e viviendas, plan d e 

comunicación con la población local, es tudios c romát icos , 

p royec tos d e reforma d e plazas y apa rcamien tos e t c . ) le 

siguió la fase d e e jecuc ión d e lo p r e v i a m e n t e d i señado ( 

remodelac ión d e la plaza principal del pueblo , a p e r t u r a 

d e una nueva vía q u e desca rgue el tráfico d e o t ra ant igua 

cal le q u e s e qu ie re hace r pea tona l , s o t e r r a m i e n t o d e ca

bles , adecuac ión d e nuevos espac ios para a p a r c a m i e n t o , 

p in tado d e fachadas d e inmuebles públicos y privados d e 

negat ivo impac to visual, pues ta en marcha d e un Taller d e 

Empleo para la rehabi l i tación del casco t radic ional d e Va

l lehermoso) . Además del valor en sí d e las acc iones resul ta 

d e s t a c a b l e la lógica secuenciac ión d e la in tervención , así 

como el e sca lonamien to d e la e jecuc ión d e las acc iones 

respondiendo a la ob tenc ión d e vías d e financiación. 

2 . S e n d e r i s m o 

La in tervención se co r r e sponde al per iodo 2 .001-2 .005 . Los 

o b j e t i v o s d e p a r t i d a fueron : Es t ruc tu r a r las n e c e s i d a d e s 

d e i n t e rvenc ión en los s e n d e r o s , i nd i cando c a t e g o r í a s e 

i nco rpo rándo los a n o r m a t i v a s d e planif icación y o r d e n a 

ción t e r r i t o r i a l ; r ea l i za r una eva luac ión d e los s e n d e r o s 

c o n t a n d o con la opinión d e e s p e c i a l i s t a s y t u r i s t a s usua

rios, h o m o g e n e i z a r la seña l i zac ión y los a r r eg los d e los 

d i f e r e n t e s s e n d e r o s ; y f i n a l m e n t e da r a c o n o c e r la red 

d e s e n d e r o s . Son e s p e c i a l m e n t e d e s t a c a b l e s las s iguien

t e s a c c i o n e s : Real ización d e un i nven ta r io d e s e n d e r o s a 

t r a v é s d e un p r o g r a m a d e f o r m a c i ó n - e m p l e o ; acond ic io 

n a m i e n t o d e los s e n d e r o s en peo r e s t a d o ; seña l i zac ión 

bás i ca con las n o r m a s d e la E.R.A; ed ic ión d e un fo l l e to 

d e s e n d e r o s ; r ea l i zac ión d e un e s t u d i o b a s a d o en en

c u e s t a s s o b r e el e s t a d o , e l uso y las pos ib i l idades d e los 

s e n d e r o s y finalmente la seña l i zac ión i n t e r p r e t a t i v a d e 

s e n d e r o s y r ecu r sos d e Va l l ehe rmoso . Lo más r e l e v a n t e 

d e e s t a l ínea d e t r a b a j o ha cons i s t ido en f a v o r e c e r la 

p a u l a t i n a conso l idac ión en Val lehermoso d e u n a n u e v a 

ac t iv idad e c o n ó m i c a , d e e s c a s o i m p a c t o , con a m p l i a s 
p e r s p e c t i v a s d e p e r d u r a r en el t i e m p o , con c a p a c i d a d 
d e d e g e n e r a r r iqueza y h a c e r l a l legar a mú l t i p l e s be 
nef ic iar ios . 

3 . Tur i smo Rural 

La in te rvenc ión s e c o r r e s p o n d e al pe r iodo 1993-2.004. 

Los ob je t ivos inicia les fueron: f avorece r la rehab i l i t ac ión 

d e viviendas an t iguas c o m o a l o j a m i e n t o d e tu r i smo ru

ral (casas y h o t e l e s ru ra les ) ; c r e a r y h a c e r funcionar d e 

forma asocia t iva y a u t o - s o s t e n i d a una oficina d e gest ión 

c o m a r c a l d e la o f e r t a ; pa r t i c ipa r en la c reac ión y m a n t e 

n imien to d e e s t r u c t u r a s asoc ia t ivas d e c a r á c t e r regional 

(Asociación Canaria d e Turismo Rural) y nac ional (Aso

ciación Española d e tu r i smo rura l ) . De e s t a l ínea resu l ta 

e s p e c i a l m e n t e d e s t a c a b l e los s igu ien tes r e su l t ados : d e 

sarrol lo d e una red d e a l o j a m i e n t o s d e tu r i smo rural en 

el municipio (13 casas ru ra les y 3 h o t e l e s ru ra le s ) , con 

una a d e c u a d a ca l idad a m b i e n t a l y tur í s t ica y cuyos bue 

nos niveles d e ocupac ión o b e d e c e n en gran med ida a una 

promoción y comerc ia l i zac ión rea l i zada c o n j u n t a m e n t e 

por un ampl io n ú m e r o d e p rop ie t a r ios a t r avés d e por

t a l e s w e b propios : w w w . e c o t u r i s m o g o m e r a . c o m ; www. 

e c o t u r i s m o c a n a r i a s . c o m ; w w w . e c o t u r i s m o r u r a l . c o m . 

Igua lmen te d e s t a c a b l e resu l ta q u e con la co laborac ión 

y el es fuerzo de l con jun to d e los asoc iados se f avorece 

t a n t o la p r e senc i a con una imagen d e m a r c a en m u c h a s 

ferias en (a Península y Europa c o m o (a ren tab i l izac ión d e 

los cos t e s d e edic ión d e d e múl t ip les sopo r t e s p romocio

na les : fo l le tos , m a p a s d e s e n d e r o s , guías , bolsas d e t e l a , 

bolsas d e p a p e l e t c . 

4 . Agroa l imen ta r io s 

La i n t e r v e n c i ó n se c o r r e s p o n d e al p e r i o d o 1 .995-2 .005 . 

Los ob je t i vos in ic ia les fue ron : Incen t ivar la p roducc ión 

d e mie l d e p a l m a d e a c u e r d o con una n o r m a t i v a sani-
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t a r i a especif ica y d e s d e una e s t r u c t u r a e m p r e s a r i a l d e 
c a r á c t e r famil iar ; y en segundo lugar, apoyar la c rea 
ción y m a n t e n i m i e n t o d e o t r a s e m p r e s a s o r i e n t a d a s a 
la p roducc ión d e a l i m e n t o s d e t rad ic ión local (queso , 
a l m o g r o t e , du lces y gofio). El e f e c t o más visible d e e s t a 
l inea d e t r a b a j o ha sido la implan tac ión en el munic ip io 
d e c u a t r o Soc i edades Agrarias d e Transformación pa ra 
la e l abo rac ión d e miel d e pa lma , c u a t r o e m p r e s a s fa

mil iares con d iversas formas ju r íd icas para e l a b o r a r y 
d is t r ibui r du lces d e d iverso t ipo y un molino d e gofio. En 
t é r m i n o s d e desa r ro l lo s o s t e n i b l e , más allá d e la posi
t iva t r a y e c t o r i a e m p r e s a r i a l d e los p r o m o t o r e s , r e su l t a 
d e gran i mp o r t an c i a pa ra la zona el r e s c a t e d e un sa
be r hace r t r ad ic iona l l igado a un s e c t o r t an e s t r a t é g i c o 
como la p roducc ión y comerc ia l i zac ión d e a l i m e n t o s lo
ca les d e ca l i dad . 

JA 
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Est ructuración, con ten ido y resu l tados e spe rados del Plan 
d e Desarrollo Sostenible d e la Comarca del Sures te e Gran 
Canaria 

Palabras c lave 

Desarrollo, Sostenible 



Plan de desarrollo sostenible de la 
Comarca del Sureste de Gran Canaria 
J o s é Rafae l S á n c h e z 1 y R o q u e C a l e r o P é r e z 2 
1 Gerente de la Mancomunidad del Sureste 
de Gran Canaria. 
2 Director del Plan de la Mancomunidad del Sureste 
de Gran Canaria. Catedrático de la Escuela Superior 
de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecáni
ca. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Marco del Plan 

El Plan a s u m e un escenar lo próximo d e crisis ene rgé t i ca 
(subida d e precios d e los combust ib les y / o escasez) y d e 
cambio c l imát ico . 

El Plan a sume q u e , como consecuencias d e el lo, en Cana
rias se van a p r e s e n t a r múlt iples p rob lemas , t a les como: 

- Aumento d e los cos tes d e la energia (para e lec t r i 
cidad y t r an spo r t e ) , lo q u e supondrá una disminución 
del tráfico rodado . 

- Aumento d e los cos tes del agua 

- Aumento del cos t e d e la ces ta d e la compra 

- Aumento de l a i s lamiento e n t r e islas y con el cont i
n e n t e 

- Declive del tur ismo d e masas 
- Inc remento d e la inmigración incontro lada 

- Inc remento d e la pobreza d e nues t ros c iudadanos 

(merma d e la cal idad d e vida bajo los p a r á m e t r o s ac
tua les ) 

La r e spues t a a d e c u a d a a muchos d e los p rob l emas men
c ionados se conv ie r t e en a u t é n t i c a s o p o r t u n i d a d e s . 

- Mejorar la autosuficiencia ene rgé t i ca a t r avés del 
ahor ro masivo y la explotac ión genera l izada d e las 
energ ías renovables 

- Mejorar la autosuficiencia d e agua po tab l e , a par t i r 
d e las energ ías renovables 

- Renovar (o adap t a r ) la p lanta alojat iva bajo cr i ter ios 
biocl lmát icos ( e spec i a lmen te la ho te l e ra ) 

- Impulsar un nuevo modelo tur ís t ico aco rde con los 
nuevos escenar ios 
- Impulsar el sec to r pr imario has ta a lcanzar la máxima 
autosuficiencia a l iment ic ia 

- Impulsar e l s ec to r industr ial c o m o forma d e equili
brar la economía canar ia 
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Datos a c t ú a l e un idad dei S 

m lemia instalada SI Mw 
rgía Producida 1 5 3.000 

/año 
Potencia Instalable 500 Mw 
£aei»U pioducible 1000.000 MWh/aiu> 

D e p u r a c i ó n d e a g u a s 

HV>cidad 12.000 m3/día 
• Producción anual: 4.000.000 m3/año 
• Tratamiento terciarlo 2.200.000 m3/año 

L-Potencia Instalada 0,8 Mw 
JjEnergia Consumida. 5.260 MWh/año 

VIENTO 
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• C a p a c i d a d : 33.000 m^/día ^ 
• Producción anual: 12.000.000 m ' 
•Potencia: 6.000 KW 
• E n e r g í a Consumida: 44.000 
4wh/año 

fs AGUA DE 
MAR 

Pob lac ión y c o n s u m o 

• Población ) 10.000 habitantes 
• Consumo de agua 8.600.000 
"Consumo de eneigia SOO.OOO 
Kwh/año 
¿Depósitos de agua 50.000 m' 

Regadíos 

Tomates y hoitalizas 
Supetficie invernaderos 200 Ha 
Consumo de agua 6.000 m'/d^— 
Facturación 18 Meuios 

- Convert i r muchos d e los servicios en gene rado re s d e 
r en t a s e x t e r n a s 

- Convert ir Canarias en un r e f e r e n t e y en un p u e n t e 
para el desar ro l lo sos tenib le d e los pueblos menos fa
vorecidos 

La Comarca del Sures te d e Gran Canaria a sume su pape l 
en e s t e c o n t e x t o , bajo la premisa d e q u e su apor tac ión , 
j un to con o t ras muchas en la misma dirección, supondrán 
un paso decisivo para la solución a los próximos proble
mas , a esca la global , regional , insular y comarca l . 
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El punto de partida 

Debido a los fuer tes y cons t an t e s vientos q u e soplan en 
su te r r i to r io y a sus ampl ias l lanuras cos te ras , en la Co
marca se han l evan tado los mayores pa rques eólicos del 
Archipiélago, d e ta l modo q u e cons t i tuye una a u t é n t i c a 
p la ta fo rma d e generac ión e n e r g é t i c a q u e no sólo a b a s t e c e 
a su ámbi to ter r i tor ia l sino a toda Gran Canaria . 

S i m u l t á n e a m e n t e , para solucionar los p rob lemas d e abas
t ec imien to d e agua , la Comarca se ha d o t a d o d e un po ten
t e s i s tema d e desalación d e agua d e mar y distr ibución d e 
la misma y o t ro d e recogida, depurac ión y reuti l ización d e 
aguas res iduales . 

Gran pa r te de es tas aguas depuradas son sometidas a un tra
tamien to terciario, que las convierte prác t icamente en aguas 
potables , y son empleadas en la agricultura d e la zona. 

De e s t a forma la Comarca del Sures te d e Gran Canaria 
se ha e s t a d o configurando, sin q u e sus h a b i t a n t e s fueran 
consc ien tes d e e l lo , como un mode lo d e desarrol lo sos
t en ib le d e pr imer orden mundial en algunas d imensiones 
específ icas. 

Para e l lo , el PLAN t r a t a d e poner en valor los propios 
recursos d e la zona , d e todo t ipo , a c t u a n d o d e forma 
in te l igen te y p rogramada sobre todos los e j e s q u e pueden 
conducir a un desarrol lo sos ten ib le , e n t e n d i e n d o por tal 
la suma óp t ima d e recursos na tu ra l e s y tecnologías apro
p iadas , d e m a n e r a q u e se ga ran t i ce las neces idades d e los 
h a b i t a n t e s ac tua l e s d e la comarca , asi como t ambién las 
d e las generac iones fu turas . 

El PLAN, con una duración e s t imada d e 10 años , supondrá 
un amplio con jun to d e beneficios q u e se e x t e n d e r á n des
d e la comarca hacia toda la isla d e Gran Canaria , y d e s d e 
el la , a todo el a rchipié lago. 

Visión y misión 

La Mancomunidad del Sures te d e Gran Canaria e s t a l lama
da a conver t i r se en una referencia mundial del desarrol lo 
sos ten ib le y en función d e e s t a VISION asume la MISIÓN d e 
ser una "comarca p i lo to" para ensayar, implan ta r y lide-
rar un con jun to d e "buenas p r á c t i c a s " re lac ionadas con el 
desarrol lo sos ten ib le , para ser t r a sp l an t adas a todos los 
rincones del mundo y, en espec ia l , a los pueblos menos 
desar ro l lados . 

Los e j e s d e desarrollo del Pan: 

El Plan se ha e s t r u c t u r a d o d e a c u e r d o a los s iguientes 
"e jes del desar ro l lo" : 

- Ejes básicos d e la sostenibi l idad (Energía, Agua, Ali
m e n t o s , Residencia); 

- Ejes d e producción y desarrol lo económico (Industria, 
Turismo, Comercio , Transpor te 
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- Ejes de l c o n o c i m i e n t o y d e s a r r o l l o c u l t u r a l (In
f o r m a c i ó n , Formac ión ( e d u c a c i ó n ) . Inves t igac ión , 
d e s a r r o l l o , i nnovac ión . Cu l tu ra y p a t r i m o n i o no na
t u r a l ) 

- Ejes d e cal idad d e vida y seguridad c iudadana (Depor
t e y ocio . Apoyo social y seguridad) 

- Ejes d e pro tecc ión med ioambien t a l (Protección de l 
pa t r imonio na tura l (suelo, agua , a i r e ) . Protección d e 
la flora y fauna, Residuos) 

- Eje d e solidaridad (Colaboración del desarrollo). 

Metodología para la confecc ión del Plan 

En c a d a uno d e es tos e j e s se anal iza y e x p o n e : 

- Un p reámbu lo , d o n d e se re laciona el e j e con el desa
rrollo sos ten ib le , en t é rminos gene ra l e s 

- Un análisis somero d e la s i tuación del e j e en la Man
comunidad 

- Un l is tado d e los obje t ivos mas impor t an t e s a conse
guir en el á m b i t o d e e s e e j e 

- Las e s t r a t eg i a s mas impor t an t e s q u e deber í an t ene r 
se p r e s e n t e para a lcanzar los obje t ivos 

- Las acc iones genera les conexas q u e deber í an desa
rrol larse en o t ros e j e s , y q u e d e forma d i r ec t a o indi
r e c t a r e p e r c u t e n en c a d a uno . 

- Las acc iones c o n c r e t a s , q u e podrían formar p a r t e del 
"Plan d e Acción" 

Los benef ic ios del Plan: 

- Máxima autonomía energét ica d e toda la comarca, me
diante dos acciones: ahorro masivo d e energía eléctr ica 
y máxima potenciación d e las energías renovables. Con 

ambas acciones se superará el 300% d e la demanda ener
gética d e la comarca y se contribuirá, d e forma desta
cada, a la autonomía energét ica de toda la isla de Gran 
Canaria y al cumplimiento, con creces , d e las exigencias 
medioambienta les impuestas por el Protocolo d e Kyoto. 

- Total au tonomía en agua p o t a b l e . Independ ien te 
m e n t e del régimen d e lluvias, m e d i a n t e la desalación 
d e agua d e mar con el solo concurso d e energ ías re
novables . Ello r edunda rá en el sos ten imien to d e los 
recursos hídricos del r e s to d e la isla d e Gran Canar ia . 

- Iniciación del sec to r tur ís t ico en la Comarca y nuevo 
Impulso del s ec to r en toda la isla d e Gran Canaria , d e 
manos d e un conjun to d e acc iones e n m a r c a d a s en un 
tur i smo " r e s iden t e y e spec i a l i zado" d e bajo impac to y 
un mas i m p o r t a n t e tur i smo " d e p a s o " (no un tur i smo 
"convencional , al uso") 

- Mejora del t r a n s p o r t e In t racomarca l , d e manos d e 
nuevos s is temas d e t r anspo r t e s públicos y privados ac
cionados m e d i a n t e energ ías renovables . 

- Mejora de l sec to r comerc ia l y d e la cal idad d e vida 
d e todos los c iudadanos d e la Comarca (y d e toda Gran 
Canaria) , e s p e c i a l m e n t e a t r avés d e acc iones formati-
vas y la c reac ión d e riqueza y e m p l e o . 

- "Desconexión" d e las economías munic ipales d e las 
" l icencias d e edi f icaciones" (La par t ic ipación en la 
producción y ven ta d e energ ía , e l tu r i smo, la Industria 
y la agr icul tura tecnif icada serán las nuevas fuen tes 
d e ingresos...) 

- Freno a la inmigración incont ro lada d e mano d e obra 
d e baja cualificación (en la cons t rucción, la agricultu
ra y piscicul tura , e indust r ia , s e r e q u i e r e o t ro t ipo d e 
mano d e obra...) 

- Creación d e nuevos emp leos para la población au tóc 
tona , mas cualificada 
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- Impor t an te p resenc ia in te rnac iona l d e la Comarca , y 
d e toda la isla d e Gran C a n a n a y Canarias , en Foros In
t e rnac iona l e s , así como presenc ia d e s t a c a d a en planes 
d e desarrol lo sos tenib le d e o t ros pueblos del mundo d e 
s imilares ca rac t e r í s t i ca s 

Desde un pun to d e vista cuan t i t a t i vo , a l t é rmino de l PLAN 
se habrán c r e a d o en la Comarca más d e 8000 nuevos em
pleos , y se gene ra rán unos ingresos anua les en las s i e t e 
acc iones p ropues ta s super ior a los 40 millones d e euros , y 
mas d e 50 millones solo por ven ta d e energía en el p a r q u e 
eól ico - solar imp lan tado en el Parque Bio-Industrial. 

PROPUESTA DE DESARROLLO EJECUTIVO DEL PLAN 

2004 2005 I 2006 2007 2008 

Plan 
Básico 

Creación 
Agencia del Plan 

Definición 
Acciones 

especificas 

Plan de 
acciones 
generales 

Confección de estudios y asesorías 
por la Agencia del Plan 

Confección 
Manual de 

Comunicación 

Comunicación 
intensiva Comunicación difusa 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Definición 
Foro j 

Actividades de la Agencia del Plan 

Actividades del Foro 
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Hoy en dia es ind ispensable in t roducir en la gest ión del 
Turismo Rural en Canarias cr i ter ios q u e ar ro jen coherenc ia 
con una e s t r a t eg i a d e Calidad Integral y Ambienta l . 

Palabras Clave 

Turismo rural , cal idad y desar ro l lo sos ten ib le 



Hacia la calidad y la sostenibilidad del 
turismo rural en Canarias 
J u a n F e l i p e H e r n á n d e z Luis 

Técnico Ambiental 

Introducción 

Cada dia es más p a t e n t e , la neces idad que t i ene el hom
b re d e vivir en armonía y equilibrio con el en to rno na tura l 
con el fin d e inc remen ta r su cal idad vida. Una cal idad que 
d e b e e n t e n d e r s e d e s d e un punto d e vista an t ropocént r i -
co (un en to rno t i ene calidad cuando sat isface las expec
ta t ivas y motivaciones d e los hab i t an te s d e una zona en 
ma te r i a social, cul tural y ambien ta l ) . La relación e n t r e el 
hombre y su medio d e b e e s t a r apun ta l ada en los dist intos 
a spec tos socio-ambienta les y cul tura les más esencia les : 
recuperac ión paisajíst ica, gestión y consumo eficiente del 
agua, adecuada gestión d e los residuos, regenerac ión , re
cuperac ión y conservación del pat r imonio histórico-cultu-
ral , for ta lec imiento del protagonismo d e los c iudadanos 
en la identificación d e problemas y motor impulsor del 
cambio medioambien ta l , e t c . 

Introducir e s t e t ipo d e gest ión, nos llevará a mane ja r con
cep tos d e vital impor tancia en aras d e contribuir a forma
lizar la Declaración d e Dublln: "El medio ambiente depen
de de nuestras acciones colectivas, y el medio ambiente 
de mañana, de nuestras acciones de hoy". 

En coherenc ia con una estrategia d e desarrollo sos te 
nible 

El desarrol lo tur ís t ico ha t ransformado rad ica lmen te la 
economía insular y ha permit ido a lcanzar niveles de ríque
za, b ienes ta r y emp leo desconocidos en nues t ra historia, 
pero al mismo t i empo , se ha conver t ido en el problema 

cen t r a l del medio a m b i e n t e en Canarias . Éste sec tor posee 
un potencia l impor t an t e para producir de te r io ro ambien
tal , potencial que has ta el m o m e n t o no se ha valorado en 
Canarias . Las t endenc ias apun tan a que , d e no mediar una 
decidida in tervención pública, conce r t ada con la iniciati
va privada, la si tuación medioambien ta l p u e d e agravarse 
s ignif icat ivamente ' . 

Ante e s t e panorama , se p u e d e afirmar con rotundidad q u e 
en Canarias , es incontes tab le la neces idad d e introducir 
e s t ra teg ias , a co r to , medio y largo plazo, d e sostenibili
dad en el sec tor tur ís t ico que vayan dirigidas a r e spe ta r y 
conservar los recursos na tura les , cu l tura les y sociales. 

Si nos a d e n t r a m o s en el subsec tor Turismo Rural con aspi

raciones a un modelo que c u e n t e como razón d e su es t ra

tegia la preservación del patr imonio edificacional rural , 

el r e spe to por el paisaje y la integración armónica en el 

mismo, la dimensión social de un tur ismo que haga re

vert i r sus ren tas a la población r e s iden te y q u e gene re 

nuevas opor tun idades d e empleo para la misma neces i ta 

introducir cambios en la e s t ruc tu ra social, cul tural y am

biental con el ob j e to d e alcanzar una optimización y ra

cionalización d e los recursos como uno d e los pi lares bási

cos d e un modelo d e desarrol lo sos tenible . En coherenc ia 

con una es t ra teg ia que posibili te un desarrol lo armónico 

e n t r e actividad turíst ica y preservación d e los recursos na

tura les d e b e apoyarse en la implantación e integración d e 

1 Fragmento extraído del borrador documento declarativo: 
"Hacia un futuro sostenible para Canarias". 
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un Sistema d e Calidad Medioambienta l dirigido t a n t o a la 
gest ión d e las Infraes t ructuras y equ ipamien tos (centra
les d e reservas , museos , a lo jamien tos d e tur ismo rural , 
e t c . ) como a la pres tac ión d e los diversos servicios y con 
el o b j e t o d e inser ta r (os diferentes criterios de calidad 
ambiental. 

En c o h e r e n c i a c o n u n a e s t r a t e g i a d e c a l i d a d i n t e g r a l 

Desde hace un t i empo exis te una sensibilización en el sec
tor turíst ico por a u m e n t a r la calidad d e los servicios pres ta
dos a los c l ientes como vía para implementa r una e s t r a t e 
gia diferencial respec to a los compet idores , como servicio 
personal izado hacia el c l ien te y como búsqueda d e lo que 
quiere e l c l i en te . 

En la a c t u a l i d a d , la ca l idad se podr ía dec i r q u e es la di
fe renc ia e n t r e las e x p e c t a t i v a s de l c l i e n t e y sus p e r c e p 
c iones , o d e o t r a fo rma, s e e n t i e n d e como la d i fe renc ia 
e n t r e e l servicio e s p e r a d o por el c l i e n t e y el servicio 
r e a l m e n t e p r e s t a d o o rec ib ido . Ésta se cons idera c o m o 
uno d e los a s p e c t o s c lave en la me jo ra d e la ges t ión d e 
cua lqu i e r e m p r e s a d e servicios (casa d e tu r í smo rura l , 
r e s t a u r a n t e s , b a r e s , h o t e l e s , e t c . ) y ha d e ser cons ide
rada c o m o un valor h u m a n o (el h o m b r e por n a t u r a l e z a 
p r e t e n d e s i e m p r e hace r las cosas bien) y no sólo como 
una h e r r a m i e n t a t é c n i c a , e n c a m i n a d a a sa t i s facer c u a t r o 
n e c e s i d a d e s : Las d e los c l i en t e s , las de l e n t o r n o medio 
a m b i e n t a l , las de l Personal y las d e los r e su l t ados eco
nómicos . 

Las ven ta ja s d e int roducir la cu l tura d e la cal idad (defi
nido como el con jun to d e ideas , a c t i t udes , sen t imien tos 
q u e se t r aducen en la búsqueda d e la cal idad como algo 
d e s e a b l e , como algo q u e forma p a r t e del individuo y como 
algo q u e forma p a r t e d e su neces idad d e s egundad (Cela, 
1999), como forma en q u e las empresa s d e servicios se 
c e n t r a n e n t r e o t ros , en los s iguientes a spec to s : 

- La cal idad p red i spone al c l i en t e a pagar más por el 

servicio p re s t ado pues to q u e se da r e spues t a a sus ex

pec ta t ivas . 

- Proporciona una mayor fidelidad d e los c l i en tes . Por 
t a n t o , se i n c r e m e n t a r á la c u o t a d e m e r c a d o . 

- Se logra una mejor opt imización d e los procesos d e 
ges t ión. 

- Fomenta la creat ividad y la iniciativa d e las personas . 

- Crea un espir í tu d e equ ipo y un buen clima laboral , 
por q u e no sólo es necesar ío dar un buen t r a t o a los 
c l i en tes , sino q u e és tos se sen t i rán mas a gusto si en
cuen t r an un a m b i e n t e d e compañer i smo e n t r e las per
sonas q u e t r aba jan en el e s t ab l ec imien to . 

Llegado e s t e m o m e n t o t e n e m o s que pregun ta rnos el gra

do d e compat ib i l idad e n t r e cal idad y sostenibi l idad. Es 

decir, podemos i m p l e m e n t a r un s is tema d e cal idad en los 

a lo jamien tos d e tur ísmo rural y servicios afines, en a rmo

nía y coordinación con una gest ión act iva y sos ten ib le d e 

los mismos. La respues ta es posit iva. Por t a n t o , podemos 

concluir d ic iendo que la cal idad no sólo e s compa t ib l e con 

la sostenibi l idad sino q u e es garan t ía d e éx i to . 

Calidad + Sos ten ib i l idad Turismo Rural Sostenible. 
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Resumen Consideraciones medioambientales de los 
proyectos para la implantación del gas 
natural en Canarias 
J o s é M a n u e l Guirao S á n c h e z 

Director Técnico de GASCAN 

Una descripción d e las repercus iones medioambienta les 
d e plantas d e regasificación proyectadas para Canarias 

Antes d e e n t r a r en de ta l l es con los aspec tos técnicos y 
ambien ta l e s d e e s t e t ipo de instalaciones, es preciso t e n e r 
una somera idea de cómo es y como funciona una Planta 
de Regasificación. Son instalaciones des t inadas a recibir y 
a lmacena r el Gas Natural Licuado (GNL) y a regasificarlo 
según sea d e m a n d a d o . 

El hecho d e que las profundidades e n t r e a las Islas Ca
narias sean muy grandes hace imposible el uso d e un ga
soducto para impor tar el Gas Natural en forma gas, d e ahi 
la necesidad d e impor tar lo en forma licuada (a -160°C) y 
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Exposición d e los reducidos impac tos med ioambien ta le s 
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das por el Gas Natural en la generación e léc t r ica y o t ras 
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utilizar los metaneros como medio de transporte del GNL. 

Por el lo , es necesaria la presencia de un puerto en las 

inmediaciones de las plantas que proporcionen un atraque 

fiable y seguro al metanero. 

El proceso de regasificación de GNL es , básicamente sen
cillo, y consiste en: 

TANQIIK DE AI,MA< KNAVITF.NTO BOMBAS DF 
IM.Mem'lteGNL M I * PHKMÓN 

GASODLt TOS 

VAPOBI/.MMmKS 
2 X 75.M0 Nm"/» 

ESTACIÓN RF.r.n.AÍ ION V 
MFnm\ 

150.000 MnH/ll tt CN 

El GNL se descarga desde los buques metaneros en un 
atraque mediante unos brazos de descarga articulados 
para poder absorber el movimiento del buque. Usando 
unas bombas del barco, el GNL es transportado por una 
tubería de acero especial criogénico hasta los tanques 
de almacenamiento de la planta. Estos tanques también 
son de tipo criogénico'; consisten en un tanque metálico 
dentro de otro tanque de hormigón (a modo de un termo 
inmenso) a presión atmosférica (a diferencia de otros ga
ses licuados, e j . propano y butano, que se almacenan en 
recipientes bajo presión, el GNL no necesita de un tanque 
a presión, basta con mantenerlo frió a -160°C). 

Desde el tanque, el GNL es extraído e impulsado con bom
bas sumergidas en su interior, hacia otras bombas exteriores 

1 El término criogénico denomina que el material de la tubería es 
capaz de soportar las temperaturas extremadamente frías del GNL. 

ubicadas en la zona de proceso, que lo envían hacia los va
porizadores. La vaporización de GNL, esto es , su conversión 
de nuevo en gas para que pueda ser transportado por ga
soducto hasta los centros de consumo se consigue mediante 
un sistema de vaporizadores^ de agua de mar que utilizan 
es te e lemento para calentar y vaporizar el GNL. El agua de 
mar es tomada y tras calentar al GNL, es devuelta al mar 
sin más alteración que la disminución de su temperatura 
en unos 3-5°C. Una vez vaporizado, el gas se somete a una 
odorización^ previa a su transporte por gasoducto. 

C o n s i d e r a c i o n e s M e d i o a m b i e n t a l e s 

Una vez descrito qué es una planta de regasificación, pase
mos a describir los aspectos ambientales más destacados 
de las plantas de regasificación proyectadas para Tenerife 
y Gran Canaria: 

- Impacto Atmosférico: ¡¡Emisión cero!! Las plantas de 
Regasificación no producen emisiones contaminantes. 
Por el contrario, permitirán reducir las emisiones atmos
féricas en la generación eléctrica de ambas islas contri
buyendo al cumplimiento del Protocolo de Kyoto y a los 
futuros planes de acción de la Comunidad Europea. 

2 Básicamente, el GNL es circulado por el interior de un tubo el cual 
está bañado por su exterior con una cortina de agua de mar El calor 
del agua del mar es transferido al GNL que se calienta y vaporiza. 
3 Al ser el Gas Natural inodoro es preciso añadirle un gas que le dota 
de olor y posibilita detectar pequeñas fugas antes de que alcancen 
concentraciones peligrosas, simplemente por medio del olfato 
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- Impacto por ve r t ido : Afección al medio mar ino: El 
agua d e mar ut i l izada para la vaporización se t oma a 
unos 20°C y se v ie r t e a unos 17-15 °C. Reduce la t em
pe ra tu ra e n t r e 3 y 5°C. No hay ver t ido d e contami
n a n t e s . En el caso d e Arinaga, el ver t ido se real izará 
d e n t r o d e la dá r sena del futuro p u e r t o . Los es tudios 
rea l izados mues t r an q u e cumple con la normat iva y 
no hay afección al medio . En Granadil la , el ver t ido se 
rea l izará a la c á n t a r a d e cap tac ión d e agua d e la C T . 
d e Grandil la . Mejorará el r end imien to y reducirá el Im
p a c t o t é r m i c o del ve r t ido d e la cen t r a l 

- Impacto visual: Es el único impacto ambienta l signifi
cativo d e una planta d e regasificación por el t amaño d e 
t anque de GNL: 79 m. d iámetro y 52 m. d e al tura . Sin 
embargo es preciso señalar que ambas plantas estarán 
alejadas d e las áreas turísticas y emplazadas en entornos 
Industriales. La Planta de Arinaga es tará dentro del re
cinto portuario de Arinaga, junto al Polígono Industrial de 
Arinaga. La Planta de Granadilla es tará en terrenos del 
futuro puer to , jun to a la Central Térmica d e Granadilla. 

- Impacto en zonas pro teg idas : Tanto la Planta d e Ari
naga como la d e Granadil la , no a fec tan a ningún á r ea 
sens ib le : Espacio Natural Protegido (ENP), Lugar d e 

In terés comuni ta r io (LIC), Impor tant Bird Área (IBA), 
Zona Especial Protección d e Aves (ZEPA) o Área se Sen
sibilidad Ecológica (ASE). 

- Impacto por ruidos. Los es tudios real izados mues t r an 
q u e los ruidos d e la act ividad se hallan por deba jo d e 
los l imites l e g a l m e n t e exigidos. El l imite legal en zona 
industr ial más e s t r i c to no se supera en ningún pun to d e 
las zonas del e n t o r n o d e las p l an ta s e inaprec iab le en 
los núcleos ce rcanos 

- Impacto económico posirivo. Las p lan tas d e regasifi
cación d e Tenerife y Granadil la t e n d r á n un i m p o r t a n t e 
impac to económico sobre el cos te d e la energía para la 
generac ión e léc t r i ca sino q u e será un e l e m e n t o dína
mizador d e la economia insular al poner en manos d e 
la industr ia ho t e l e r a , a l imen ta r i a , e t c . , una fuen te d e 
energía limpia, ef ic iente y compe t i t i va . 

A nivel local, las plantas d e regasifícación rienen un signifi
cativo impacto social y económico positivo con la creación 
de un cen tenar de puestos de t rabajo , es t imándose que la 
construcción y el funcionamiento posterior de las plantas 
tendrán unos efectos económicos directos, indirectos e indu
cidos cercanos a los 80 millones de euros en la comarca . 

* S E C o a t a d e T e n e » 
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Resumen 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Aprovechando la si tuación ac tua l en el proceso d e ob ten 
ción y la propia obtención d e las Autorizaciones Ambien
ta les d e las Ins ta laciones a fec t adas por la ley 16 /2002 , 
d e 1 d e Julio d e prevención y control in tegrados d e la 
con taminac ión , y más en c o n c r e t o a las Ins ta laciones d e 
producción d e Energía Eléctrica d e UNELCO a f e c t a d a s , se 
expone aqui el devenir de e s t e p roced imien to asi como las 
ven ta ja s y desven ta jas que e s t á a p o r t a n d o dicho proceso 
a la prevención d e la con taminac ión en nues t ra región. 

Palabras c lave 

Autorización amb ien t a l i n t eg rada , prevención d e la con
taminac ión , emis iones d e gases , gest ión d e res iduos, ver
t idos y ruidos. 



Consecuencias de las autorizaciones 
ambientales integradas en la prevención 
de la contaminación 
Á n g e l M e r c a d o V i z c a í n o 

Ingeniero Industrial. Responsable Medio Ambiente 
de las CC.TT. de UNELCO en Gran Canaria 

In t roducc ión 

La Autorización Ambienta l in tegrada surge como instru
m e n t o pa ra lograr los obje t ivos d e la ley 1 6 / 2 0 0 2 , d e 1 d e 
Julio d e prevención y control in tegrados d e la con tamina
ción (Ley PCIC, o más conocida en su versión inglesa como 
ley IPPC), y q u e no son ot ros q u e "el ev i ta r o, cuando ello 
no sea posible , reducir y cont ro lar la contaminación d e la 
a tmós fe ra , del agua y del suelo , m e d i a n t e el es tab lec i 
mien to d e un s i s tema d e prevención y control in tegrados 
d e la con taminac ión , con el fin d e a lcanzar una e levada 
pro tecc ión del Medio Ambien t e " . 

Esta Ley n a c e a su vez como transposición d e la Directiva 
Comunitar ia 9 6 / 6 1 /CE relat iva a la prevención y al control 
in t eg rado d e la con taminac ión . Suponiendo una d e las ac
tuac iones más ambiciosas d e cara a apl icar el principio d e 
prevención d e la contaminac ión en el funcionamiento d e 
d e t e r m i n a d a s ins ta lac iones indust r ia les . Además, hay q u e 
hace r mención q u e e s t e t ipo d e ac tuac iones se conside
raba pr ior i tar ia ya en el Quinto Programa Comunitar io d e 
Medio a m b i e n t e , d e cara a contr ibuir c o n s i d e r a b l e m e n t e a 
avanzar hacia un equil ibrio más sos tenib le e n t r e , por una 
p a r t e , la act ividad humana y el desarrol lo socioeconómico 
y, por o t r a , los recursos y la capac idad d e regenerac ión d e 
la Natura leza . 

Volviendo a la Autorización Ambiental In tegrada (AAI), se 
t r a t a d e un permiso único q u e engloba y sus t i tuye al con

j u n t o d e au tor izac iones ambien t a l e s ex i s t en t e s , d e for
ma que podamos asegurar q u e las ins ta lac iones cumplen 
con una ser ie d e obl igaciones fundamenta le s como son: la 
apl icación d e medidas a d e c u a d a s d e lucha con t ra la con
taminación ut i l izando las Mejores Técnicas Disponibles; la 
prevención d e toda contaminac ión i m p o r t a n t e , ev i t ando 
la t ransferenc ia d e contaminac ión d e un medio a o t ro ; la 
prevención , rec ic lado y mejor el iminación d e los residuos, 
el uso eficaz d e la energ ía , la prevención d e acc iden t e s , y 
la adopción d e medidas a d e c u a d a s para a d e c u a r el en to r 
no d e las ins ta laciones al cesar su act iv idad. 

Por o t ro lado, los requisi tos más impor t an te s que en con
c re to lleva la autorización son: valores l imites d e emisión 
d e sustancias con taminan te s ( excep tuando el caso d e gases 
d e e fec to invernadero) ; medidas even tua les d e protección 
del suelo , el agua y el a i re ; med idas a adop ta r en si tuacio
nes d e emergenc ia ; vigilancia d e los ver t idos , e t c . 

A u t o r i z a c i o n e s a m b i e n t a l e s i n t e g r a d a s e n el á m b i t o d e 
los c e n t r o s d e p r o d u c c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a d e Unión 
Eléc t r ica d e Canar i a s G e n e r a c i ó n 

En el caso co n c re t o en q u e nos a t a ñ e , se han visto afec
t a d a s por e s t e proceso d e ob tenc ión d e AA\ las s iguientes 
ins ta lac iones : Isla d e Tenerife: C T . Candelar ia , CT. Gra
nadilla, T.G. Guía d e Isora, T.G. Adeje y T.G. d e Arona. Isla 
d e Gran Canaria: C T . J inámar, C T . Barranco d e Tirajana. 
Isla d e Lanzarote : C D . Punta Grande . Isla d e Fuer teven tu-
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ra: C D . Las Salinas. Isla d e La Palma: C D . Los Guinchos. 

Isla d e La Gomera : C D . El Palmar 

En la p r á c t i c a la AAl va a s u p o n e r la In t eg rac ión d e t o d a s 

las a u t o r i z a c i o n e s a m b i e n t a l e s e x i s t e n t e s en m a t e r i a 

d e : p roducc ión y ges t ión d e r e s iduos , v e r t i d o s , asi c o m o 

las d e t e r m i n a c i o n e s d e c a r á c t e r a m b i e n t a l en m a t e r i a 

d e c o n t a m i n a c i ó n a t m o s f é r i c a ( sobre t o d o lo r e f e r e n t e 

a m a r c a r va lo r e s l imi te s d e e m i s i o n e s -VLE- d e las di

f e r e n t e s s u s t a n c i a s c o n t a m i n a n t e s ) . Esto significa q u e 

e l p r o c e d i m i e n t o s e ve a f e c t a d o por gran c a n t i d a d d e 

n o r m a t i v a . A con t i nuac ión s e e n u n c i a n las p r inc ipa l e s 

l eyes q u e por t a n t o i n t e r v i e n e n en el p r o c e s o d e la Au

to r i zac ión : 

La p rop ia ley 16 /2002 d e IPPC; el R e g l a m e n t o comun i 

t a r i o (CE) n° 1 6 6 / 2 0 0 6 q u e e s t a b l e c e un reg i s t ro e u r o 

p e o d e e m i s i o n e s y t r a n s f e r e n c i a s d e c o n t a m i n a n t e s (E-

PRTR) y su c o r r e s p o n d i e n t e RD 5 0 8 / 2 0 0 7 ; el RD 4 2 0 / 2 0 0 4 

s o b r e l im i t ac iones y con t ro l d e emis iones d e G r a n d e s 

i n s t a l ac iones d e Combus t ión (GIC) y a soc i ados a el las 

o r d e n e s d e 25 d e jun io d e 1984 y d e 26 d e d i c i e m b r e d e 

1995 , e s t a ú l r ima p a r a el de sa r ro l l o de l RD 6 4 6 / 4 9 9 1 , 

El d o c u m e n t o d e r e f e r e n c i a (BREF) s o b r e Mejores T é c 

nicas Disponibles p a r a GIC; la ley 3 7 / 2 0 0 3 d e Ruido y el 

RR 1 3 6 7 / 2 0 0 7 q u e la de sa r ro l l a , las d i s t i n t a s o r d e n a n 

zas mun ic ipa l e s d e ru ido ; la ley 2 2 / 1 9 8 8 d e Cos tas y 

el RD 2 5 8 / 1 9 8 9 s o b r e v e r t i d o s d e s u s t a n c i a s pe l ig rosas 

d e s d e Tie r ra al Mar; la ley 1 0 / 1 9 9 8 d e Residuos , e l RD 

8 3 3 / 1 9 8 8 q u e de sa r ro l l a la ya d e r o g a d a ley 2 0 / 1 9 8 6 bá

sica d e Residuos Tóxicos y Pel igrosos , e l RD 9 5 2 / 1 9 9 7 

q u e modifica el an te r io r , y la ley 1/1999 d e Residuos d e 

C a n a r i a s . DECRETO 1 8 2 / 2 0 0 6 , d e 12 d e d i c i e m b r e , por 

el q u e se d e t e r m i n a n el ó rgano a m b i e n t a l c o m p e t e n t e 

y el p r o c e d i m i e n t o d e a u t o r i z a c i ó n a m b i e n t a l i n t eg ra 

da ; RD 5 0 9 / 2 0 0 7 , d e 20 d e abr i l , por el q u e se a p r u e b a 

e l R e g l a m e n t o p a r a el d e s a r r o l l o y e j e c u c i ó n d e la Ley 

1 6 / 2 0 0 2 , d e 1 d e ju l io , d e p r evenc ión y c o n t r o l In t eg ra 

dos d e la c o n t a m i n a c i ó n ; RD 1 0 7 3 / 2 0 0 2 y RD 1 7 9 6 / 2 0 0 3 

en m a t e r i a d e ca l idad d e l a i r e . 

A t odas e s t a s leyes hay q u e añadir las d i fe ren tes resolucio

nes par t icu la res como son las d is t in tas Declaraciones d e 

Impacto , las au tor izac iones adminis t ra t ivas d e los proyec

tos d e los d i fe ren tes grupos y las au tor izac iones d e pues t a 

en marcha d e los mismos. 

Como se p u e d e suponer se t r a t a d e un p roced imien to bas

t a n t e comple jo , no sólo por la canr idad d e au tor izac iones 

q u e se in tegran , sino por la propia na tu ra l eza d e las insta

laciones t e n i e n d o en c u e n t a las d i fe ren tes tecnologías d e 

producción d e energía e léc t r i ca : grupos d e vapor, grupos 

diesel d e 2 y 4 t i empos , Ciclos combinados , tu rb inas d e 

gas d e emergenc i a ; y la comple j idad propia d e nues t ro 

e n t o r n o insular, con las pa r t i cu la r idades d e cada e n t o r n o 

d e cada Isla. Todo e s to lleva a un sobreesfuerzo a la hora 

d e unificar cr i ter ios d e forma genera l para apl icarlos a 

cada Instalación en c o n c r e t o . La ob tenc ión d e la Autoriza

ción se ha conver t ido en un largo y a rduo proceso q u e se 

inició en el año 2 .004 , con la e laborac ión d e los d is t in tos 

proyec tos , los cua les se p resen ta ron a lo largo d e los años 

2.005 y 2 .006, ha sido t an comple jo d e forma genér ica , 

q u e la Administración ha pror rogado el plazo previs to para 

la ob tenc ión d e la AAl en seis meses , has ta el 30 d e Abril 

d e e s t e año 2.008 

Ven ta j a s y d e s v e n t a j a s d e ca r a a la p r e v e n c i ó n d e la 

c o n t a m i n a c i ó n 

- Falta poder echa r una mano d e indicadores amb ien t a 

les para algunos casos d e forma q u e se puedan evaluar 

los a spec tos med ioambien t a l e s d e las ins ta lac iones . 

- Gran canr idad d e leyes y normariva a f ec t ada , con 

diferencias d e cr i ter ios d e aplicación en algunos casos 

en la ac tua l idad (caso d e ruidos) . 
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- Con r e s p e c t o al BREF qu izás ex i s t a una fa l ta d e 
c o n c r e c i ó n s o b r e c r i t e r io s p a r a e s t a b l e c e r los VLE, 
ya q u e la Ley i n t r o d u c e c r i t e r i o s g e n e r a l e s cuya con
c rec ión q u e d a pa ra eva luac ión caso a caso por la 
Admin i s t r ac ión . 

- No q u e d a c laro aún cómo se deben real izar c ie r tos 
seguimientos d e con t ro l . 

- Se unifican los criterios en mater ia d e producción y 
gestión de residuos, en mater ia d e control d e emisiones 
a la a tmósfera y de la calidad del a ire . 

- Veo positivo el esfuerzo porque exista la Ventanilla 
única pero a la vez es negat ivo el q u e no se simplifica 
del t odo (por e j emp lo t e n d r e m o s por un lado el segui
mien to d e los condic ionantes d e Impacto y por o t ro el 
d e los propios d e la AAI). 
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DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAAACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Planificación del tur i smo como e l e m e n t o decisivo en las 
polí t icas d e sostenibi l idad. Configuración d e des t inos ba
sados en los principios d e tur i smo responsab le , a t ravés d e 
produc tos sos tenib les . 

Palabras c lave 

Turismo responsab le , productos sos tenibles 



Turismo responsable y productos 
sostenibles 
A g u s t í n S a n t a n a T a l a v e r a y 

A l b e r t o J . R o d r í g u e z Darías 

Instituto Universitario de Ciencias Políticas y 
Sociales. Universidad de La Laguna. 

Contexto del turismo responsable 

Cuesriones como la degradación el medioambiente, el re
corte de la diversidad cultural y especialmente lo conside
rado como patrimonio cultural, la ecología y lo 'orgánico', 
son actualmente aspectos consustanciales a la vida coti

diana, a la política, a la planificación y a los negocios. A 
esta compleja 'preocupación' se une un nuevo problema, 
que no es otro que el de la sostenibilidad, el desasosiego 
que causan las preguntas sobre el futuro que heredarán 
las próximas generaciones. El turismo, expresión de un 
mercado globalizado, no se iba a quedar al margen. 

Año Organismo Documento generado 

1972 Club de Roma Los limites del crecimiento (Informe Meadows) 

1980 WTO Declaración de Manila sobre el turismo mundial 

1982 WTO Declaración de Acapulco 

1985 WTO Declaración de Sofia sobre derechos del turismo y código del turista 

1987 ONU Our Common future (Informe Brundtland) 

1989 mo Declaración de la Haya sobre Turismo 

1991 EUROPARC Loving them to death? 

1991 Club de Roma Más allá de los limites (nuevo informe Meadows) 

1992 ONU Conferencia sobre el Medioambiente y el Desarrollo (Cumbre de Rio) 

1995 WTO Carta Mundial del turismo sostenible (Lanzarote) 

1999 ICOMOS Carta Internacional sobre turismo cultural 

1999 WTO Declaración de Santiago de Chile. Código ético mundial para el turismo 

2000 EUROPARC Carta Europea para el turismo sostenible en Áreas Protegidas 

2000 WTO Declaración de Hainan sobre Turismo sostenible en islas de la región Asia-Pacifico 

2002 WTO-Ecotourism Declaración de Québec sobre Ecoturismo 

2003 WTO Declaración de Túnez sobre turismo y cambio climático (Djerba) 
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En la década d e los 80 ' la conciencia sobre los efectos nega
tivos del turismo se generaliza y las insti tuciones interna
cionales lo manifiestan con preocupación. Baste observar las 
declaraciones institucionales (Tabla 1), que con preceden
tes como el denominado informe Meadows (1972), se vieron 
reforzadas en gran medida por el informe Brundland, "Our 
common fu ture" (1987), y la Cumbre de la Tierra (Rio de 
Janei ro , 1992). Es p rec i samente en es ta última en la que se 
acuña el concepto "turismo responsable" , implicando a los 
diferentes ac tores del s is tema turistico en la conservación, 
protección y desarrollo d e las cul turas locales, el medioam
biente y la seguridad económica. 

La globalización y la extens ión d e la posibilidad d e con
ver t i r se en tur is ta han propiciado la a p e r t u r a del P lane ta 
como des t ino y la incorporación del tu r i smo, el viaje y el 
tur is ta a la cu l tura . Esto ha gene rado un aban ico d e moti
vaciones casi ina lcanzable y una respues ta empresa r i a l vi
sible en la a l ta segmentac ión d e productos y mercados . De 
e s t a forma se han popular izado en la úl t ima d é c a d a pro
duc tos q u e e ran minori tar ios como el eco tu r i smo, agrotu-
rismo, tur i smo cul tura l , tur i smo rural , e tno- tu r i smo, geo-
tur i smo, e t c . (algunos d e los t raba jos q u e desarrol lan el 
análisis d e es tas formas tur ís t icas son: Cate r and Lowman, 
1994; Smith and Eadington, 1994; Chambers , 1997; Smith 
and Brent, 2001). 

Esta segmentación se encuen t r a p e r f e c t a m e n t e contex tua-
lizada con aquellos movimientos, que introducen los con
cep tos d e "a l te rna t iva" , sostenibilidad y responsabilidad en 
el s is tema turis t ico. De modo q u e en el mercado turist ico 
global ac tua l , los objetivos d e sostenibilidad y competi t ivi
dad deber ian encon t ra r se en especial sintonía. 

A g e n t e s , r e s p o n s a b i l i d a d y conf igurac ión d e p r o d u c t o s 

s o s t e n i b l e s 

Ante los e fec tos negat ivos gene rados por los usos turis t i 
cos d e un d e t e r m i n a d o ámbi to (económico , na tu ra l , social 

y cu l tura l ) , el peso d e la moral pública sue le r e c a e r sobre 
tur i s tas o empresa r ios . Sin e m b a r g o , no podemos olvidar 
q u e , en el desarrol lo d e ac t iv idades tur ís t icas en un de
t e r m i n a d o en to rno , e s t á inmersa una multiplicidad d e ac
to r e s ; q u e se dis t r ibuyen e n t r e planif icadores, ges to res , 
empresa r ios , tur i s tas y población r e s iden t e . 

Todos es tos a g e n t e s d e b e n e s t a r implicados en la configu
ración d e des t inos tur is t icos sos tenibles . De ta l modo q u e 
la gobernanza in te rac t iva sea e n t e n d i d a como el desar ro
llo d e polí t icas tur is t icas basadas en cr i ter ios d e sostenibi
lidad y par t ic ipación. 

Fren te a la configuración d e productos ad hoc, incent i 
vados por la d e m a n d a y desar ro l lados d e manera parcial 
y a rb i t ra r ia por de t e rminados a g e n t e s sin las p e r t i n e n t e s 
cons iderac iones sobre los posibles e fec tos q u e la imple-
mentac ión d e dicho produc to pueda generar , p roponemos 
un modelo de configuración d e productos como instru
m e n t o para la concreción d e e s t r a t eg ias t e n d e n t e s a la 
explotac ión d e recursos d e s d e los principios del tur i smo 
responsab le . 

Para la conversión d e recursos (conjunto d e c o m p o n e n t e s 
na tu ra l e s , cu l tura les y artif iciales, tangibles e in tangibles , 
percibidos como suscept ib les d e ser comercia l izados como 
exper ienc ia ) en produc tos , d e acue rdo con los principios 
del tur ismo responsable y d e s d e nues t ra p ropues t a , d e b e 
rían seguirse una ser ie d e pasos , no n e c e s a r i a m e n t e con
secut ivos . 

Parece imprescindible comenza r ta l p roced imien to con 
el inventar io y documentac ión d e los d i fe ren tes a t r ibu
tos físicos o no cons iderados como posibles recursos por 
las poblaciones locales (y /o res identes) d e las á r ea s q u e 
serán a f ec t adas . Será un análisis d e es tos , s i empre con
s iderando los mercados po tenc ia les y compe t ido re s , en 
relación a los usos t rad ic ionales y las nuevas d e m a n d a s , el 
q u e g e n e r e , e n t r e o t ros valores añadidos (refuerzo d e la 
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ident idad y los espacios compar t idos , habi l idades educa
t ivas , e t c . ) , un ca tá logo d e posibles productos y un perfil 
del c l i en te po tenc ia l , según los d i fe ren tes segmen tos . A 
su vez, el desarrol lo d e e s t a s t a r e a s deber ía ofrecer cier
t a s c laves sobre cómo desarro l la r formulas d e gobernanza 
In terac t iva , út i les para la implementac ión y la gestión d e 
los p roduc tos . Desde e s t a visión es posible ofer ta r expe
riencias únicas y sa t is factor ias , fijar recuerdos positivos 
y duraderos en el v is i tante a t r avés del consumo visual, 
la par t ic ipación in te rac t iva o la ayuda des in t e re sada sin 
daña r el e n t o r n o c u l t u r a l / n a t u r a l . Ello los diferenciar ía 
d e modelos d e implemen tac ión tur ís t ica u o t ras formas d e 
explotac ión q u e tendr ían e fec tos d i rec tos , muy visibles e 
Incluso Irreversibles . 

Ahora bien, no p u e d e , o al menos no se deber í a , plan
t e a r s e e s t e t ipo d e negocio, es decir, la explotación al
t e rna t iva d e a t r íbu tos locales , como fuente d e ingresos 
única o príncipal para las á r ea s en desarro l lo . Ello en t a n t o 
que , d e una p a r t e , las Incer t idumbres gene radas por el 
tur í smo son tan a l t a s , cuando no más , q u e las de o t ros 
sec to res product ivos y la Interrupción d e visitas podría 
ocasionar daños i r reparab les para las pequeñas economías 
domés t i cas y locales implicadas (premisa ya d e m o s t r a d a 
en análisis d e casos) . De o t ra p a r t e , porque la c l iente la 
d i rec ta e s t á sobred imens íonada . Se t r a t a d e grupos poco 
numerosos , sin pernoctac ión imprescindible en e s t a s á r ea s 
para el caso d e C a n a n a s , q u e en su curíosldad busca co
nocimientos y exper íenc ias basados a p a r e n t e m e n t e en 
hechos objet ivos vividos por los locales (p resen tes o pasa
dos) en un en to rno dado (no n e c e s a r í a m e n t e na tu ra l ) . La 
neces idad d e no sobrepasar la capacidad d e carga d e los 
en to rnos na tu ra les y sociales para no daña r los a t r íbu tos 
en q u e se basan es tos p roduc tos , j un to a la d e m a n t e n e r la 
apar íencla d e baja dens idad tur ís t ica ( imprescindible para 
e s t e t ipo d e tur ísmos) , obliga a cont ro lar e s t r í c t a m e n t e la 
f recuencia , can t idad y cal idad d e los p roduc tos y servicios 
o fe r t ados . 

Considerando el ca tá logo d e p roduc tos , y sus servicios 
asociados según la c l iente la ob je t ivo , ha d e d iseñarse la 
formación y capac i tac ión d e los d i fe ren tes a g e n t e s para 
la explotac ión responsable del r ecu r so / s en su nuevo uso. 
Además d e la preparac ión del en to rno y la habil i tación d e 
inf raes t ruc turas q u e o torguen las condiciones d e accesibi
lidad necesar ias para su uso tur ís t ico . 

Otro a spec to i m p o r t a n t e a desarrol lar es la definición d e 
la imagen d e p roduc to y á r ea . En té rminos gene ra l e s , e s ta 
var íable es la q u e p r á c t i c a m e n t e configura el des t ino y de 
t e rmina en gran medida la satisfacción y el r ecue rdo turís
t ico , sobre t o d o por comparac ión en la exper íenc ia d e ser 
tur ís ta d e un des t ino . Dado q u e los e fec tos sociocul tura les 
sobre poblac iones locales d e imágenes a jenas a si mismas 
se de jan sent i r a medio plazo, modificando pa t rones y ras
gos conduc tua le s , valores y re lac iones , r econs t ruyendo las 
Ident idades locales (Franklin, A. y Crang, M., 2001), no 
d e b e obviarse la par t ic ipación d e las poblaciones t a m p o c o 
en el diseño e int roducción d e ta l imagen en c a m p a ñ a s d e 
marke t ing y promoción d e los p roduc tos o fe r t ados . 

Las poli t icas tur ís t icas basadas en la sostenibi l idad d e los 
des t inos tur ís t icos (aquel las que a t i enden las neces idades 
d e los tur í s tas ac tua le s sin c o m p r o m e t e r la posibilidad d e 
usufructo d e los recursos por las generac iones futuras , 
World Comission of Environment and Development , 1987) 
recomiendan cada vez con mayor ahinco seguir e s t a ser íe 
d e medidas , pero los análisis d e caso d o c u m e n t a d o s inter
nac iona lmen te d e m u e s t r a n q u e no son, ni mucho menos , 
mayorí tar íos en las nuevas exp lo tac iones tur is t icas rura
les, eco tur í s t icas e incluso cu l tu ra les . 

Rea l idades 

Aunque ex is te un agujero negro en c u a n t o a informa
ción pública y ve raz d e las c u e n t a s d e los proyectos d e 
ac tuac ión tur ismo desar ro l lo , es común que no se dest i 
ne p r á c t i c a m e n t e nada al marke t ing del á r ea d e des t ino . 
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Esto sucede , g e n e r a l m e n t e , por un exceso d e confianza 
en lo q u e se cons ideran recursos po tenc ia les o efect ivos , 
desconoc iendo que un recurso no es ta l si no ex is te una 
neces idad d e su consumo. A lo que habría q u e añadir la 
impor tanc ia q u e manifiesta lo q u e denomino factor indi
ferencia (Santana Talavera, 2006), e s to es , el des in t e ré s 
que el c l i en te po tenc ia l , o el tu r i s ta en el des t ino , podria 
manifes tar f ren te a d e t e r m i n a d o s produc tos o a t rac t ivos , 
cons iderados básicos en la o fe r ta , de j ando d e lado incluso 
la ' ca l idad ' a t r ibuida a los mismos. De e s t a m a n e r a , aun
q u e d e s d e el á r ea y sus planificadores se confíe p l enamen
t e en un bien o conjun to d e b ienes y su capac idad para 
d i ferenciarse a t ravés d e él del r e s to d e á r ea s compe t i 
doras , el c l i en t e p u e d e e s t a r c l a r a m e n t e condic ionado, o 
pre-dir igido, al consumo d e t e r m i n a d o d e o t ros p roduc tos 
o recursos acces ib les d e s d e el mismo y no aprec ia r aqué l 
en abso lu to . Tal indiferencia suele e s t a r marcada por mo
t ivaciones personales y por el marke t ing indi rec to (docu
m e n t a l e s no tur is t icos , an te r io res c a m p a ñ a s publici tar ias 
o d e conservación, e l boca a ore ja e n t r e tu r i s tas , e t c . ) , 
con lo q u e en des t inos promocionados i n d i r e c t a m e n t e , por 
e j e m p l o , por su cercan ía a espacios na tu ra l e s , monumen
t a l e s o arqueológicos d e especia l re levancia , los esfuerzos 
por pr imar los valores e tnográf icos-étnicos p r e sen t e s (la 
' cu l tu ra viva ' ) pueden resul ta r t o t a l m e n t e infructuosos. 

Las reglas del m e r c a d o tur is t ico , a u n q u e se han suavizado 
con la posibilidad d e la ven ta d i rec ta a t r avés d e por ta 
les v i r tuales y en ocas iones se favorece la posibilidad d e 
apl icar t écn icas one to one (productos específicos para 
c l i en tes específicos), siguen s iendo muy duras , d e a l ta 
compet i t iv idad y lo q u e es peor, en f r en tadas a una imita
ción o reproducción genera l i zada e n t r e á r ea s , productos 
y proyectos d e desar ro l lo . En teor ia , una amplia gama d e 
recursos-productos combinados compensar ia la indiferen
cia por a lguno, en t a n t o q u e los vis i tantes se inclinarian 
por el des t ino , a t ra ídos por cua lquiera d e ellos y acabar ían 
consumiendo , b á s i c a m e n t e , los mismos b ienes y servicios. 
Tal di versificación, con una inf raes t ruc tura a c e p t a b l e y 

a c o m p a ñ a d o por una cuidada pues t a en e scena , que pre
s e n t e como real , a u t é n t i c o y dist int ivo el pat r imonio-
cul tura exhibido y q u e facil i te el r e -descubr imien to d e lo 
imaginado, debe r í a posibili tar la e n t r a d a en el m e r c a d o 
tur ís t ico , es decir, ganar un pues to en la ca r re ra por con
seguir tu r i s t as . Objet ivo dec l a r ado exp l í c i t amen te en muy 
pocos proyec tos d e desarrol lo comuni ta r io . 

Ahora bien, se nombran arr iba " in f raes t ruc tu ra" y "pues t a 
en e s c e n a " sin rasgarnos las ves t iduras . Y ello es así porque 
damos por s en t ado , como se ha esbozado a n t e r i o r m e n t e , 
q u e s i empre se real izarán modificaciones del espacio para 
la recepción del v is i tante (un hueco para dormir, al me
nos) y los locales , sean qu ienes sean , no se compor t a r án 
d e la misma mane ra a n t e ex t r años . Esto es , es necesar io 
asumir q u e el tur ismo sin impac tos no ex i s te , que es tos 
deben poder p redec i r se (procesos d e re t roa l imen tac ión) 
y minorarse , pero que s i empre se incorporarán cambios si 
un á r ea se incorpora al m e r c a d o tur i s t ico . 
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R e s u m e n La sostenibilidad desde la perspectiva 
empresarial. El caso del sector hotelero 
Yaiza d e l Mar A r m a s Cruz 

Departamento de E c o n o m í a y Direcc ión de Empresas 
e Instituto Universitario de la Empresa de 
la Universidad de La Laguna. 

El p a p e l d e la e m p r e s a h o t e l e r a e n el d e s a r r o l l o s o s t e 
n ib le 

Resulta necesa r io c o m p r e n d e r el pape l q u e la e m p r e s a 
d e s e m p e ñ a d e n t r o de l desa r ro l lo s o s t e n i b l e , q u e s e re 
fleja en la r esponsab i l idad soc io -ambien t a l q u e la e m 
presa o s t e n t a y d e la q u e d e p e n d e en b u e n a med ida su 
leg i t imación socia l . 

En el e scenar io comper i t ívo ac tua l , la var iable medioam
bienta l e s t á adqui r iendo potencia l para a l t e r a r la posición 
compet i r iva empresa r ia l d e n t r o d e un sec tor económico , 
depend i endo d e la respues ta d e cada organización a n t e 
las nuevas opor tun idades y a m e n a z a s der ivadas d e e s t e 
factor. Las implicaciones e s t r a t ég icas d e la protección 
med ioambien ta l se Inc rementan para de t e rminados sec
to res como es el caso del tu r i smo, cons iderado una d e las 
industr ias en expansión más Impor t an t e y donde el en
to rno consr i tuye el sopor t e rislco d e la acrivldad a la vez 
que forma p a r t e del p roduc to tur ís t ico , por lo cual , en 
e s t e sec to r resul ta imprescindible comparibi l izar el uso 
d e los recursos na tu ra les con su conservación (Hunter y 
Green , 1995; Briassoulls, 2002). No o b s t a n t e , a la hora d e 
asumir su responsabil idad socio-ambienta l la empresa se 
ve f renada por la ince r t idumbre sobre el impac to positivo 
o negat ivo que ello supondría sobre su r end imien to econó
mico, d e b a t e que p e r m a n e c e ab i e r to a nivel académico y 
profesional (Hart, 1995; Wagner, 2001). 
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Este es tudio empír ico anal iza los a n t e c e d e n t e s e implica
ciones d e la gestión med ioambien ta l en la empresa ho te 
lera con el obje t ivo d e apo r t a r a los g e r e n t e s a rgumentos 
convincen tes sobre las ven ta ja s compet i t ivas q u e p u e d e 
suponer para la e m p r e s a , como principal e j e d e la econo
mía, asumir el r e to d e la sostenibi l idad, a la vez que para 
concienciar a la adminis t ración d e la neces idad d e apoyar 
a la misma a n t e el desafio q u e supone el cambio del mo
de lo d e desarro l lo . 

Pa labras c l ave 

Empresa ho te l e r a ; gest ión med ioambien ta l ; r end imien to 
económico y med ioambien ta l 



De acue rdo con lo anterior , el p r e s e n t e t r aba jo apo r t a evi

denc ia empír ica sobre la ac tua l s i tuación d e la protección 

med ioambien ta l en el sec to r ho t e l e ro d e la provincia d e 

Santa Cruz d e Tenerife asi como sobre las implicaciones 

d e la misma en el r end imien to empresa r i a l . Para e l lo , t ras 

una extensiva revisión d e es tudios previos y consul tados 

numerosos expe r tos y profesionales , se lleva a cabo un 

es tudio empír ico cuyas ca rac te r i s t i cas metodológicas más 

impor t an t e s se resumen en la t ab la 1: 

seguido del compromiso é t i co y la presión d e los stal<ehol-

ders ( touroperadores f u n d a m e n t a l m e n t e ) . Asimismo, su 

desarrol lo es inc ip ien te , con un 11.2% d e e s t ab lec imien tos 

cert i f icados con ISO 14001 o EAAAS, y un 13.3% en vias d e su 

logro. No o b s t a n t e , casi la to ta l idad pone en prác t ica , d e 

mane ra informal, med idas e n c a m i n a d a s p r inc ipa lmen te al 

ahor ro d e recursos (agua, energ ia , e t c . ) y a la reducción 

d e las emis iones (reducción d e residuos sólidos y ver t idos , 

recic la je y reut i l ización, e t c . ) . Por su p a r t e , los d i rec t i -

Universo Establecimientos hoteleros de categoría media-alta (Hoteles de 3-5 estrellas y Aparta
mentos Turísticos de 3-5 llaves). 

Ámbito Geográfico Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

Población 274 

AAétodo de recogida de información Encuesta al responsable medioambiental del establecimiento a través de un cuestiona
rio estructurado y autoadministrado. 

Forma de contacto E-mail; Teléfono; internet; fax. 

Tipo de variables empleadas en las escalas No métricas (cualitativas) ordinales y nominales; métricas (cuantitativas). 

Unidad maestral Establecimiento 

Tamaño de la Muestra 187 

Tasa de respuesta 68% 

Error muestral 4.05% 

Nivel de confianza 95% Z=1.96 p=q=0.5 

Procedimiento Muestral Estudio censal a todos los miembros de la población 

Trabajo de Campo Pretest (marzo 2005); Encuesta (del 1 de abril al 20 de junio de 2005). 

Tratamiento de la información Informático, a través del paquete estadístico SPSS para Windows (versión 13.0) y el 
programa AMOS (versión 6.0). 
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Conc lus iones 

Los resul tados revelan q u e , en t é rminos genera les , la ges

t ión med ioambien t a l d e la p lan ta ho t e l e r a d e la provincia 

e s r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e (menos d e 5 años d e an t igüe

dad) y e s t á mot ivada en pr imer lugar por impera t ivo legal . 

vos mues t r an una confianza media -a l t a en la incidencia 

positiva q u e la gest ión med ioambien ta l pueda t e n e r en el 

r end imien to empresa r ia l en el fu turo . 

Los resul tados del t r aba jo d e c a m p o pe rmi t en t amb ién ex

t r a e r conclusiones r e l evan te s a ce r ca d e los a n t e c e d e n t e s 
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e implicaciones d e dicha gest ión med ioambien ta l . Así, en 
lo q u e se refiere a los a n t e c e d e n t e s se observa q u e el buen 
desar ro l lo d e e s t a gest ión d e p e n d e d e la can t idad y ade 
cuación d e los recursos humanos , técnicos y económicos 
des t inados a la misma, y no t a n t o del t a m a ñ o d e la orga
nización, pues to q u e cada empresa dispone d e recursos y 
capac idades propios que le pe rmi ten definir e s t r a t eg ias 
especificas con las q u e a lcanzar ven ta ja s compet i t ivas sos
t en ib les . En c u a n t o a las Implicaciones d e dicha gest ión, 
c a b e resa l ta r q u e é s t a redunda pos i t ivamente en el rendi
m i e n t o ambien ta l del e s t ab l ec imien to , e s to e s , le p e r m i t e 
reducir su impac to negat ivo en el medio y, con el lo , garan
t izar e l cumpl imien to d e su responsabil idad medioambien
ta l , y por o t ra p a r t e . Incide t ambién pos i t ivamente en su 
rend imien to económico , f u n d a m e n t a l m e n t e por la via del 
ahor ro d e recursos . 

De e s t a s conclus iones se e x t r a e n r e c o m e n d a c i o n e s para 
la gest ión sos ten ib le d e e s t a ac t iv idad , t a n t o d e s d e el 
p u n t o d e vista d e la ge renc i a , q u e p u e d e va lorar las 
v e n t a j a s d e la p ro tecc ión m e d i o a m b i e n t a l , c o m o d e la 
admin i s t r ac ión . Asi, se d e t e c t a q u e en genera l los es t a 
b lec imien tos e s t á n mejor d i spues tos a a d o p t a r med idas 
con r epe rcus iones i n m e d i a t a s en la eficiencia en el uso 
d e los recursos , y en menor med ida aque l l a s q u e supo
nen g randes invers iones cuyos resu l t ados beneficiosos 
se o b t i e n e n en el med io y largo p lazo . Por e l lo , ser ía 

r e c o m e n d a b l e definir p rog ramas públicos para p romover 
en la e m p r e s a h o t e l e r a la inversión y el desa r ro l lo d e 
s i s t emas d e gest ión a m b i e n t a l avanzados , a la vez q u e 
respa lda r las med idas q u e a c t u a l m e n t e desar ro l lan e s t a s 
e m p r e s a s d e forma vo lun ta r ia . También ser ia necesa r io 
po t enc i a r la formación y a s e s o r a m i e n t o a e m p r e s a s en 
m a t e r i a m e d i o a m b i e n t a l . Con t o d o el lo se favorecer ía la 
Implicación d e la e m p r e s a , como a c t o r e conómico , social 
y m e d i o a m b i e n t a l , en el cambio hacia un m o d e l o d e d e 
sarrol lo sos t en ib l e . 
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El Plan Ambiental d e Las Manchas es un p royec to d e ges
tión d e los recursos endógenos ex i s t en te s en la de sembo
cadura del Barranco d e La Aldea, y con el q u e se p re t en 
d e difundir sus valores na tu ra les y cu l tu ra les . Además d e 
contr ibuir a la revalorización y conservación del paisaje 
ex i s t en t e en es ta zona, pe rmi t e el disfrute por p a r t e d e la 
población y regula su uso. 

Palabras c lave 

Recursos endógenos . Reserva d e la Biosfera, sostenibil i
dad , humeda l . Bien d e In terés Cultural , par t ic ipación so
cial , cal idad d e vida, b ienes ta r social . 



Plan ambiental de las manchas 
A n a V i c t o r i a O j e d a H e r n á n d e z , 
J u a n B e n j a m í n R o d r í g u e z F r a n c o y 
J o s é T e l e s f o r o S u á r e z d e l P i n o 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del lltre. 
Ayto. de La Aldea de San Nicolás 

El p royec to se desarrol la en La Aldea d e San Nicolás, con
s iderada como una d e las pocas reservas agrícolas-pai
sajíst icas ex i s t en t e s a c t u a l m e n t e en Gran Canaria , con un 
98 % d e su te r r i to r io pro teg ido - a l b e r g a n d o has ta cua t ro 
ca tegor ías d e espacios na tu ra les pro tegidos : el Parque Ru
ral de l Nublo; e l Parque Natural d e Tamadaba ; la Reserva 
Natural Integral d e Inagua y la Reserva Natural Especial d e 
Gül-güí— y formando p a r t e Integra d e la Reserva Mundial 
d e la Biosfera del Oes t e d e Gran Canaria . 

Es un municipio que camina hacia la sostenibi l idad, la 
búsqueda e n t r e la conservación na tura l y el desarrol lo 
económico , ya q u e t ambién se ha conver t ido en una d e 
las pr incipales p roduc to ras -expor tadoras d e t o m a t e s del 
Archipiélago. Para ello ha implan tado el uso d e ade l an tos 
tecnológicos como los cultivos bajo malla; la hidroponía 
o culrivo sin suelo; la ae roponia o culrivo en el a i re ; la 
lucha in t eg rada ; y la implantac ión d e s i s tema d e cal idad 
en las empresa s y exp lo tac iones , consiguiendo garant izar 
p roduc tos d e cal idad y respe tuosos con el medio . 

Su d e s e m b o c a d u r a , una ampl ia zona q u e ha sido re l le 
n a d a por m a t e r i a l e s a r r a s t r a d o s d e s d e el i n t e r io r d e la 
Isla a lo largo d e los siglos, forma un e s t u a r i o hundido 
cuya ex t ens ión l legó a ocupa r casi m e d i o k i l óme t ro ha
cia el Inter ior , y a la l l egada d e los p r imeros co lon izado
re s , en fase d e r eg re s ión , aún t e n i a c i e r t a i m p o r t a n c i a , 
por lo q u e se d e n o m i n ó c o m o La Marc iega , t o p ó n i m o 
q u e aún s e c o n s e r v a . 

Esta formación ha q u e d a d o r e l egada a la a c t u a l lagu
na c o s t e r a q u e c o m ú n m e n t e se c o n o c e c o m o El Cha rco . 
Es un habitat o c u p a d o por e s p e c i e s d e aguas s a lob re s 
d e or igen mar ino y vege t ac ión d e c a u c e s d e b a r r a n c o s , 
j u n t o a las q u e conviven o t r a s q u e ocupan los sue los 
más pobres d e los cul t ivos a b a n d o n a d o s próximos a e s t e 
h u m e d a l . Su comun idad faunísr ica es b a s t a n t e rica, su
m á n d o s e a la p r e senc i a d e l aga r tos , lisas y p e r e n q u e n e s , 
una avifauna r e p r e s e n t a d a por ha s t a un t o t a l d e 22 es
pec i e s n id i f icantes d i f e r e n t e s . Los cul t ivos p róx imos , su
min i s t r ado re s d e a l i m e n t o s ; las a r b o l e d a s . Idóneas pa ra 
la nidifícaclón; y las á r e a s e n c h a r c a d a s , expl ican e s t a 
va r i edad y e l e v a d o nivel d e conse rvac ión . 

Actua lmente la zona es tá Inmersa en un proceso d e transi
ción, ya que la bajada del nivel freárico ha supuesto que su 
e s t ado e s t é muy lejos del que p re sen taba siglos pasados. 

Otro a spec to r e l evan te es el a rqueológico, ya que d e s d e 
finales del siglo pasado , t a n t o Grau Bassas como Rene Ver
neau recogían la presencia d e un denso poblado en la des
embocadura del ba r ranco d e más d e 800 cons t rucciones 
(casas, túmulos , goros, e t c . ) . En es ta zona se han decla
rado como Bienes d e Interés Cultural la Zona Arqueológica 
d e Lomo Caserones , con una qu incena d e yacimientos ar
queológicos; y el Sitio Etnológico d e El Charco, q u e englo
ba la e rmi t a mallorquín d e El Roque, El Charco y el Parque 
Rubén Diaz (en t r ami tac ión) . 
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Asociado a e s t e ú l t imo, se desarrol la la fiesta d e origen 
aborigen denominada : El Charco, q u e se ce l eb ra en el 
marco d e las fiestas pa t rona les en honor a San Nicolás d e 
Tolentino, cada 11 d e s e p t i e m b r e , y donde se revive la 
ant igua cos tumbre d e e m b a r b a s c a r en los charcos cos te 
ros. Este f enómeno da t a d e época prehispánica , cuando 
los canar ios pescaban ut i l izando la t écn ica d e narcot izar o 
e m b a r b a s c a r los peces con savia d e ca rdones y t aba iba s . 

No o b s t a n t e , e s t e ámbi to posee o t ros e l e m e n t o s d e va
lor e tnográf ico, tes t igos del desarrol lo económico d e la 
comarca a lo largo d e los úl t imos siglos: el muel le , las 
ca se t a s d e las consignatar ias d e barcos y su a lmacén ; la 
des t i ler ía d e ron; los hornos d e cal ; q u e i n c r e m e n t a e l 
valor pa t r imonia l d e e s t e lugar. 

Todo lo an te r io r permi t ió d iseñar d is t in tas medidas q u e se 
concre ta ron en : 

r . El Centro d e Visi tantes , q u e se localiza en el in te 
rior del Parque Rubén Díaz y funciona como c e n t r o d e 
acogida e información para el público. 

2°. Un sende ro au toguiado q u e p e r m i t e t r ans i t a r por el 
á r ea d e la Desembocadura y conocer los dis t intos hitos 
q u e se localizan en la zona . 

3°. El diseño d e una c a m p a ñ a d e difusión y conciencia
ción q u e l legará a los colegios, ins t i tu to , asociaciones 
d e vecinos y d i fe ren tes colect ivos; la presen tac ión del 
p royec to en encuen t ro s , cursos o jo rnadas especial i 
zadas ; así como la real ización d e un link o e n l a c e en 
la página w e b oficial del Ayuntamiento . Por e s t e moti
vo, el p royec to concursó y fue ga la rdonado con el 2° 
premio d e la Organización Europarc-España y la Fun
dación d e Cajas d e Ahorros (FUNCAS) para proyectos 
q u e desarrol lan ac t iv idades ligadas al sec to r pr imario 
que p romueven la conservación y el uso sos tenib le d e 
los paisajes en los espacios na tu ra les protegidos , en el 
año 2.006 y fue e x p u e s t o en el Congreso Nacional d e 

Medioambien te (CONAMA 8), ce l eb rado en Madrid en 
d ic i embre d e e s e mismo año . 

Por úl t imo, las d i fe ren tes iniciativas q u e se han d iseñado 
en la zona han aconse jado un nuevo p l a n t e a m i e n t o q u e 
permi ta c o m p l e m e n t a r las emprend idas por e s t e Plan, 
d e s t a c a n : "Acondicionamiento del Parque Rubén Díaz y 
en ío rno" (P lan d e Dinamización Turística d e la Mancomu
nidad d e Ayuntamientos del Norte d e Gran Cañaría) ; "Pro
yecto de recuperación de la playa de La Aldea" (Área d e 
Obras Públicas e Infraest ructuras del Cabildo d e Gran Ca
naria) ; y "Parque Arqueológico Los Caserones"{Dirección 
Genera l d e Patr imonio Histórico y Cultural del Gobierno 
d e Canar ias) . 

Los resul tados d e la c a m p a ñ a d e par t ic ipación Social 'Tu 
idea impor t a" , q u e recorr ió los dis t intos barrios y cen t ros 
educa t ivos del municipio, revelaron q u e un 6,7% d e las pe
t ic iones e s t aban vinculadas a la neces idad d e c rea r infra
es t ruc tu ras vinculadas al ocio y disfrute y a la promoción 
del conoc imiento d e la na tu ra leza y su conservación. 

Por t a n t o , e s t e p royec to ha permi t ido dar respues ta a las 
d e m a n d a s d e la población y a sus neces idades , aumen
t a n d o la cal idad d e vida y el b ienes ta r social d e los al
deanos . 
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R e s u m e n El sistema de gestión medioambiental 
EMAS. Situación actual y perspectivas 
en Canarias 
V í c t o r M. Gal lo A c o s t a 

Viceconsejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias. 

Introducción 

Existen numerosos mecanismos d e gestión or ientados a la 
mejora de las condiciones ambien ta les de una acrivldad. 
Dentro d e estos mecanismos toman especial relevancia los 
denominados Sistemas de Gesrión Medioambiental (en ade
lan te SGAAA), como ins t rumentos que permi ten a empre 
sas o enr idades públicas de cualquier ámbi to es tab lece r un 
protocolo de ac tuaciones con el objet ivo final d e la mejora 
conrinua d e los resul tados d e las acrividades que desarrol le 
con incidencia en el en torno en el que se ubican. 

Organizaciones d e cualquier índole e s t án cada día más 
in t e re sadas en conseguir y demos t r a r una cons i s t en te ac
tuación ambien ta l con t ro lando los impac tos que producen 
sus acr iv idades , p roduc tos o servicios sobre el en to rno , 
y t en i endo p r e s e n t e s una ser ie d e objet ivos acordes con 
una polit ica med ioambien ta l p rees t ab lec ida . Este e m p e ñ o 
se desarrol la en el marco d e una normariva cada vez más 
es t r ic ta en la ma te r i a , d e un i nc remen to d e las polí t icas 
económicas y d e o t ra índole o r i en tadas al fomen to d e la 
protección ambien ta l y d e una preocupación c r e c i e n t e d e 
la sociedad por los t e m a s ambien t a l e s y el desarrol lo sus-
t e n t a b l e . 

Según la no rma i n t e r n a c i o n a l ISO 14001 , los SGMA d e b e n 
definirse c o m o : "La p a r t e de l s i s t ema gene ra l d e ges t ión 
q u e inc luye la e s t r u c t u r a o rgan lza r iva , la planif icación 
d e las a c t i v i d a d e s , las r e sponsab i l i dades , las p rác r i ca s , 
los p r o c e d i m i e n t o s , los p rocesos y los r ecursos p a r a d e -
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Los s i s temas de gest ión med ioambien ta l se mues t ran como 
he r r am ien t a s so lventes y con con t r a s t ada exper iencia en 
la mejora cont inua del c o m p o r t a m i e n t o ambien ta l d e em
presas e ins t i tuciones . Se expone la exper ienc ia adquir ida 
por la Viceconsejer ía d e Medio Ambiente del Gobierno d e 
Canarias como órgano c o m p e t e n t e en el registro d e or
ganizaciones adher idas al Sistema d e Gestión y Auditoría 
Medioambienta les EAAAS en Cañarías . Más allá del mero 
cont ro l adminis t ra t ivo , e s t a t a r e a se c o m p l e m e n t a con la 
promoción d e e s t a he r r amien ta y el apoyo Insti tucional y 
económico a las organizaciones q u e op ten por certif icar su 
gest ión med ioambien ta l a t ravés d e e s t e s i s tema. 

Pa labras c l ave 

Gestión med ioambien t a l , s i s tema, EAAAS, e m p r e s a , econo

mia, mejora cont inua . 
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sarroUar, implan ta r , l levar a e f e c t o , revisar y m a n t e n e r 

al dia la pol í t ica m e d i o a m b i e n t a l . " . Por t a n t o , e l SGMA 

d e b e e s t a r imbr i cado con el s i s t ema g e n e r a l d e ges t ión 

d e la e m p r e s a o ac t iv idad pa ra el cual se d e s e a implan

tar, y q u e d e b e incluir el compromiso d e la e s t r u c t u r a 

o rgan iza t iva p a r a una e fec t iva i m p l a n t a c i ó n . 

El s i s t e m a EMAS e n Canar i a s 

En el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Vice

consejería d e Medio Ambiente del Gobierno d e Cañarías ha 

apos tado por la promoción del s is tema d e gestión medioam

biental EAAAS, al ser el único con un respaldo normativo ofi

cial, es tablecido a t ravés del Reglamento Europeo 761 /2001 

d e gestión y auditoria medioambienta les (EAAAS) de 19 d e 

marzo de 2001 . Se t r a t a por t a n t o d e un s is tema de gestión 

medioambienta l en el ámbi to d e la Unión Europea. 

Apos ta r por e s t e t i po d e in ic ia t ivas con l leva p a r a las 

o rgan i zac iones v e n t a j a s t a l e s c o m o e s t a b l e c e r m a y o r e s 

g a r a n t í a s en el c u m p l i m i e n t o d e la legis lación a m b i e n 

t a l , t e n e r mayor c o n t r o l s o b r e los riesgos a m b i e n t a l e s 

d e la a c t i v i d a d , v e n t a j a s c o m p e t i t i v a s a s o c i a d a s q u e se 

de r ivan d e la d i f e renc iac ión e m p r e s a r i a l y d e la ex igen

cia por los c l i e n t e s d e " m e r c a d o s v e r d e s " , pos ib i l idades 

d e r educc ión d e c o s t e s por la mayor ef ic iencia o p e r a t i 

va , a h o r r o en m a t e r i a s p r imas y e n e r g í a , pos ib i l idad d e 

r ec i c l ado d e res iduos o v e r t i d o s , v e n t a j a s en las p r imas 

d e s egu ros , m e j o r a d e la i m a g e n e m p r e s a r i a l d e ca r a a 

t e r c e r o s , i n c r e m e n t o d e la mo t ivac ión , conc i enc i ac ión 

a m b i e n t a l y fo rmación e in formación a los t r a b a j a d o 

re s , o s i t u a c i o n e s d e v e n t a j a a n t e la conces ión d e ayu

das o s u b v e n c i o n e s . 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



Evolución de l n ú m e r o d e e m p r e s a s a d h e r i d a s a EMAS e n 
Cana r i a s h a s t a f e b r e r o d e 2008 

Las empresa s cer t i f icadas EMAS en Canarias desarrol lan su 
act ividad en sec to res product ivos muy diversos; genera
ción d e energía e l éc t r i ca , refino d e pe t ró l eo , ac t iv idades 
d e consul tor ia , e m p r e s a s d e servicios, labora tor ios , e t c . 
En t o d o caso , es el sec tor tur ís t ico el q u e mayor repre 
sentac ión t i e n e d e n t r o d e las empresa s q u e han logrado 
adher i r se al s i s t ema en e s t a Comunidad. 

Por o t r a p a r t e , el p roceso d e cert i f icación y m a n t e n i 
m i e n t o del s i s t ema d e gesrión EMAS no resu l ta senci l lo , 
r e q u i e r e d e la ded icac ión y e m p e ñ o dec id ido d e la d i rec
ción. La Viceconse jer ia d e Medio A m b i e n t e subvenc iona 
a n u a l m e n t e , d e s d e el año 2003 , las ac r iv idades d e im
p lan tac ión y verificación del s i s t ema , un apoyo econó
mico q u e e n t e n d e m o s ha con t r ibu ido d e c i d i d a m e n t e al 
impulso d e e s t a h e r r a m i e n t a en Canar ias , y q u e d e b e r á 
re forzarse en el fu turo . 
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Compromiso de Aalborg 9 

Igualdad yjusticia social 
Nos hemos comprometido a asegurar comunidades 

integradoras y solidarias 





CAPITULO 12 

IGUALDAD, JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO LOCAL 

J u a n A c o s t a M é n d e z 
Concejal del Área Sociosanitaria del limo. Ayuntamiento de Santa Úrsula 

y Primer Teniente Alcalde de la Corporación Municipal. 



Resumen 

1° CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

La ponencia versa sobre garantizar las políticas sociales de manera universal en el ámbito municipal en el 
presente y garantizar las mismas para el futuro desde la perspectiva de la sostenibilidad social, con el obje
tivo de garantizar ahora y en el futuro la calidad de vida y bienestar social de la ciudadanía 

Palabras c lave 

Políticas sociales, justicia, igualdad, desarrollo sostenible 
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Cuando hablamos d e Estado d e Bienestar, es tamos haciendo alusión a aquellas Intervenciones del Estado (sea 

a nivel Central , Autonómico o Local) que es tán encaminadas a mejorar el b ienestar y calidad d e vida de los 

c iudadanos y res identes . Si bien es cier to que p rác t i camente todas las Intervenciones del Estado pueden afec tar 

al b ienestar y calidad de la población, cua t ro t ienen especial Importancia: las t ransformaciones políticas, los 

servicios públicos, las normas d e protección d e los t raba jadores , consumidores y res identes y las políticas enca

minadas a producir buen empleo . (Navarro, 2006) 

Por Política Social, hacemos referencia al conjunto d e medidas q u e el Estado pone en prác t ica con el fin 
d e e s t ruc tu ra r la sociedad d e forma más j u s t a , m e d i a n t e la creación y desarrol lo d e Servicios d e Bienestar 
(educación, salud, vivienda, seguridad social, fomento del e m p l e o y Servicios Sociales personales) y t amb ién 
a t r avés d e disposiciones que t i enden a aliviar o mejora r la si tuación social d e los e c o n ó m i c a m e n t e débi les y 
j u r í d i c a m e n t e despro teg idos . Este c o n c e p t o e s t á e s t r e c h a m e n t e ligado a los concep tos d e Bienestar Social y 
Desarrollo Social. (Ander- Egg, 1982). 

Los Servicios Sociales, en el sec tor del Bienestar Social se e n t i e n d e n los Servicios Sociales como las pres tac io
nes espec ia l izadas , proporc ionadas por un personal cualificado, con el fin d e ayudar a las personas en e s t a d o 
d e neces idad o en s i tuac iones-problemas q u e no pueden supera r o resolver por si mismas . A pesar d e io dicho 
c a b e señalar q u e los Servicios Sociales son un concep to amplio y polisémico, pudiendo variar su significado y 
por ta l su definición, pero é s t a es la acepción que predomina en España (Casado y Guillen, 2003). 

Por todo el lo, la Política Social q u e se lleva a cabo desde el ámbi to local d e b e t e n e r como principales refe

r en t e s la sol idaridad, la igualdad y la just icia social. Consideramos que las decis iones en mate r i a d e política 

económica y social d e las inst i tuciones deben ir dirigidas a gene ra r el mayor b ienes ta r posible para toda la 

c iudadan ía . 

Desde el Ayuntamiento d e Santa Úrsula, en los últ imos años se ha hecho una apues t a económica , polí t ica, t é c 
nica y c iudadana , para seguir avanzando en la construcción d e un municipio más solidario, más iguali tario y 
más j u s to . Un municipio q u e defienda a las personas y colect ivos menos favorecidos y que t enga como escena
rio p r e s e n t e y futuro la calidad d e vida y el b ienes ta r d e todos y cada uno d e sus c iudadanos y c iudadanas . 

Esta apues t a en el desarrol lo de la Política Social se ve recogida en el Plan Estratégico Sociosanitario, así 
como en los dis t intos Planes d e las o t ras Concejalías d e la Corporación Municipal. 

La igualdad y la justicia social en las Políticas Sociales, hacen referencia a que los sujetos t ienen el mismo valor, 
y por lo t an to son "Iguales". La igualdad admi te diferencias pero no "desigualdades" . La igualdad y la justicia 
social propugnan un sistema social jus to cuando todas las personas t ienen las mismas posibUidades de acceder 
al b ienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles. La apues ta política, económica, técnica y 
ciudadana por garantizar a t ravés del desarrollo y consolidación de las Políticas Sociales es tá p resen te en le plano 
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municipal y p re tenden és tas acciones invertir y desarrollarse para garantizar la consolidación de las mismas t an to 
para el p resen te como el futuro. 

Desde la gest ión municipal e n t e n d e m o s q u e la sostenibi l idad social en el sen t ido amplio d e la pa labra , d e b e 
garant izar q u e los recursos sociales , p res tac iones , e s t r a t eg ia s , acc iones , e t c . , q u e se recogen en los dis t intos 
p lanes , programas y proyectos municipales deben asegurar para el m o m e n t o p r e s e n t e la cal idad d e vida y 
el b i enes ta r social d e la c iudadanía y garant izar para el futuro del municipio, los mismos o me jo res servicios 
para las generac iones ven ideras . 

Por el lo, d e s d e las Política Social a c tua l , de fendemos una sociedad en la q u e muje res y hombres t engan una 
par t ic ipación Igualitaria en los ámbi tos público y pr ivado. La igualdad, a d e m á s d e ser un d e r e c h o humano , 
e s una neces idad para la profundización en la democrac i a y pa ra la construcción d e una sociedad más jus ta 
y cohes ionada . 

Así mismo, o t r a apues t a d e la Politica Social ac tua l son las personas mayores , y dicha a p u e s t a e s t á ac tua lmen
t e e n c a m i n a d a a enve j ece r en el propio en to rno , p rocurando no recurr i r a servicios res idencia les has ta que 
no sea v e r d a d e r a m e n t e impresc indible . Por el lo, con tamos con un s is tema d e apoyo a las familias cu idadoras , 
con ayudas y programas q u e lo posibil i ten. 

Otros pi lares fuer tes d e la Política Social municipal son la infancia, la lucha con t r a la exclusión, e l volunta
riado en la ayuda a las personas más neces i t adas , las personas con d lscapacidad , la j uven tud , la prevención 
d e las d rogodependenc ias , e t c . Todos es tos sec to res d e la población es t án con templados con sus medidas 
co r re spond ien tes d e n t r o del Plan Estra tégico Sociosanitario ( 2 0 0 5 - 2 0 0 8 ) , así como los dis t intos p lanes , pro
gramas y proyectos d e s d e las o t ras Concejal ías . 

Concluir, e s t a ponencia , r esa l t ando q u e la apues t a polí t ica, económica , t écn ica y c iudadana en las Politicas 
Sociales en el ámbi to local es la mejor he r r amien ta para garant izar el b i enes ta r y la calidad d e vida t a n t o d e 
la población ac tua l , como d e la ven idera , t e n i e n d o en c u e n t a los cr i ter ios d e just ic ia e igualdad social . 
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Resumen 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIAAACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

La doct r ina social d e la Iglesia p ropone un desarrol lo In
tegra l q u e no se limita a t e n e r más sino a ser más . Se ha 
d e regir por una igualdad fundamenta l e n t r e individuos 
y pueblos , a la vez que por unas re lac iones d e just icia y 
sol idaridad. Se hace imperiosos no sólo la t ransformación 
personal , sino la t ransformación t amb ién d e las e s t ruc 
tu ras del comerc io , d e las f inanzas, d e la tecnología y su 
uso, e t c . , d e s d e unos cr i ter ios marcados por la e r ic idad . 

La solución al problema del desarrol lo r equ ie re la coope
ración e n t r e los Individuos, e n t r e las comunidades poliri
cas par r iculares , pr iorizando la lucha con t ra la pobreza , 
Inspirándonos en el principio ér ico de l desr ino universal 
d e los b ienes . 

& ' A 
Una nueva cuesrión ha i r rumpido en las úl t imas d é c a d a s 

^ por su dimensión y profundidad: la sostenibi l idad, e spe 
c i a lmen te la sostenibi l idad medio - amb ien t a l . Esta cues
t ión exige un r e p l a n t e a m i e n t o global d e nues t ros modelos 
d e desarrol lo , producción, consumo y t o m a d e decis iones . 
La sostenibi l idad no hace referencia exclusiva a la cues
tión sobre el medio a m b i e n t e , sino que se ab re a nues t ros 
modos d e organizar la real idad económica , poli t ica y so
cial . La sostenibi l idad avoca más si c a b e el desarroUo a la 
er ic idad. 

Pa labras c l aves 

Ética, desar ro l lo , sostenibi l idad, Doctrina Social d e la 
Iglesia, ecología, deuda ex t e rna , economía , e m p r e s a , 
m e r c a d o , s i s tema económico . 



Fundamentos éticos para un desarrollo 
sostenible 
V í c t o r M a n u e l Ol iva Garc ía 

Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias 

Pablo VI dijo q u e "el verdadero desarrollo es el paso, para 
cada uno y para todos, de condiciones de vida menos hu
manas a condiciones más humanas" (Populorum Progressio 
1967). El desarrol lo , si no es para todos , no m e r e c e ta l 
nombre . 

Por o t ra p a r t e , d e b e m o s reconocer que son tan poco hu
manas las carenc ias ma te r i a l e s d e quienes es tán privados 
del minimo vital , como las carenc ias morales d e quienes 
poseen mucho pe ro e s t án mut i lados por el egoísmo. Unas 
y o t ras e s t án en relación d ia léc t ica , por eso la liberación 
d e los pobres y d e los ricos, para que sea sos tenible d e b e 
rea l izarse s i m u l t á n e a m e n t e . 

En el informe d e La Comisión Mundial d e la Naciones Uni
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1987, apa
r ece por pr imera vez en un d o c u m e n t o oficial el concep to 
d e desarrol lo sos tenib le , s iendo definido por el mismo do
c u m e n t o como "el desarrollo que asegura las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futu
ras generaciones para enfrentarse a sus propias necesi
dades". Este informe fue asumido y mejorado por la De
claración d e Rio donde quedaron fijados los t res a spec tos 
básicos del mismo: Crecimiento económico en beneficio 
del progreso social y d e s d e el r e spe to al Medio Ambiente , 
polí t ica social q u e impulse la economía d e forma armónica 
y compar t ida , polí t ica ambien ta l eficaz y económica que 
f o m e n t e el uso racional d e los recursos . Por su p a r t e la 
Unión Europea, en el V programa d e la acción d e la Comu
nidad en medio a m b i e n t e , define el desarrol lo sos tenible 
como una acción q u e "no podemos esperar y no podemos 

equivocarnos, el medio ambiente depende de nuestras ac
ciones colectivas y estará condicionado por las medidas 
que tomemos hoy". A la vez que reconoce q u e "el camino 
hacia el desarrollo sostenible será largo". 

Su obje t ivo es producir un cambio en los compor t amien tos 
y t endenc ia s en toda la comunidad polí t ica, en el mundo 
empresa r ia l y en los c iudadanos d e a pie . Todos necesi
t amos des desarrol larnos en unas cosas y desarrol larnos 
en o t r a s . El desarrol lo sos tenib le no deb ie ra ser una reali
dad ex t r aña a ningún pueblo , ni a ningún hombre , y d e b e 
p royec ta r se d e s d e la a tenc ión a unos cr i ter ios é t icos , y 
por t a n t o racionales , que puedan ser asumidos sin grandes 
esfuerzos in t e l ec tua le s , cr i ter ios é t icos mínimos que t ras
c ienden los l imites d e las d i fe ren tes confesiones religiosas 
y garant izan la promoción d e la persona y el r e spe to del 
medio : 

1. Desarrollo in tegra l : No p u e d e reduci rse a meros aspec
tos económicos . El au t én t i co desarrol lo ha d e ser d e la 
to ta l idad d e d imensiones d e la persona humana . Abarca 
en su to ta l idad a los seres humanos , no p u e d e e n t e n d e r s e 
como " t e n e r m á s " , sino como "ser más" . Hay que confec
cionar o t ro indicador del desarrol lo d i f e ren te del econó
mico, un p a r á m e t r o interior. El desarrol lo ha d e buscar el 
ve rdade ro bien d e toda persona y d e toda la persona . 

2 . Desarrollo humano: Respeto a la dignidad humana y a 
los de rechos d e la persona . Reconocimiento d e la cen t ra -
lidad del hombre y d e los valores d e la persona f ren te al 
dinamismo impersonal d e la t écn ica y d e la burocrac ia . 
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3 . Desarrol lo l im i t ado , p r u d e n t e y pos ib le : Dado q u e el 
de sa r ro l l o t i e n e una d imens ión d i n á m i c a , las p r o p u e s t a s 
y c r i t e r i o s é t i c o s t e n d r á n el c a r á c t e r d e provls ional ldad 
y a p e r t u r a , lo q u e ex ige a n t e t o d o un mayor conoc i 
m i e n t o y p r e o c u p a c i ó n soc ia l . 

4 . Desarrollo universal : Ha d e ser para todos los hombres , 
y no para unos grupos o con tex tos geográficos o del cual
quier o t ro t ipo , precisos y bien de l imi tados . 

5. Desarrollo solidario: El desarrol lo es un esfuerzo que 
c o m p e t e a toda la comunidad In ternac ional , a todos los 
pueblos a t r avés d e las re lac iones económicas , sociales 
y cu l tu ra les , y donde la mayor responsabi l idad c o m p e t e 
a los paises más desar ro l lados . Este desarrol lo solidario 
supone : Que las re lac iones económicas y comerc ia les no 
pueden ser vehículo para en r iquece r a unos y e m p o b r e c e r 
a o t ros ; Que los países ricos t i enen un d e b e r d e solida
ridad para con los países más pobres ; Que es necesar io 
desar ro l la r ins t i tuciones in te rnac iona les q u e ve rdade ra 
m e n t e ayuden a fomen ta r el desarrol lo d e los pueblos . 
Una economia q u e r e s p e t e el medio a m b i e n t e no buscará 
ú n i c a m e n t e el máximo beneficio como obje t ivo , porque la 
pro tecc ión ambien ta l no p u e d e asegurarse sólo por un cál
culo d e cos tes y beneficios. Existe un vinculo fundamenta l 
e n t r e la pobreza y el de t e r io ro del medio a m b i e n t e , d e 
lo q u e c a b e deduci r q u e la lucha con t ra la pobreza es un 
in s t rumen to fundamenta l para la promoción d e un desa
rrollo sos tenib le 

6. Desarrollo q u e p ro te j a una Igualdad fundamenta l e n t r e 
Individuos y pueblos 

7. Desarrollo cuidadoso con el medio q u e ev i t e las defi
c iencias ecológicas 

8. Desarrollo e s e n c i a l m e n t e ca rgado d e e t ic idad , ya q u e 
sin ella d e poco sirven pa ra el desarrol lo los recursos cien

tíficos y t écn icos . La cues t ión del desarrol lo es a n t e todo 
una cuest ión é t i ca , d e lo q u e se p u e d e deducir, q u e ni el 
análisis del desarrol lo como ta l , nl los medios para supe
rar las dif icultades, pueden prescindir d e e s t a dimensión 
esenc ia l . 

9. Desarrollo q u e cons t ruye e s t ruc tu r a s d e sol idar idad, 
q u e lleva a p l an t ea r como necesar io un cambio in te rna
cional , q u e ev i t e el corporat ivismo insolldario, y l leve a: 
la colaboración pa ra garant izar e l d e r e c h o al desar ro l lo , 
la lucha con t ra la pobreza y busca caminos para no com
p r o m e t e r con la deuda ex t e rna el d e r e c h o fundamenta l d e 
los pueblos a la subsis tencia y al p rogreso . 

10. Desarrollo inspirado en el bien común y en el des t ino 
universal d e los b ienes , q u e postulan una relación con la 
na tu ra leza d e s d e el cu idado y conservación d e la misma 
para generac iones futuras . Es una responsabi l idad q u e 
d e b e crecer , t en i endo en c u e n t a la globalidad d e la ac tua l 
crisis ecológica y la cons iguiente neces idad d e afrontar la 
g loba lmen te . 

11 . Desarrollo a l imen tado en el principio d e responsabil i
d a d . Este valor d e b e ca ta l izar la acción pr ivada y colec
tiva en aras d e un desarrol lo sos ten ib le . La ciencia y la 
t écn ica , fundamenta le s y positivas para el hombre , han d e 
apl icarse d e s d e cr i ter ios d e responsabi l idad. 

12. Desarrollo y nuevos est i los d e vida q u e ha d e promover 
el abandono del consumismo d e p r e d a d o r t a n t o a nivel per
sonal como social , el paso del me ro c o n t r a t o a la al ianza 
en beneficio d e lo mejor, lo óp t imo d e todo y d e todos . 

El hombre ha d e sent i r se in teg rado en la comunidad social 
y en el cosmos para encauza r las soluciones al desarrol lo 
sos tenib le , y para ello se requ ie ren t r e s ac t i t udes funda
m e n t a l e s : 
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1. Trabajar en la linea de un fortalecimiento del tejido 
social, en un desarrollo de nuevas formas de organización 
tendentes a alejarse de la burocracia y de la jerarquiza
ción (ONGs, asociaciones, movimientos, e tc . ) 

2. Comprometerse con instituciones sindicales y políticas 
para reivindicar desde ellas, ante las diversas administra
ciones públicas, recursos a favor de las áreas en peor si
tuación económica y social. 

3. Replantearse la racionalidad del sistema económico 
- laboral convencional. Es urgente replantear el marco 

ét ico - filosófico de la economía actual, desvelando sus 
profundas miserias y esbozando la posibilidad de una eco
nomía más fiumana. 
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R e s u m e n 
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La afirmación d e q u e la t ie r ra es pa t r imonio común d e 
todos los se res humanos (no d e unos pocos, sino d e todos) 
forma p a r t e d e la conciencia colect iva d e la humanidad y 
hacer la real idad es un anhe lo compar t i do por la Inmensa 
mayoría d e personas . Como p a r t e d e e se anhe lo c a b e in
se r t a r e l moderno "proceso d e global ización" q u e vive e l 
mundo d e hoy y, al menos en prínclpio, hay q u e sa ludar lo 
como una bendición para nues t ro mundo , pues p e r m i t e un 
mayor in te rcambio y disfrute d e los varíados b ienes d e la 
t i e r ra . Queramos o no "el f enómeno d e la g lobal ización" 
se impone deb ido a la mayor facilidad d e comunicación 
e n t r e las diversas pa r t e s del mundo; las d is tancias se re
ducen y eso t i e n e e fec tos ev iden te s en campos muy di
versos . Pero "la global ización" es un proceso comple jo y, 
como toda act ividad humana , p u e d e t e n e r consecuenc ias 
posit ivas y - a l mismo t i e m p o - a r r a s t r a r consigo e l e m e n 
tos q u e c o m p r o m e t e n el bien in tegra l d e las personas . 

^ Hay q u e e s t a r a t e n t o s y ev i ta r los peligros q u e - p a r a el 
desarrol lo in tegra l del h o m b r e - pueden der ívarse d e la 
"la global ización". Para ello es fundamen ta l promover 
en todos los campos "un movimiento genera l d e solidari
d a d " , "una solidaridad mundial más e fec r iva" (Pablo VI), 
es decir, t r aba j a r por "la globalización d e la so l idar idad" 
(Juan Pablo II). 

Pa labras c l ave 

Globalización, sol idaridad, des t ino universal d e los b ienes , 
desarrol lo in tegra l , f ra ternidad universal , i n t e r d e p e n d e n 
cia, propiedad pr ivada, c a r á c t e r social d e la p rop iedad . 



Globalizar la solidaridad: 
todos los bienes de la tierra son 
para todos los hombres 
B e r n a r d o Alvarez A f o n s o 

Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias 

Normalmente el término "globalización" se utiliza para 

expresar el hecho de que la economía adquiere una dimen

sión planetaria. "El sistema de libre mercado" se mueve 

sin fronteras y la "localización económica" se ve sustitui

da y superada, hasta el punto que se unifica el mercado 

y "engloba" la economía mundial, creando una enorme 

interdependencia entre todos los pueblos de la tierra. 

Aunque el fenómeno globalizador no se reduce sólo a este 

campo, pues abarca otras dimensiones de la vida social 

como las comunicaciones, la tecnología, los fenómenos 

culturales, las modas, las corrientes éticas e incluso en el 

modo de entender el sentido religioso del hombre, en la 

presente comunicación nos referimos especialmente a la 

globalización económica, sin perder de vista su influencia 

e interacción en los demás factores. 

La experiencia diaria está impregnada por la globaliza

ción. Tanto si vemos la televisión, como si entramos en 

un centro comercial o navegamos por Internet... tenemos 

la sensación de estar en contacto con cualquier lugar del 

mundo. La globalización, se dice, es la presencia del mun

do entero en nuestras vidas. Constantemente estamos 

expuestos a una enorme variedad de "bienes" que soli

citan y atraen nuestra atención, hasta el punto que -si 

nos dejamos llevar- nos vemos envueltos y atrapados en 

"un movimiento" que no podemos controlar y que tiende 

a orientar nuestro consumo, nuestras actitudes y valores e 

Incluso nuestros sentimientos. 

Actualmente podemos disfrutar por igual de productos 

provenientes del otro lado del planeta que de los que se 

producen cerca de casa. Los mercados de trabajo, de bie

nes de consumo, de servicios, de tecnología y de capitales 

han llegado a alcanzar tal grado de libertad de movimien

tos y de interrelación que el marco de referencia de la 

vida económica ya no es el mercado de cada nación, sino 

el mercado mundial. Se trata de un verdadero cambio 

cualitativo por el que acontecimientos, decisiones y acti

vidades que tienen lugar en un punto del planeta acaban 

por tener importantes repercusiones sobre los individuos y 

los grupos humanos que viven muy lejos de allí. 

El proceso de globalización está fuertemente determinado 

por el sistema capitalista, sin que éste tenga ya el contra

peso del "colectivismo" como modelo económico. A partir 

de la caída del muro de Berlín el mundo, cada vez más, 

funciona como una economía capitalista en la que el mer

cado es quien manda. Además, el enorme desarrollo de las 

tecnologías de la información, comunicación y transporte, 

con su capacidad de reducción del espacio y el tiempo, 

hacen palpable que "el mundo es un pañuelo", una "aldea 

global". 

Don grandes protagonistas -las multinacionales y algunos 

Estados (el "G 8 " ) - hacen de la globalización un proceso 

imparable (incluso incontrolable hasta por ellos mismos). 

Las multinacionales funcionan a nivel mundial como enti-
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d a d e s anónimas y sin pat r ia y los Estados man t i enen su he

gemonía l iberal izando mercados para imponer sus produc

tos . Todo e s t e proceso , a p a r e n t e m e n t e sólo económico , 

enc ie r ra un c o m p o n e n t e ideológico y unas valoraciones 

q u e dan prioridad a la l iber tad individual y a la compet i t i 

vidad; e s to como "por osmosis" t i e n d e a incorporarse a la 

vida d e las personas como s is tema de valores y al globall-

za r se t ransforma la cu l tura y modos d e vida sociales . 

Es jus to reconocer los logros a lcanzados por la humanidad 

gracias a la globalización: el fomen to d e la eficiencia y 

el i n c r e m e n t o d e la producción, el desarrol lo d e las re

laciones económicas e n t r e los países favorece el proceso 

d e unidad e n t r e los pueblos con e v i d e n t e repercusión en 

el c rec imien to no sólo económico , sino t ambién polí t ico, 

cul tura l y social . Nunca como ahora ha habido t a n t o s me

dios técnicos y ma te r i a l e s y t an tos conocimientos para so

lucionar los p rob lemas del h a m b r e y subdesarrol lo en el 

mundo y es ju s to r econocer q u e , a u n q u e aún q u e d a mucho 

por hacer, hay mayor prosper idad, la e spe ranza d e vida es 

mayor y ha descend ido la mor ta l idad infantil , c r ecen las 

opor tun idades d e t r aba jo y la legislación laboral t i e n d e a 

igualarse en los diversos países.. . 

Pero no podemos ce r r a r los ojos a n t e la b recha - c a d a vez 

m a y o r - e n t r e los países ricos y pobres . Nuestra sociedad 

globalizada no ha logrado resolver el p rob lema económico 

d e las dos t e r c e r a s pa r t e s d e la humanidad . ¿Qué e s t á fa

l lando en el proceso d e globalización para q u e se produzca 

e s t e resul tado? ¿Por q u é t a n t o s millones d e personas son 

pobres en medio d e la abundanc ia y eficiencia globales 

del s is tema? Los anal is tas lo a t r ibuyen a algunos facto

res der ivados del mismo s i s tema como el c rec imien to a 

dos ve loc idades , las cont rad icc iones del Ubre m e r c a d o , 

e l dominio exclusivo d e la tecnología , el m e r c a d o d e la 

finanzas, los flujos migrator ios , el riesgo d e f ragmentación 

social, la a m e n a z a para el Estado del bienestar , el riesgo 

d e una cul tura homogénea y dirigida, el a g o t a m i e n t o d e 

los recursos imprescindibles para la vida, el de t e r io ro del 

medio a m b i e n t e , el predominio d e los valores ma te r i a l e s y 

el consumismo q u e frenan las perspec t ivas humanizadoras 

y sol idarias , e t c . 

La globalización, por t a n t o , of rece grandes ven ta ja s y 

opor tun idades para el desarrol lo d e la humanidad , pero 

t ambién - s i en la prác t ica se da prioridad a los in t e reses 

económicos , olvidando o t ros a s p e c t o s - el proceso d e la 

globalización produce un i n c r e m e n t o d e la pobreza y c rea 

o agrava el peligro d e inestabi l idad económica , polí t ica y 

social . Y, como recuerda Benedic to XVI, "no podemos per
manecer pasivos ante ciertos procesos de slobalización 
que con frecuencia hacen crecer desmesuradamente en 
todo el mundo la diferencia entre ricos y pobres" (Sacra-
mentum Cari ta t is , 90) . Sólo una globalización é t i c a m e n t e 

responsable será una bendición para nues t ro mundo , pues 

hará posible un a u t é n t i c o desarrol lo humano y el bien co

mún d e todos , ev i t ando q u e sólo unos pocos privilegiados 

se beneficien d e los b ienes d e la t i e r r a . 

Pablo VI, hace ya 40 años , en la encícl ica Populorum pro-

gressio, dec ía : "La solidaridad universal , q u e es un hecho 

y un beneficio para todos , es t amb ién un d e b e r " (n. 17), 

porque "el desarrol lo Integral del hombre no p u e d e da r se 

sin el desarrol lo solidario d e la h u m a n i d a d " (n. 43) y hacía 

un l l amamien to - q u e sigue s iendo válido h o y - a t r aba j a r 

"en la promoción d e un mundo más humano para todos , 

en donde todos t engan q u e dar y recibir, sin q u e el progre

so d e los unos sea un obs tácu lo para el desarrol lo d e los 

o t r o s " (n. 44) y a "construir un mundo donde todo hom

bre , sin excepción d e raza, religión o nacional idad, pue

da vivir una vida p l e n a m e n t e humana , e m a n c i p a d o d e las 

serv idumbres q u e le vienen d e la p a r t e d e los hombres y 

d e una na tu ra leza Insuf ic ien temente d o m i n a d a " (n. 47) . 

Uno d e los mayores r e to s de l m u n d o a c t u a l es e l d e la 

j u s t a d is t r ibución d e los b i e n e s de l p l a n e t a : m i e n t r a s 
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un 20% d e la poblac ión a t e s o r a el 80% d e los b i enes , 
e l r e s t o ha d e r e p a r t i r s e unos recursos q u e les obliga a 
vivir en la p o b r e z a . El p roceso d e g lobal izac ión, igual 
q u e a f e c t a a t o d o s , d e b e benef ic iar a t odos , pe ro , e so 
sólo se rá pos ib le si con t r i buye al desa r ro l lo d e los más 
d é b i l e s , s ean p e r s o n a s o pueb los . Para e l lo , es necesa r io 
q u e la g lobal ización se r ea l i ce "en la j u s t i c i a " y "en la 
so l i da r idad" , e s decir , q u e f r e n t e a "la compe t i t i v idad 
s a l v a j e " hay q u e o p o n e r t a n t o el d e b e r d e la jus t i c ia so
cial ( e n d e r e z a n d o las r e l ac iones c o m e r c i a l e s d e f e c t u o 
sas e n t r e los pueb los fue r t e s y déb i l e s ) , c o m o el d e b e r 
d e la so l idar idad q u e se ha d e man i f e s t a r en el apoyo y 
la ayuda q u e las nac iones r icas a p o r t a n a los pa ises en 
vía d e desa r ro l l o . 

La globalización compor t a una opor tunidad nueva para la 
familia humana y la Iglesia valora, acoge , dialoga y cola
bora con cuan tos luchan por globalizar el bienestar , las 
just ic ia y la sol idaridad en beneficio de los pobres , y con 
qu ienes se esfuerzan por salvaguardar la creación para las 
generac iones venideras y defienden la legit ima diversidad 
cul tura l d e los pueblos . La Iglesia, en su Doctrina Social, 
afirma con rotundidad el des t ino universal d e los b ienes : 
"Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para 
uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los 
bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa 
bajo la égida de la justicia y con la compañía de la cari
dad. Sean las que sean las formas de la propiedad, adap
tadas a las instituciones legitimas de los pueblos según las 

circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse 
de vista este destino universal de los bienes" (Concilio 
Vaticano II. Gaudium e t Spes, 69). 

El "de s t i no universa l d e los b i e n e s " (la t i e r r a es p a t r i m o 
nio común d e t odos , no d e unos pocos) y "la so l i da r idad" 
o comunión e n t r e los s e r e s humanos (los d e m á s no son 
r ivales sino p a r t e d e mí mismo , somo i n t e r d e p e n d i e n t e s 
y nos n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e pa ra r ea l i za rnos ) , son 
dos pr incipios é t i cos impresc ind ib les pa ra human iza r "la 
g loba l i zac ión" y hace r l a c a m i n a r hacia una j u s t a dis tr i 
bución d e las r iquezas de l p l a n e t a . Las ex igenc ias de l 
bien impl icadas en el p roceso d e global ización pasan por 
una "global ización d e la so l i da r idad" y d e sus co r r e s 
p o n d i e n t e s va lo res d e e q u i d a d , jus t i c ia y l i be r t ad , sin 
olvidar la necesa r i a sob r i edad , t e m p l a n z a y dominio d e 
sí mismo en el uso d e los b i e n e s , t a n t o a nivel pe r sona l 
c o m o socia l . 
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En la evolución del pensamien to occ iden ta l se da una evo
lución en la comprensión d e la i m p o r t a n t e relación e n t r e 
persona humana y medio a m b i e n t e . En e s t e marco , ha 
habido una contr ibución mutua y específica e n t r e pensa
mien to cr is t iano y pensamien to occ iden ta l q u e ha contr i 
buido, sin duda , a la evolución d e la conciencia social . 

Palabras c lave 

Ecología, medio a m b i e n t e . Creación, Creador, dominio , 
p e c a d o , Teologia, soc iedad , crisis ecológica, p rob lema 
moral , solución. 



Ecología y aportación del 
pensamiento teológico 
J u a n P e d r o R i v e r o G o n z á l e z 

Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias 

Del griego oikos y logas (discurso sobre la casa , sobre el 
a m b i e n t e ) , indica g e n e r a l m e n t e el es tud io d e las leyes 
q u e ca rac te r i zan a las mutuas re laciones e n t r e los diver
sos organismos vivientes . De manera espec ia l , el t é rmino 
indica el es tud io d e las condiciones en que se desarrol la la 
vida del ser humano , t a n t o en su relación con los d e m á s 
se res humanos , como en su relación con los d e m á s seres 
vivos del propio a m b i e n t e . 

Hagamos un poco d e historia: hay q u e reconocer a los bió
logos y geógrafos un pape l fundamenta l en los inicios d e 
la ecología . El mundo clásico nos of rece , por e j emp lo , a 
Aris tóte les , q u e a d e m á s d e filósofo, fue un biólogo y na
tura l i s ta d e gran ta l la . Pero d e b e m o s t ras ladarnos al siglo 
XVlll, cuando la biología y la geografía se es tán transfor
mando en las ciencias modernas , para observar el c a r á c t e r 
a b s o l u t a m e n t e ecológico d e sus t r aba jos . También se rea
lizaron e n t o n c e s algunos d e los grandes viajes científicos 
que permi t ie ron un conocimiento más metodológico d e los 
paisajes geográficos d e los diversos con t inen te s , e j emplo 
los d e Alexander von Humboldt , el cual exploró y es tudió 
d u r a n t e cinco años las t i e r ras d e América Latina. 

El pape l d e los precursores del evolucionismo es asimismo 
fundamenta l . La polémica e n t r e de te rmin i s t as y evolucio
nistas fue uno d e los principales d e b a t e s científicos del 
siglo XIX. Charles Darwin reunió en su persona las cuali
d a d e s d e biólogo y d e explorador. Dentro del a m b i e n t e 
evolucionista del siglo XIX, el biólogo y zoólogo a lemán 
Ernst Haeckel (1834-1919) es cons iderado el pad re d e la 
ecología, porque fue el pr imer científico q u e se propuso la 

creación d e un neologismo especia l para definir las rela
ciones e n t r e los se res vivos y sus háb i t a t s , o t ro neologismo 
q u e se iba popular izando para significar el a m b i e n t e físico 
propio d e una d e t e r m i n a d a e spec i e viviente . En r e sumen , 
a finales del siglo XIX se perfilaba la ecología como una 
nueva ciencia biológica. El siglo XIX no sólo ideó un nuevo 
t é rmino , el d e ecología, sino que lo llenó d e con ten ido 
suficiente para justificar e l nac imien to d e una nueva cien
cia, d e n t r o d e la ópt ica evolucionista y como rama espe
cial izada d e la biología. 

La acumulación d e es tudios y e x p e r i m e n t o s , la búsqueda 
d e un nuevo vocabular io y las s i s temat izac iones parcia
les sobre cues t iones par t icu lares hicieron posible la pu
blicación d e las pr imeras ecologías genera les d u r a n t e la 
d é c a d a de 1950. La publicación d e un pr imer glosario d e 
nomenc la tu ra , obra d e J. R. Carpenter , en 1938. Los dos 
grandes t r a t a d o s d e ecología genera l , t raduc idos a todas 
las lenguas mode rnas y q u e han cont r ibuido d e modo d e 
finitivo al reconoc imien to d e la ecología como ciencia in
dividualizada, son Fundamentos d e ecología, esc r i to por 
E. R Odum en 1953, y Elementos d e ecología, obra d e G. 
L. Clarke, publ icada en 1954. Por su b revedad y c lar idad, 
t ambién es i n t e r e s a n t e la Ecología básica d e R. y M. Bu-
chsbaum, ed i t ada en 1957. 

En la perspect iva d e los ecólogos d e la década d e 1950 
queda def in i t ivamente e s t ab lec ido q u e la ecología e s una 
ciencia d i ferenciada den t ro d e la biología. G. L. Clarke la 
definió d e m a n e r a muy expresiva, d ic iendo "que viene a 
ser el estudio de la fisiología externa de los organismos, 
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/os cuaíes neces i t an un continuo aporte de energía y de 
materia para poder conservar la vida, al mismo tiempo 
que deben ebminar sus propios residuos". 

Por o t ra p a r t e , la ecología urbana In teresó d e modo par
t icular a los invest igadores e s t adoun idenses , q u e pron to 
empeza ron a publicar valiosos t raba jos como La Ciudad 
(1925), obra colect iva d e R. E. Park, E.W. Burgess y R. 
D. McKenzie. Este úl t imo publicó, años más t a r d e . La co
munidad met ropo l i t ana (1933), mien t ras Park reunia una 
i m p o r t a n t e documentac ión que se ed i ta r ía a principios d e 
la d é c a d a d e 1950 con el t í tu lo d e Comunidades humanas : 
la c iudad y la ecologia humana (1952), obra con temporá 
nea a las Ecologías humanas d e A. H. Hawley y J. A. (julnn 
(ambas publ icadas en 1950) y algo an ter ior a la famosa 
Ecologia del hombre (1957), d e P. B. Sears . 

¿Y el pensamien to eclesial? ¿Y la Doctrina Social d e la Igle
sia? La ecología se ha conver t ido en o b j e t o d e a tenc ión 
por p a r t e d e la teología al agudizarse , sobre todo en occi
d e n t e , el p rob lema ambien ta l . La neces idad de un cambio 
d e ac t i tud a n t e la na tu ra leza se justifica para los creyen
t e s no sólo a par t i r d e la humanidad debido al de sa s t r e 
ambien t a l , sino t amb ién sobre la base d e una co r rec ta in
t e rp re t ac ión de l d a t o reve lado . Veámoslo b r e v e m e n t e : 

La Biblia afirma c i e r t a m e n t e la singularidad del hombre 
y su señorío sobre las d e m á s c r ia turas ; pero no avala una 
visión del hombre como explo tador y dueño absolu to d e 
la na tu ra leza ; e l m a n d a t o d e dominar la t ie r ra (Gn 1, 28) 
indica la neces idad d e a l imen ta r se y d e vivir d e lo que la 
t ie r ra p roduce . El dominio que el hombre e s t á l lamado a 
ejercer , en analogía con el Creador, t i ene que ser "seño
r ia l" , d e " s u s t e n t a m i e n t o " respe tuoso d e las c r ia turas ; e l 
dominio concedido por el Creador no es un poder absolu
to , ni se p u e d e hablar d e l iber tad d e "usar y a b u s a r " o d e 
disponer d e las cosas a su an to jo . La limitación impues
t a por el mismo Creador d e s d e el principio, y expresada 

s imból icamente en la prohibición d e "comer del fruto del 
á rbo l " (Gn 2 , 16ss), mues t ra con suficiente c lar idad q u e , 
r e spec to a la na tu ra leza visible, e s t amos somet idos a las 
leyes no sólo biológicas, sino t ambién morales que no se 
pueden t ransgredi r i m p u n e m e n t e . 

Hay que señalar a d e m á s que , según la revelación bíblica, la 
superioridad del hombre sobre las cr ia turas infrahumanas 
nunca podrá t ransformarse en distancia o des in te rés por 
los d e m á s seres vivos; la posición del hombre respec to a lo 
c reado es parecida a la del j a rd inero , q u e "cultiva y guar
d a " sin "robar ni saquear" ; es parecida a la del a r t e sano , 
que "transfigura" la mater ia sin "desfigurarla". El hombre , 
además , según el d a t o biblico, t i ene que vivir en solidari
dad con las d e m á s cr ia turas debido a su misma na tura leza 
singular: por su doble dimensión, corporal y espir i tual , el 
hombre es " p a r i e n t e " d e la t ierra y del cielo; a pesar d e 
que , en c ier to sent ido , es independ ien te de la una y del 
o t ro , no p u e d e separa rse d e la una nl del o t ro . La sue r t e 
del hombre , según la visión d e la Biblia, no presc inde d e la 
relación jus ta con su "casa" , el mundo , lo mismo que no 
p u e d e prescindir d e su relación jus ta con el Creador. Esto 
supone la necesidad de desarrol lar una act i tud de solidari
dad con la na tura leza ; el conocimiento d e b e or ien tarse a 
poner d e rel ieve las potenc ia l idades d e bien q u e encierra 
todo ser c r eado . La relación armoniosa y o conflictiva del 
hombre con la na tura leza permit i rá al uno y a la o t ra una 
realización plena, pacifica y construct iva d e la propia iden
t idad , lo mismo que la relación armoniosa con Dios es para 
el hombre la condición indispensable para poder llegar a 
una realización cor rec ta y plena d e sí mismo. 

Pero hay más todavía . La coronación d e la c reac ión , según 
la narración bíblica, no es el h o m b r e , sino el sábado , el 
día en el q u e todas las c r ia turas se e n c u e n t r a n pacífica
m e n t e en el gozo e n t r e ellas mismas y con el Creador. La 
creación es quer ida para la gloria d e Dios, es decir, con 
vistas a un e n c u e n t r o d e paz y d e amor e n t r e e l Altísimo 
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y las c r ia tu ras ; d e aqui se sigue que la división, el abuso y 
la lucha no en t r an en el proyec to del Creador; esos aspec
tos negat ivos e s t án vinculados d e alguna manera con la 
exper ienc ia del pecado , q u e condujo a todas las cr ia turas 
lejos del p royec to inicial d e Dios. Si leemos bien la revela
ción bíblica, vemos cómo es t imula una cul tura d e paz con 
la na tu ra l eza ; d e ella proviene una invitación a fomenta r 
una e spec i e d e "pasión por la t o t a l i dad" , q u e lleva al re
chazo d e todo p resun to d e r e c h o d e vida y de m u e r t e que 
t enga el h o m b r e sobre las d e m á s c r ia tu ras . 

Las " e m e r g e n c i a s e c o l ó g i c a s " q u e se der ivan d e una 
l e c t u r a c o r r e c t a de l m e n s a j e bíbl ico se hacen todav ía 
más u r g e n t e s c u a n d o se cons ide ra q u e la c r eac ión es 
una obra t r i n i t a r i a . Todo p rov i ene g r a t u i t a m e n t e de l 
Pad re , por m e d i o de l Hijo, en el Espíritu San to . Todo 
lo q u e es d i s t i n to d e Dios (las c r i a tu r a s ) t i e n e su or igen 
en el a m o r d e Dios, no en el od io ni en la c a s u a l i d a d . 
De aqu í se s igue q u e t o d o e s t á í n t i m a m e n t e m a r c a d o y 
e s t r u c t u r a d o por el a m o r ; t o d o d e b e ser c o n s i d e r a d o , 
t a m b i é n por el h o m b r e , con una a c t i t u d d e r e s p e t o , ya 
q u e t o d a s las cosas son b u e n a s y a m a b l e s d e suyo. Ade
m á s , la r ea l i dad q u e r o d e a al h o m b r e no es s o l a m e n t e 
e s c e n a r i o d e la a v e n t u r a h u m a n a , s ino q u e c o m p a r t e la 
s u e r t e d e las c r i a t u r a s i n t e l i g e n t e s . No es una casua l i 
dad q u e el c u m p l i m i e n t o defini t ivo d e la sa lvac ión , q u e 
r ea l i za rá e l Dios t r i n i t a r i o , sea ind icado por la Escritu
ra c o m o la l l egada d e "unos cielos nuevos y una tierra 
nueva" (2 Pe 3 , 13; Ap 2 1 , 1) 

A m o d o d e conc lus ión : 

a) Los resul tados d e la ciencia y d e la t écn ica son, en 
sí mismos, positivos. 
b) Una a d e c u a d a concepción del medio a m b i e n t e no 
d e b e ser absolu t izada; d e b e guardar un sano equil ibrio 
e n t r e el r e spe to deb ido por el hombre y la superior 
dignidad d e lo humano sobre todo lo c r e a d o . 

c) Hay q u e subrayar la responsabi l idad del hombre d e 
preservar un a m b i e n t e ín tegro y sano para todos . Se 
t r a t a d e un deber, común y universal , d e r e spec t a r un 
bien colec t ivo . 

d) Los grandes p rob lemas ecológicos requ ie ren un 
efect ivo cambio d e menta l idad q u e lleve a a d o p t a r 
nuevos est i los d e vida. 

e) Una ecología ín tegra y t r a s c e n d e n t e ; que a f e c t e a 
todos los hombres y a todo el hombre , incluyendo su 
dimensión religiosa y espi r i tua l . 
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A t ravés d e algunos escr i tos per iodís t icos y d e alguno d e 
sus poemas , se considera en e s t e es tud io la p reocupac ión 
de l escr i tor Pedro García Cabre ra , no sólo por la relación 
d e los individuos con el pa isa je , sino t ambién por m a n t e 
ner d e mane ra digna y sos ten ib le el ámb i to en el q u e se 
desarrol la h a b i t u a l m e n t e su vida, advi r t iendo d e los peli
gros del de t e r io ro y des t rucc ión q u e c o m p o r t a , a veces , el 
desarrol lo mal e n c a u z a d o . 

Pa labras c l a v e 

García Cabrera , conciencia m e d i o a m b i e n t a l . 



Pedro García Cabrera y su preocupación 
por un mundo sostenible 
E r n e s t o J . Gil L ó p e z 

Universidad de La Laguna 

Descargar ún icamente la responsabilidad d e conseguir un 
medio sostenible en unas pocas personas, es decir, en los 
especial is tas en es tos t e m a s geográficos, o en las autor ida
des c o m p e t e n t e s en e s t e ámbi to , conlleva, no sólo una au-
ténr ica utopía difícil d e conseguir, sino también una t a r ea 
ritánica, y por ello mismo, inabarcable para unos pocos. 

Mucho más sensa to es af rontar e s t a misión d e forma com
par t ida y responsab le , d e manera que cada uno d e los In
dividuos q u e componen la sociedad deber ia hacerse cargo 
d e asumir una p a r t e d e t an magno e impor t an t e compro
miso, d e a c u e r d o con su capac idad y el papel que desem
peña en la e s t ruc tu ra social, q u e p u e d e ser t an diverso 
como útil en el eng rana j e q u e m u e v e t o d o el mo to r d e las 
re lac iones humanas . 

A par t i r d e e s t a s reflexiones previas, e incidiendo, precisa
m e n t e , en el p r e supues to d e q u e no sólo e s conven ien te , 
sino necesar io q u e todos nos impl iquemos en la consecu
ción d e unas c iudades y pueblos sos tenibles , quis iéramos 
t r a e r en e s t a ocasión y a e s t e foro el e j emplo d e uno d e 
los persona jes más admirab les d e la historia insular, no 
sólo por sus valiosas apor tac iones al ámbi to d e las le t ras 
canar ias , sino t amb ién por su indudable compromiso con 
la sociedad y con los miembros q u e la cons t i tuyen . 

Basta echa r una o jeada a los valiosos estudios recopilados 
en las Actas del Congreso Internacional "Pedro Garcia Ca
brera (1905-2005)" q u e tuvo lugar en la Isla Colombina, en 
oc tubre d e 2005, para comprobar, de t a l l adamen te , hasta 
qué punto , aquel hombre ejemplar, oriundo d e Vallehermo

so, fue capaz d e implicarse en las t a r e a s más arduas d e t a l 
contribución a la mejora d e la vida d e sus conciudadanos . 

Y en e s t e sen t ido no e s t a r á d e más evocar alguno d e sus 
escr i tos per iodís t icos , d o n d e , con un lenguaje claro y pre
ciso, p l an t eaba t e m a s t an pun tua les como pueden ser la 
creac ión , e n t o n c e s , en su isla na ta l , d e una c a r r e t e r a q u e 
uniera la villa capi ta l ina d e San Sebasrián con las localida
des del in ter ior (García Cabre ra , 1930). 

Y con un en tus iasmo no menor, denunc iaba la neces idad 
d e q u e se cons t ruyera unas casas para los obreros , q u e re
uniesen unas condiciones propicias d e comodidad , higiene 
y adecuac ión a rqu i t ec tón ica , mani fes tándose un ab i e r to 
defensor del l lamado "esrilo rac ional is ta" , que aunaba las 
cua l idades d e "simplicidad y bel leza nat iva y socia l" (Gar
cía Cabrera , 1932). 

Conviene t ene r en cuen ta q u e Pedro Garcia Cabrera no se 
limitaba a la consideración d e unas casas aisladas, aunque , 
eso sí, d e innegable utilidad social. Su preocupación lo lle
vaba mucho más allá, en cuanto que en algún o t ro d e sus 
artículos reflexionaba acerca del problema urbaníst ico d e 
Santa Cruz, sobre el q u e habia propuesto alguna solución el 
colectivo de Gaceta d e Arte, asumiendo como suya la con
cepción racionalista. R García Cabrera insistía en la conve
niencia d e que los problemas urbanísticos no se resolvieran 
a base d e remiendos individualistas, sino que consideraba 
la ciudad como un organismo vivo, q u e debia ser a t end ido 
de forma amplia y genera l , con un cri terio ac tua l y joven 
(Garcia Cabrera, 1987: 201-209). 

503 

1° CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 



504 

Además , y con una c e r t e r a profundidad filosófica y unos 
p l a n t e a m i e n t o s i n e q u í v o c a m e n t e mag i s t r a l e s , Pedro 
Garc ia C a b r e r a , en su a r t i cu lo "El h o m b r e en función 
de l p a i s a j e " (García Cab re ra , 1987: 201-209) no sólo 
p l a n t e a t e m a s d e t a n t a t r a s c e n d e n c i a c o m o son el d e 
una L i t e ra tu ra regional -y su t r a b a j o c o n s t i t u y e un doc
to r eco r r ido por la l i t e r a t u r a e sc r i t a en las Islas y por 
la e s p a ñ o l a , con a b u n d a n t e s c i t as y r e f e r e n c i a s - , s ino 
t a m b i é n el d e la i d e n t i d a d c a n a r i a , la v inculación de l 
h o m b r e con su e n t o r n o y su re lac ión con el mar, ha s t a 
el p u n t o d e n e c e s i t a r l o i m p r e s c i n d i b l e m e n t e , c o m o él 
d ice en el c ap í tu lo XVI d e e s t e t r a b a j o q u e c o m e n t a m o s 
y sobre el q u e va le la p e n a volver e n o t r a ocas ión , con 
mayor d e t e n i m i e n t o . 

Pero, jun to a todo es to , y en esa face ta q u e t an to contribui
rá a esa merec ida fama d e c reador ar t ís t ico, c a b e l lamar la 
a tención sobre alguno d e esos poemas en los que P. García 
Cabrera adver t ía d e la evolución imparable d e la vida ur
bana y d e la consiguiente destrucción del medio o, por lo 
menos , de lo que él consideraba un de te r io ro desgarrado 
del paisaje . 

En el poema t i tu lado "Sálvese quien p u e d a " (García Ca
bre ra , 1977) denunc iaba lo inhóspi tas q u e se han con
ver t ido las c iudades , q u e él veía como "espacios fe l inos" 
compues tos por "Calles, cal les y cal les / r e to r t i jones d e 
c e m e n t o (...) con monst ruos a p a r c a d o s " . No de ja d e ser 
l lamativo q u e en un m o m e n t o no muy d i s t an t e , o t ra in
signe figura d e la Artes Plásticas insulares , el l anza ro teño 
César Manrique, l lamase la a tenc ión sobre el horror q u e 
suponía la vida u rbana para los niños q u e , privados de l 
espac io d e la na tu ra l eza , debían jugar e n t r e b loques d e 
hormigón, sin zonas ve rdes , condenados , dec ía , más o me
nos, a conver t i r se en fieras violentas y agresivas. Y es q u e , 
c o m o bien adver t í a Pedro Garcia Cabrera , deso lado a n t e 
e s t e paisaje u rbano : 

Yo no deseo ser sólo un inválido 
De mi rumor d e in t imidad. 
Un preso d e semáforos y anuncios 
Que golpean con guan tes d e boxeo . 

En o t r o p o e m a , t i t u l a d o r e v e l a d o r a m e n t e "El mayor 
d e s a t i n o " , e c h a m a n o d e l e x p r e s i v o r e c u r s o d e la hi
p é r b o l e o e x a g e r a c i ó n pa ra h a c e r p a t e n t e su t r i s t e z a 
y deso l ac ión a n t e la p rogres iva y nada p a u l a t i n a , s ino 
más b ien a c e l e r a d a d e s t r u c c i ó n de l m e d i o n a t u r a l y 
ag r í co la : 

El c a m p o e s t á d e lu to . 
Ni los ajos levantan la cabeza 
ni se riza el cabe l lo la lechuga 

ni se t o rnea el pecho la cebol la 
e n t r e las malas hierbas q u e amor t a j an 

las raíces d e tal los y sudores . 

Es obvio q u e P. García Cabrera juega aquí con la ironía y 
los recursos l i terar ios para denunciar la m u e r t e d e la agri
cul tura en aras d e las edificaciones urbanas y tur ís t icas , 
y no es preciso esforzar demas i ado la imaginación para 
deduci r q u e esas "malas h i e rbas" d e las que habla son las 
cor rup te las q u e acompañan al f enómeno urbanís t ico , q u e 
t an jugosas ganancias proporciona a qu ienes andan inmer
sos en é l . Por eso , y porque c r eemos q u e no es válida la 
ac t i tud del abandono , sino la d e la t o m a d e conciencia y la 
lucha por mejora r el medio a m b i e n t e y hace r de l nues t ro 
un mundo sos ten ib le , conclui remos con o t ra c i ta en la q u e 
queda p e r f e c t a m e n t e reflejada la disposición del p o e t a a 
c r ee r en el futuro, a t e n e r e spe ranza en q u e todo p u e d e 
me jo ra r se : 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



Después d e t a n t o c r imen , 
d e ases inar pa labras va lederas 
en aras d e los plásricos, encontraron un t rébol 
q u e se había salvado d e la q u e m a . 
Las sojuzgadas máquinas pararon 
viendo la l iber tad d e aque l prodigio. 
Y al asfal to nacieron ojos ve rdes 
v iendo la va len t ía d e una hoja . 
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En el p r e s e n t e t r aba jo se lleva a cabo un resumen e sque 

mát ico del Diagnóstico socioeconómico, asi como d e los 

indicadores d e seguimien to p ropues tos para la Agenda 21 

Local del Municipio d e San Andrés y Sauces . Est imamos 

q u e ello p u e d e servir como mode lo para o t ros pequeños 

municipios rura les d e Canar ias . 

Palabras c lave 

Agenda 21 Local, Desarrollo Sos tenib le , Desarrollo Local, 

Par t ic ipación. 



Diagnóstico e indicadores para la Agenda 
21 Local: una propuesta para pequeños 
municipios rurales de Canarias 
Car los Cast i l la G u t i é r r e z 1 y 

F r a n c i s c o J . Garc ía R o d r í g u e z ! 

7 Departamento de Economía de las Instituciones, 
Estadística Económica y Econometría. Universidad 
de La Laguna. 
2 Departamento de Economía y Dirección de Empre
sas. Universidad de La Laguna. 

Introducción 

Sin m e n o s c a b o d e los con t inuos i n t e n t o s d e a c e r c a r posi
c iones y lograr a c u e r d o s d e vi tal Impor t anc ia pa ra el Pla
n e t a (cambio c l imá t i co , b iodivers idad , e t c . ) , la Agenda 
21 Local e s e l I n s t r u m e n t o más a v a n z a d o d e a c e p t a c i ó n 
g e n e r a l i z a d a d e s a r r o l l a d o has ta e l m o m e n t o el c a m p o 
d e la ap l icac ión p rác t i ca de l Desarrol lo Sos ten ib le , al 
m e n o s d e s d e el p u n t o d e vista oficial. Una Agenda 21 
Local es un plan a largo p lazo (más bien un proceso) 
p a r a la imp lan t ac ión de l Desarrol lo Sos ten ib le a nivel 
loca l , es decir , e s t á p e n s a d o pa ra p e q u e ñ o s t e r r i to r ios 
(munic ip ios , c i u d a d e s . Islas p e q u e ñ a s , e t c . ) . Pero no 
sólo es i m p o r t a n t e e l t a m a ñ o , la d imens ión , sino el re
c o n o c i m i e n t o d e la d ivers idad soc iocul tura l q u e marca 
la d i f e renc ia d e c ó m o dir igirse hacia la sos tenib i l idad 
en los d i s t in tos t e r r i t o r io s y c u l t u r a s . No o b s t a n t e , la 
Agenda 21 Local t a m b i é n lleva a p a r e j a d o s i m p o r t a n t e s 
r iesgos de r ivados d e una posib le qu ieb ra d e las ex p ec 
t a t i v a s q u e la poblac ión p u e d a co locar en el p roceso o 
una ut i l ización sesgada por p a r t e d e d e t e r m i n a d o s gru
pos d e i n t e r é s . El c a r á c t e r r e l a t i v a m e n t e novedoso de l 
i n s t r u m e n t o , así c o m o los r iesgos y p o t e n c i a l i d a d e s a 
q u e a c a b a m o s d e h a c e r alusión a n t e r i o r m e n t e , p l a n t e a n 

un i m p o r t a n t e d e b a t e me todo lóg i co r e s p e c t o al e n f o q u e 
a seguir y las h e r r a m i e n t a s a ut i l izar en un p roceso d e 
e s t e t i p o . Es en e s t e c o n t e x t o se e n m a r c a el p r o y e c t o d e 
Implan tac ión d e la Agenda 21 Local d e s a r r o l l a d a en el 
munic ip io d e San Andrés y Sauces (Isla d e La Palma, Ca
nar ias ) . Los t r a b a j o s , en los q u e pa r t i c ipa ron los a u t o r e s 
de l p r e s e n t e t r a b a j o , p r e t e n d i e r o n conse rva r la máx ima 
pu reza en la filosofía d e la sos ten ib i l idad y d e la propia 
Agenda 21 , con la idea d e q u e el munic ip io s irviera d e 
r e f e r enc i a pa ra o t r a s a g e n d a s , d a d o q u e es un p roceso , 
en la p r á c t i c a , nuevo . Todo e l lo d e s d e la p e r s p e c t i v a 
d e q u e no ex i s t en aún v e r d a d e r o s r e f e r e n t e s i d e a l e s , 
a d e m á s d e q u e c a d a lugar t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s propias 
q u e lo hacen más r ico, p e r o q u e dificultan las " r e c e t a s 
d e m a n u a l " . 

Diagnóst ico s o c i o e c o n ó m i c o e i n d i c a d o r e s d e segui 
m i e n t o 

Con la filosofía an t e r i o r c o m o c o n t e x t o , el Diagnóstico 
Socioeconómico p r e t e n d i ó cons t i tu i r se en la visión com
par t ida por los h a b i t a n t e s d e San Andrés y Sauces de l 
" d ó n d e e s t a m o s y cómo nos s e n t i m o s " pa ra , a par t i r d e 
é l , d e t e r m i n a r el "hacia d ó n d e q u e r e m o s ir y c ó m o que -
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r emos s e n t i r n o s " (Castilla y Garc ia , 2004) , q u e dio lugar 

al Plan d e Acción Local (P.A.L.), d o n d e se e s t a b l e c i e r o n 

las m e d i d a s , acc iones y p royec tos q u e e n m a r c a r o n el 

nuevo mode lo d e desa r ro l lo , e l eg idas en procesos par t i 

c ipat ivos y con apoyo de l Ayun tamien to d e San Andrés y 

Sauces . La e s t r u c t u r a de l Diagnóstico t o m o como b a s e 

a lgunos t r aba jo s a n t e r i o r e s (IHOBE, 2000) , pe ro a d a p t á n 

dolo a la rea l idad e idiosincrasia propia d e San Andrés 

y Sauces y a ñ a d i e n d o algunos e l e m e n t o s nuevos . Asi e l 

t r a b a j o final q u e d ó dividido en 7 cap í tu los : Sec to res am

b i e n t a l e s c l ave . Medio n a t u r a l . Usos de l t e r r i t o r io , Eco

nomía , Servicios bás icos . In tegración social y ca l idad d e 

vida y Sostenibi l idad global . Al final d e c a d a cap i tu lo se 

p r e s e n t ó un c u a d r o - r e sumen d e las pr inc ipa les ideas 

fue rza , d e ca r a a faci l i tar una l ec tu ra más " l ige ra" de l 

mismo y a e s t i m u l a r el d e b a t e r e s p e c t o a las pr inc ipa les 

c u e s t i o n e s d e i n t e r é s pa ra el munic ip io , asi como foca

lizar posibles l íneas d e a c t u a c i ó n a incluir en el Plan d e 

Acción Local. 

En relación con los indicadores , uno d e los procesos q u e 

incorporan las agendas , la part icipación c iudadana deber ía 

es ta r p r e sen t e en todo el proceso d e elección, construc

ción, uso y seguimiento d e los mismos, aunque en su caso 

se neces i te el apoyo d e los exper tos por ser un t e m a que 

necesi ta c ier ta cualificación. En la mayoría d e los s is temas 

d e indicadores parecen faltar algunas variables muy básicas 

cuando se t r a t a d e evaluar el peso real d e lo local en un 

lugar concre to , c o m p o n e n t e fundamenta l d e la sostenibili

dad, como an t e s comen tamos (Castilla, 2007). Para resol

ver e s t e problema, se diseñaron indicadores propios, sirva 

d e e jemplo uno d e los indicadores c reados para cap ta r la 

sostenibilidad a la vez q u e se mide el peso d e lo local: 

1) Nivel d e autosuficiencia en las neces idades bás icas . A su 

vez, resumido é s t e en t r e s var iables fundamen ta l e s : agua . 

energia y a l imen tos . Ejemplos d e indicadores para e s t e 
c a m p o podrían ser : 

Autosuf. Al imentar ia . 

Autosuf. Energét ica . 

Autosuf. Agua 

Producción d e 5 bás icos / 

Consumo d e 5 básicos 

Producción e léc t r i ca 

renovable/Consumo eléctrico 

Producción agua r e n o v a b l e / 

Consumo agua 

Quedar ía p e n d i e n t e definir q u é se e n t i e n d e por predomi

nio d e lo local a la hora d e una posible cuantif icación d e 

los ind icadores an te r io re s . Sin p r e t e n d e r dar reglas fijas, 

la lógica se impone d e nuevo al refer irnos al mínimo d e 

la mayoria abso lu ta , regla genera l d e c o m p o r t a m i e n t o en 

la polí t ica o la economía ( junta d e acc ionis tas) . La razón 

fundamenta l es q u e sin e s t e mínimo, las decis iones pue

den de j a r d e e s t a r en manos locales , con lo q u e todo lo 

d e m á s p ie rde sen t ido . Si vamos más allá y ut i l izando un 

símil d o c e n t e , por enc ima del 5 (50% d e peso local) se 

camina hacia notas más a l t a s . 
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Resumen El proceso de Agenda 21 Local y 
la perspectiva de género 
J u a n F e l i p e H e r n á n d e z Luis 

Técnico Ambiental y Experto en Dinamización 
Comunitaria 

Palabras c lave 

Agenda 21 Local, Desarrollo Sostenible , Equidad Social y 

Perspect iva d e Género 

El fundamento t eór ico del proceso d e Agenda 21 local (en 
a d e l a n t e A21) e s e l principio d e la sostenibi l idad local , por 
lo q u e pers igue in tegrar una just ic ia social, una economía 
sos tenib le y un e n t o r n o y capi ta l na tu ra l d u r a d e r o pa ra 
lograr un equil ibrio sos tenib le q u e se t r aduzca en una me
jo ra d e la cal idad d e vida. 

La A21 hay q u e e n t e n d e r l a como una forma local d e go
bierno, a m p l i a m e n t e comuni ta r ia y par t ic ipa t iva , q u e t ie 
n e por objet ivos e s t a b l e c e r una exhaust iva e s t r a t eg ia d e 
acción para la protección del medio a m b i e n t e , la prospe
ridad económica y el b i enes t a r social d e n t r o del ámb i to 
local. 
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La pues ta en marcha d e una A21 r equ i e r e un proceso or
d e n a d o , s i s t emát ico , comunicat ivo y par t ic ipat ivo para 
gesr ionar un Plan d e Acción Ambienta l t a n t o d e s d e las 
au to r idades locales como a t r avés del con jun to d e la ciu
dadanía 

La configuración e implantación d e un proceso d e agendas 
21 no se e n t e n d e r i a sin t e n e r p r e s e n t e , e n t r e o t ros , los 
s iguientes a spec tos c laves: 

- La de te rminac ión d e la adminis t ración local (signi
ficado d e adminis t ración local) a la hora d e iniciar el 
p roceso . 

- La generac ión d e un órgano d e parr icípación (foro, 

conse jo , e t c . ) . 

1' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

El proceso d e implantación d e la Agenda 21 Local como 
h e r r a m i e n t a metodológica d e planificación par t ic ipat iva 
favorece la incorporación d e la perspect iva d e género en 
el d iseño d e los espacios urbanos d e una forma sosteni
b le . 
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- La neces idad d e confeccionar un Diagnóstico Ambien

ta l del municipio para conocer la s i tuación inicial del 

medio a m b i e n t e y para valorar y priorizar los proble

mas a m b i e n t a l e s ex i s t en t e s . 

- La neces idad d e diseñar e i m p l e m e n t a r un Plan d e 

Dinamización y Part icipación Comuni tar ia . 

- La neces idad d e aprobación consensuada d e un Plan 

d e Acción c o m p u e s t o por una ser ie d e programas q u e 

abo rden , a medio y largo plazo, los p rob lemas d e sos

tenibi l idad q u e se hayan cons iderado más re l evan tes . 

La Conferencia d e Aalborg d e 1994, en la q u e se conc re t an 

los principios previstos en la Agenda 2 1 , de s t aca la necesi

dad d e una "equidad socia l" para conseguir un desarrol lo 

sos ten ib le y supuso el pun to d e par t ida d e un nuevo plan

t e a m i e n t o con re spec to al pape l q u e juegan las muje re s 

en las c iudades del siglo XXI . 

Las c iudades y sus barrios reflejan las caracter is t icas socia

les y económicas de cada m o m e n t o y espacio y las relacio

nes d e poder ex is ten tes . De e s t e modo, en el ac tual diseño 

d e las c iudades y la organización del espacio no sólo refle

jan sino refuerzan las relaciones desiguales d e género . 

En e s t e sen t ido , uno d e los aspec tos negat ivos , q u e hoy en 

dia t i enen las c iudades es q u e se diseñan d e s d e una sola 

perspec t iva sin t e n e r en c u e n t a q u e , en el las hombres y 

muje res , viven d e forma d i fe ren tes , has ta ta l pun to q u e 

qu ienes más utilizan los espacios y los servicios públicos 

son las muje res , qu ienes sufren las ca renc ias d e dotac ión 

en los barr ios , son las muje res ; qu ienes saben y pueden 

d e t e r m i n a r las zonas más inseguras , son las muje res ; qui

nes sufren las ba r re ras a rqu i t ec tón icas son las mujeres ya 

q u e son, p r inc ipa lmen te , las q u e se ded ican t a n t o al cui

dado d e personas d e p e n d i e n t e s como a real izar la compra 

diaria y asi podr íamos continuar. 

La pues t a en marcha d e procesos d e Agenda 21 Local, 

como h e r r a m i e n t a metodológica d e planificación par t i 

c ipat iva , favorece la incorporación d e la perspec t iva d e 

género en el d iseño d e los espacios urbanos d e una forma 

sos ten ib le . 

En definitiva, hay que generar una mayor concienciación 

que permi ta el reconocimiento del saber - hacer d e la mu

je re s en la vida cot idiana y aprovechar los espacios d e pla

nificación, de part icipación, d e animación y d e organización 

que contr ibuyan a la igualdad de mujeres y hombres . 
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La p r e s e n t e comunicación se c e n t r a en desvelar la Impor
t anc ia d e incorporar, den t ro d e un modelo d e desarrol lo , 
q u e apues t a por la compat ib i l idad e n t r e c rec imien to y 
protección del medio a m b i e n t e , el enfoque d e la Respon
sabil idad Social en la Empresa . 

Pa labras Clave 

Desarrollo Sostenible , Responsabilidad Social Empresarial , 
Calidad d e Vida y Empresa . 

La responsabilidad social empresarial en 
el marco del desarrollo sostenible 
J u a n F e l i p e H e r n á n d e z Luis 
Técnico Ambiental y Experto en Dinamización 
Comunitaria 

Hoy en dia, todos coincidiremos en afirmar, que el desa
rrollo sostenible como proceso d e armonización del creci
miento económico, con el desarrollo social con equidad y la 
protección del medio amb ien t e , es una t a r e a colect iva. 

Una d e las consecuenc ias básicas d e la Conferencia d e Río 
(1992) es la vinculación e n t r e el Desarrollo Económico y 
las cues t iones amb ien t a l e s , en un nuevo mode lo en cuyo 
marco , sea posible, sa t isfacer las neces idades del momen
to p r e s e n t e sin c o m p r o m e t e r las posibi l idades futuras . 

El Desarrollo Sostenible , en la ac tua l idad , de ja d e ser una 
idea-fuerza para conver t i r se en una exigencia , como mo
de lo responsable d e desar ro l lo , q u e no supone ausencia d e 
c rec imien to ni pérdida d e eficacia, y garant iza en cambio 
la cal idad d e vida. El c o n c e p t o p a r t e del r econoc imien to 
d e q u e exis ten l imites rea les a la disponibilidad d e recur
sos y, por t a n t o , deben t o m a r s e medidas para la reducción 
del consumo d e recursos na tu ra l e s . 

Já 
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Mejorar la calidad d e vida d e todos es una aspiración hu
mana , pero exige que cada quien , asuma sus de rechos y 
d e b e r e s d e s d e una visión d e responsabi l idad compar t ida . 
La calidad d e vida d e un individuo e s t á d e t e r m i n a d a por 
la integración d e t r e s c o m p o n e n t e s : nivel d e r en t a , condi
ciones d e vida y t r aba jo y cal idad ambien t a l , con dis t in to 
peso según el m o m e n t o y lugar. 

El nivel d e r en t a ha sido, en el pasado r e c i e n t e , el único 
factor cons iderado en los procesos d e decisión, t o m a n d o 
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como valor compara t ivo el nivel d e r e n t a d e los d is t in tos 

paises . 

El segundo c o m p o n e n t e d e la calidad d e vida son las con

diciones d e vida y d e t r aba jo . Por condición d e vida en t en 

demos : garant ía d e l iber tad , part icipación en la sociedad, 

igualdad d e opor tun idades , igualdad a n t e la just ic ia , ac

ceso a la educac ión , seguridad c iudadana , servicios públi

cos , e t c . Y por las condiciones d e t r aba jo nos referimos al 

a m b i e n t e físico y psicológico: t e m p e r a t u r a , capacidad d e 

iniciativa, e t c . 

Y por ú l t imo, e l t e r c e r c o m p o n e n t e d e la cal idad d e vida 

es la cal idad a m b i e n t a l . Desde un pun to d e vista p rác t i co , 

a d m i t e dos enfoques básicos: 

- C o n c e p t o Ecológico. Un e c o s i s t e m a t i e n e ca l idad 

a m b i e n t a l , c u a n d o m u e s t r a una co inc idenc i a en 

t r e la ca l idad q u e p r e s e n t a y la q u e e s p rop ia de l 

s i s t e m a . Por t a n t o , conve r t i r una zona á r ida en un 

e n t o r n o v e r d e , a b a s e d e r iego y a b o n o , no s u p o n e 

n e c e s a r i a m e n t e una m e j o r a d e la ca l idad a m b i e n t a l , 

ya q u e impl ica una t r a n s f o r m a c i ó n d r á s t i c a d e las 

c o n d i c i o n e s , q u e no son p rop ias de l e n t o r n o . Como 

t o d o s s a b e m o s , la acc ión de l h o m b r e e s p roc l ive a 

i n t e r v e n i r en la n a t u r a l e z a , lo q u e s u p o n e la modifi

cac ión de l e c o s i s t e m a , y e l lo no p u e d e c o n c e p t u a r s e 

c o m o r e c o m e n d a b l e . 

- Concep to Ant ropocént r ico . Un ecos i s t ema t i e n e cali

dad a m b i e n t a l , cuando sat is face las expec t a t i va s q u e 

gene ra sobre los h a b i t a n t e s . 

Este pilar fundamen ta l , t amb ién d e b e ser e n t e n d i d o , en 

t é rminos d e grado d e conservación d e los ecos i s t emas , d e 

la biodiversidad y del pa isa je , a d e m á s d e la exis tencia d e 

a i re puro , agua d e cal idad y en can t idad y un suelo no 

c o n t a m i n a d o . 

El c o m p o r t a m i e n t o d e las e m p r e s a s es crucial para a lcan

zar la cal idad a m b i e n t a l . Resulta necesar io , asumir las ex-

t e rna l i dades gene radas d e los procesos product ivos , por 

una p a r t e a fec tan a los p roduc to res , ex is te un inc remen

to d e cos t e d e producción, y por o t ra p a r t e a fec ta a los 

consumidores , deb ido a la c o n s e c u e n t e subida d e precios 

mot ivada por el ascenso d e los cos t e s . 

Uno d e los grandes consensos , d e hoy en dia , se s i túa en 

to rno a q u e las empresa s son insust i tu ibles , en el ob je t ivo 

d e gene ra r r iqueza , e m p l e o y a p o r t a r desar ro l lo al pais o 

a una zona . 

Esta misión, d e s d e la ópt ica de l desarrol lo sos ten ib le , 

d e b e ser rea l izada con el en foque d e Responsabil idad So

cial . Es decir, las e m p r e s a s d e b e n in te rna l izar los cos tos 

a m b i e n t a l e s y d e s e m p e ñ a r un pape l p r e p o n d e r a n t e , en 

el desarrol lo d e las comunidades ubicadas en la zona d e 

influencia. 

Con la aplicación d e la Responsabilidad Social, se d e b e 

abandonar la idea e r rónea d e q u e el de te r io ro del medio 

a m b i e n t e es el precio para avanzar por el desarrol lo . Es 
falso que el crecimiento económico sea antasónico con la 
protección del medio ambiente. 

Cuidar el medio amb ien t e , contr ibuye a generar una ma

yor productividad y rentabi l idad; una gestión ambien ta l 

eficiente, es motivo d e éxi to empresar ia l . La contamina

ción, en sus dist intas ve r t i en tes : emisiones a tmosfér icas , 

vert idos d e aguas residuales, generación d e residuos o des

pilfarro d e agua y energía evidencian ineficíencia y falta 

d e compet i t ividad empresar ia l . Por el contrar io , a mayor 

productividad y rentabi l idad, mayor capacidad empresar ia l 

para prevenir los impactos ambien ta les . La ineficíencia en 

los procesos productivos conducen al de te r io ro del medio 

ambien t e y los procesos eficientes conducen a una mayor 

protección d e los recursos na tura les . 
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La gest ión ef ic iente d e los recursos na tu ra l e s , es un factor 
d e garan t ía d e la cont inuidad y sostenibi l idad d e las ac
t iv idades económicas , sobre todo aquel las q u e , den valor 
ag regado a los recursos na tu ra les renovables . 

Por t a n t o , el Desarrollo Sostenible neces i ta q u e más em
presas sean c a p a c e s d e gene ra r r iqueza , d e mane ra soste
nida y en armonía con el desarrol lo in tegra l del en to rno , 
y el c o n c e p t o d e Responsabil idad Social, obliga, a que los 

modelos d e producción y d e consumo sean sos tenibles y 
e s t én al servicio del b ienes ta r genera l . 
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Presentac ión d e La Tirajala, q u e se p u e d e agrupar en t r e s 
p a r t e s : poner a disposición ideas , conoc imien tos y recur
sos a favor del desarrol lo d e la Responsabilidad Social Me
dio Ambienta l , Individual y colec t iva , y un Medio Ambien
t e d e Calidad, lograr ser un r e f e r e n t e en Ecoinnovación 
y Responsabilidad Social Medioambienta l (RSMA) d e las 
Empresas y t ransmi t i r q u e el p ro tagonis ta en e s t e t e r r e n o 
es la Persona. 

Pa labras c l a v e 

Responsabilidad Social Medioambienta l , Innovación Social, 
Innovación d e s d e las Personas , Ecoeflclencla, Ecoinnova
ción 



LaTirajala un proyecto de 
responsabilidad social medioaníibiental 
desde las personas 
Luis G i m e n o Eugui 

Fundación Canana Medioambiental La Tirajala 

La Fundación Canaria Medioambiental La Tirajala es un pro
yec to en el que prima la determinación d e promocionar la 
Responsabilidad Social Medioambiental, un autént ico bien 
común para la Sociedad, en donde la Responsabilidad Social 
d e las Empresas (RSE), o también Responsabilidad Social Cor
porativa (RSC), en el ámbito Medioambiental (MA) desempe
ñará un papel des tacado en su programa d e actividades. 

Esta int roducción p re sen t a el o b j e t o d e la Fundación: po
ner a disposición ideas , conocimientos y recursos a favor 
del desarrol lo d e la Responsabilidad Social Medioambien
t a l . No o b s t a n t e quisiera ac larar que deb imos añadi r le , 
individual y co lec t iva , y un Medio Ambiente d e Calidad. 
En consecuenc ia , hemos d e act ivar d e forma con t inuada y 
visible, y en Comunidad, lo s iguiente : 

Encuent ros y Jo rnadas q u e promuevan la RSE en el ámbi to 
Medio Ambienta l , el ap rend iza je d e e s t a nueva perspec t i 
va empresa r ia l y fomen ten Proyectos d e RSE en el ámb i to 
Medio Ambienta l q u e preserven y po tenc ien un Medio Am
b i e n t e d e Calidad. 

Por el lo, los socios fundadores hemos adquir ido el com
promiso d e ac t ivar d e forma cont inuada con e m p r e s a s , 
e n c u e n t r o s , j o rnadas y proyec tos d e RSE, en sus dos ver
t i e n t e s , d e a l cance a la potencia l idad gerencia l y a j eno a 
esa po tenc ia l idad , con el propósi to d e es t imular no sólo el 
ap rend iza je d e e s t a nueva perspec t iva empresa r ia l sino, 
como hemos c o m e n t a d o , p royec tos , gene ra l e s y específi
cos , med ioambien t a l e s d e RSE. 

Asi, podemos afirmar q u e si incorporamos a un gran núme
ro d e e m p r e s a s , el éx i to , en c ie r t a med ida , se a lcanzará 
porque Inst i tuciones, Organismos y Empresas (colect ivo no 
suf ic ien temente impl icado has ta la fecha) asumirán la an
he lada Responsabilidad Social Medioambienta l y, conjun
t a m e n t e , fundadores , voluntar ios , co laboradores a t i tu lo 
individual y d e los d i fe ren tes colect ivos , e s t a r án asumien
do su responsabi l idad social . 

Hemos de alcanzar una masa critica de actores que haga 
posible la "reacción en cadena" y la creación de un clima 
de implicación seneralizada. 

Ahora bien, somos consc ien tes d e q u e es un p royec to q u e 
neces i t a del impulso y cooperac ión d e d i fe ren tes dinami-
zadores , q u e es necesar ia una comunidad q u e i n t e r camb ie 
conoc imien tos y exper ienc ias y q u e a la vez sea un lugar 
para c o n t a c t a r con personas q u e t i enen las mismas inquie
t u d e s , en d o n d e , la esenc ia d e su func ionamiento es el in
t e r c a m b i o y la cooperac ión . Por el lo, el a u t é n t i c o valor d e 
La Tirajala lo cons t i tuyen las pe rsonas q u e formen p a r t e 
d e é l , es un Proyecto para COMPARTIR. 

La Tirajala es un p royec to compar t i do , hecho por personas 
y para pe r sonas . Apostamos por la búsqueda de l desarrol lo 
humano sos tenib le basado en la innovación, ta l vez e s t e 
mos af ianzando la Innovación Social pe ro d e s d e las Perso
nas - Innovación d e s d e las Personas -. La innovación es un 
f enómeno social , q u e implica a pe rsonas , organizaciones 
y a la sociedad en su con jun to , pe ro hay q u e buscar un 
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equil ibrio d e n t r o d e un marco inst i tucional , dado q u e la 
labor q u e puedan real izar las personas no t i e n e viabilidad 
sin un marco inst i tucional q u e c rea en la Responsabilidad 
Social Medioambienta l individual y d e las e m p r e s a s y sien
t a como propio sus obje t ivos . 

Operativa de la Responsabilidad Social Medioambiental d e 

la Empresa. Se puede segmentar en dos, en función d e su 

ámbi to d e actuación: potencial idades gerenciales y a jena a 

las potencial idades gerenciales . 

A. Potencia l idades Gerenc ia les . Nos refer imos a Ecoefi-
c iencia y Ecoinnovación: 

Ecoeficlencia es una filosofia d e ges t ión q u e p e r m i t e , 

m e d i a n t e un p roceso d e me jo ra c o n t i n u a , guiar y me

dir la p r ác t i ca a m b i e n t a l d e las e m p r e s a s . Su p u e s t a en 

p rác t i ca es sin duda una condición necesa r i a para mini

mizar e l Impac to a m b i e n t a l en el e n t o r n o d e la ac t iv idad 

e m p r e s a r i a l . Los s i e t e e l e m e n t o s pa ra la gene rac ión d e 

la Ecoeficlencia son: reducc ión en la in tens idad m a t e r i a l ; 

reducc ión en la in tens idad e n e r g é t i c a ; reducc ión en la 

dispers ión d e sus tanc ias tóx icas ; a u m e n t o d e la recic labi-

l idad; maximizac ión en el uso d e r enovab les ; a u m e n t o en 

la durac ión de l p r o d u c t o ; e I n c r e m e n t o en la in tens idad 

de l servic io . 

Ecoinnovación supone la Introducción d e mejoras am

bien ta les radica les en los p roduc tos , tecnologías u orga

nización empresa r i a l , es decir, va más allá d e las mejoras 

i nc r emén ta l e s c o n t e m p l a d a s por la Ecoeficlencia y la ges

tión amb ien t a l convencional . 

B. Ajeno a las Potencia l idades Gerenc ia les . Pueden ser 

d e dos t ipos : 1) Proyectos d e RS Medioambienta l . A t í tu lo 

par t icu lar y Otros . 2) Proyectos d e Cooperación d e RSE en 

al ámb i to Medio Ambienta l : Empresas Colaboradoras , La 

Tirajala u o t ros , y las Adminis traciones públicas canar ias 

en b loque . 

Propuesta para impulsar la RSE MA. Estructura sopo r t e : 

- Foros y Pla taformas d e reñexión y colaborac ión: t e 

j ido soclaL.. 

- Empresas sopor t e y o t ras Ent idades , vinculadas al 

sec to r amb ien t a l . 

- Programas Genera les d e RSE MA: adminis t rac iones 

públicas.. . 

^ í i l A TI P A J A L A 
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R e s u m e n Actividades de la Asociación Amigos del 
Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, 
una forma de divulgación de la 
sostenibilidad 
María L e t i c i a R o d r í g u e z N a v a r r o y 
E s t h e r Mart ín G o n z á l e z 
Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Ami
gos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. 

In t roducc ión 

Los pa r t i c ipan te s d e la IV Conferencia Europea d e Ciuda
des y Pueblos Sostenibles Aalborg+10, c e l eb rada el 11 d e 
junio d e 2004, adop ta ron y firmaron como declarac ión d e 
e s t a conferenc ia , los Compromisos d e Aalborg (Jensen e t 
a l . , 2004). Los gobiernos locales f i rmantes se comprome
t ían , d e forma incondicional , a la promoción y apl icación 
d e los compromisos e s t ab lec idos en favor d e la acción por 
la sostenibi l idad local. 
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Estos compromisos es tán pensados para la consolidación lo
cal d e la sostenibilidad y la react ivación d e la Agenda Local 
2 1 . Con e s t a declaración se p r e t e n d e inc rementa r la nece
sidad d e que los gobiernos locales d e toda Europa ac túen d e 
forma conjunta a n t e los re tos que en mater ia de sostenibili
dad es tán surgiendo, y además que es ta acción por la soste
nibilidad local d e b e de surgir d e un proceso part ic ipat ivo. 

En e s t e sen t ido , la Asociación Amigos del Museo d e Cien
c ias N a t u r a l e s d e Tener i f e , d e s d e su c r e a c i ó n en 1996, 
v i e n e d e s a r r o l l a n d o un m o d e l o d e difusión y a c e r c a 
m i e n t o al p a t r i m o n i o n a t u r a l d e s d e una p e r s p e c t i v a 
s o s t e n i b l e , r e a l i z a n d o e x c u r s i o n e s i n t e r p r e t a t i v a s , 
v is i tas a m u s e o s y v ia jes por la geograf ía d e n u e s t r o 
a r c h i p i é l a g o , asi c o m o c h a r l a s , c o n f e r e n c i a s , c u r s o s . 
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La p r e s e n t e comunicación e x p o n e las ac t iv idades realiza
das por la Asociación Amigos del Museo d e Ciencias Natu
rales d e Tenerife, en el marco d e un convenio d e colabora
ción suscr i to con el Ilustre Ayuntamiento d e Granadil la d e 
Abona, para la difusión y el conoc imien to de l pa t r imonio 
na tu ra l y cul tura l d e la isla d e Tenerife e n t r e los habi tan
t e s d e e s t e municipio. 

Pa labras c l ave 

Asociación Amigos del Museo d e Ciencias Naturales d e Te
ner i fe , Ayuntamiento d e Granadil la , Divulgación, Patr imo
nio Natural . 
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s e m i n a r i o s y e x p o s i c i o n e s d e t e m á t i c a s muy v a r i a d a s , 
s i e m p r e r e l a c i o n a d a s con la d ivulgac ión c i en t í f i co -
e d u c a t i v a . Con e s t a s a c t i v i d a d e s i n t e n t a m o s c o m u n i c a r 
u n a fo rma d e v ida r e s p o n s a b l e y un c o m p r o m i s o d e p ro 
t e c c i ó n y p r e s e r v a c i ó n d e n u e s t r o s b i e n e s n a t u r a l e s . 
Es tas a c t i v i d a d e s ( P é r e z Q u i n t e r o e t a l . , 1 0 0 7 ) , y o t r o s 
a c o n t e c i m i e n t o s c i e n t í f i c o - c u l t u r a l e s , son d ivu lgados 
a n u a l m e n t e a t r a v é s d e n u e s t r o bo l e t í n Makarones i a , 
así c o m o en o t r o s m e d i o s e s c r i t o s . 

Conven io d e co l abo rac ión 

En abril de 2007, la Concejalía de Cultura y Patrimonio del 

Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona firma un conve

nio de colaboración con la Asociación Amigos del Museo de 

Ciencias Naturales de Tenerife, para la potenciación de las 

actividades culturales y de promoción del patrimonio natural 

y cultural en t re los habitantes de su municipio. A la vista de 

la buena aceptación y desarrollo del programa preestablecido 

durante el año 2007, el convenio se ha visto prorrogado para 

el año en curso, habiéndose realizado ya algunas actividades. 

A c t i v i d a d e s 

Firma del convenio entre el Concejal Delegado de Cultura y 
Patrimonio, D. Antonio Cabrera Expósito y el Presidente de la 

Asociación, el Dr. D. Juan José Bacallado Aránega. 

En la imagen, excursión al Parque Nacional del Teide. 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIAÍACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Duran te el a ñ o 2007 , se r ea l i za ron excu r s iones a dife

r e n t e s e s p a c i o s n a t u r a l e s p r o t e g i d o s d e la isla d e Tene

rife: al Pa isa je Pro teg ido Rambla d e Cas t ro , en el n o r t e 

d e la is la , p a r a el r e c o n o c i m i e n t o d e sus r ecu r sos na

t u r a l e s y e tnográ f i cos ; a la Reserva Natura l Especial d e 

Montaña Roja p a r a e n s e ñ a r sus va lo r e s geomor fo lóg icos , 

pa i sa j í s t i cos , f lorisricos y faunis r icos ; al P a r q u e Rural 

d e Anaga p a r a el d e s c u b r i m i e n t o d e sus r ecu r sos cu l tu 

r a l e s y n a t u r a l e s , e s p e c i a l m e n t e el m o n t e v e r d e , ves t i 

gio d e la é p o c a Terc ia r ia ; y al P a r q u e Nacional de l Teide 

pa ra d ivulgar su p a t r i m o n i o geo lóg ico . Se i m p a r t i e r o n 

c h a r l a s s o b r e los e spac io s n a t u r a l e s p r o t e g i d o s de l sur 

d e la isla d e Tener i fe ; s o b r e los p r o y e c t o s d e c o o p e r a 

c ión , e n t r e la e n t i d a d "La Casa África" y Senega l , y q u e 

d e n t r o de l Plan África 2006-2008 se e s t á n l l evando a 

c a b o en e s e pa i s ; s o b r e las a n t i g u a s c i u d a d e s c a r a v a n e 

ras de l d e s i e r t o de l Saha ra ; y s o b r e los pa i sa j e s c ana r io s 

de l sur d e la isla d e Tener i f e , q u e s e c a r a c t e r i z a n por 



la p r e s e n c i a d e t o s c a y j a b l e , b a s e s d e la ag r i cu l tu ra y 
el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . Para c o m p l e t a r e s t e p r o g r a m a 
d e a c t i v i d a d e s , se rea l izó una exposic ión i t i n e r a n t e d e 
las aves de l munic ip io ; y un grupo d e p a d r e s e hijos d e 
Granad i l l a se a c e r c a r o n has t a San ta Cruz d e Tener i fe 
p a r a c o n o c e r e l Museo d e la N a t u r a l e z a y el H o m b r e . 
D u r a n t e lo q u e l l evamos de l a ñ o 2008 , h e m o s r ea l i zado 
una visi ta al i n t e r m a r e a l de l Médano e i m p a r t i d o una 
c o n f e r e n c i a s o b r e el m e d i o pe lág ico d e Canar i a s . 

E 
< 

Durante el desarrollo de estas activi
dades han participado unas 350 per
sonas d e los distintos barrios y pue
blos del municipio d e Granadilla, que 
han aprendido a conocer y valorar e l 
patrimonio natural de la isla. 

AGRADECIMIENTOS 

Al Ilustre Ayuntamiento d e Granadil la , por confiar en la 

Asociación Amigos del Museo d e Ciencias Natura les d e 

Tenerife para po tenc ia r las ac t iv idades cu l tura les y am

bien ta les d e promoción d e nues t ro pa t r imonio e n t r e los 

h a b i t a n t e s d e su municipio. 

Bibliografía 

JENSEN, H.G.; SMITH, J. Y BEGIN, G. VAN. (2004): Los 
compromisos de Aalborg. City of Aalborg. Aalborg Com-

mi tmen t s Secre ta r i a t . 

PÉREZ QUINTERO, Á.L y MEDINA CABRERA, M \ A . (2007): 

Memoria d e ac t iv idades , en MAKARONESIA (Bol. Asoc. Am. 
Mus. Cierne. Nat. Tfe.), n° 9, pp . 48-52. 

519 

1̂  CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 



R e s u m e n 

520 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 

Presentación del Proyecto AIDER en Gran Canaria en to rno 
a la sensibilización a m b i e n t a l , la Dinamización social y la 
par t ic ipación act iva d e la g e n t e joven . 

Pa labras c l a v e 

Jóvenes , sensibilización a m b i e n t a l , d inamización social 



Jóvenes rurales por la sostenibilidad 
AIDER G.C. A s o c i a c i ó n Insular d e D e s a r r o l l o 

Rural d e Gran Canar ia 

Jóvenes Rurales por la Sostenibilidad es un proyec to que 
surge con la in tención d e da r le cont inuidad a la l inea d e 
t r aba jo d e la Asociación Insular d e Desarrollo Rural d e 
Gran Canaria , en to rno a la sensibilización ambien t a l , la 
dinamización social y la par t ic ipación act iva d e la pobla
ción juveni l del medio rural d e la Isla, d e s d e una pe rspec
tiva d e igualdad d e opor tun idades , y d e n t r o del marco d e 
la Agenda 21 Local. La carenc ia d e acciones que fomen
tan la par t ic ipación d e los /as jóvenes en relación con el 
desarrol lo sos ten ib le , motivaron la pues ta en marcha del 
mismo, acogiéndose como proyec to subvencionado por el 
p rograma comarca l Gran Canaria Isla Rural a t ravés d e la 
Iniciativa Comunitar ia Leader + y cofinanciado por el Ca
bildo d e Gran Canaria , la Dirección General d e Juven tud 
y la Viceconsejer ía d e Medio Ambiente de l Gobierno d e 
Canarias y s i e t e ayun tamien tos d e la Isla. 

Por t a n t o , el ob je t ivo principal q u e se p l an teó fue pro
mover la par t ic ipación d e la población joven en el medio 
rural , a t ravés d e a g e n t e s sociales y d inamizadores / a s ju
veni les , a favor del desarrol lo integral del en to rno y la 
cal idad d e vida. 

Los obje t ivos específicos programados fueron: 

- Impulsar enfoques y perspec t ivas d e juven tud en las 
polí t icas d e desarrol lo rural . 

- Favorecer el e m p o d e r a m i e n t o comuni ta r io q u e incre
m e n t e la capac idad d e valorizar y opt imizar los recur
sos económicos , sociales , y pa t r imonia les d e s d e una 
perspec t iva d e igualdad d e opor tun idades . 

- Favorecer la par t ic ipación act iva d e la población ju
venil como ca ta l i zadora de l desarrol lo rural , mot ivan
do y sensibil izando al colect ivo juveni l a t r avés d e la 
de tecc ión d e sus neces idades e Inquie tudes . 

- Promover la cooperac ión local a par t i r d e la c rea
ción d e r edes d e comunicación y coordinación e n t r e 
las d i fe ren tes ins t i tuciones , en t i dades y a g e n t e s d e di
namización juveni l , para opt imizar recursos y m é t o d o s 
d e t r aba jo , a d e m á s d e es t imular la t ransferenc ia d e 
exper ienc ias . 

- Potenciar la inter ior ización de l c o n c e p t o d e desa r ro 
llo sos tenib le en sus t r e s d imensiones básicas (social, 
económica y ambien ta l ) adap t ándo lo a c a d a uno d e los 
escenar ios rurales d e in tervención , e s t ab l ec i endo un 
s i s tema d e ac t iv idades que pe rmi t a a los y las j óvenes 
t r aba j a r d e s d e la sostenibi l idad y la perspec t iva d e la 
Igualdad d e opor tun idades . 

Jóvenes Rurales se diseña como un modelo d e ac tuac ión 
combinada en dos niveles d e in tervención, y r e sponde a la 
lógica d e t r aba j a r hacia un modelo d e desarrol lo a l t e rna 
t ivo, sos tenib le y du rade ro . 

- El pr imer nivel se ha dirigido a la capac i tac ión de l 
personal t écn ico , sensibil izándoles sobre la neces idad 
d e t r aba j a r con modelos d e desarrol lo a l t e rna t ivo , así 
como e s t ab l ece r proyectos dirigidos al colect ivo juve
nil. Para e l lo , se diseñó un i t inerar io format ivo en el 
q u e un "panel d e e x p e r t o s / a s " se responsabil izó d e 
impar t i r las d is t in tas acc iones d o c e n t e s . 
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- Para el segundo nivel se e s tab lec ió un I t inerario d e 

sensibilización y educac ión enfocado al desarrol lo , a 

t ravés d e ac tuac iones dirigidas a fo r ta lecer la orga

nización y par t ic ipación d e la población joven como 

suje tos sociales y polí t icos, a d e m á s d e para asegurar 

q u e sus puntos d e vista, d e m a n d a s y p ropues tas se ha

gan visibles. 

El p royec to se Implantó t e r r i t o r i a l m e n t e en s i e t e d e los 

veint iún municipios d e Gran Canaria (Moya, Santa Brígida, 

Vaileseco, Tejeda, Teror, Vega d e San Mateo y Santa María 

d e Guía), par t ic ipando jóvenes d e Inst i tutos d e Enseñanza 

Secundar ia , Centros d e Enseñanza Obligatoria, Escuelas 

Taller y o t ros . Tuvo una duración d e un año , desar ro l lándo

se sus acc iones e n t r e o c t u b r e d e 2002 y oc tub re d e 2003. 

El personal t écn ico q u e par t ic ipó en el desarrol lo d e las 

ac t iv idades e s t a b a cons t i tu ido por: 

- Técn icos / a s d e juven tud y a g e n t e s d e e m p l e o y desa
rrollo local d e los s ie te municipios impl icados . 

- El personal docen te d e los centros de enseñanza . 

- Moni tores /as responsables d e los ta l le res sostenibles . 

- Un pane l d e e x p e r t o s / a s , c o m o a s e s o r e s / a s de l 

p r o y e c t o . 

- Una responsable t écn ico d e la Asociación Insular d e 

Desarrollo Rural d e Gran Canaria , c o n t r a t a d a específi

c a m e n t e para el d iseño y el desarrol lo del p royec to . 

Las pr incipales ac t iv idades rea l izadas d u r a n t e la e jecu

ción del p royec to se s in te t izan en : 

- Primer e n c u e n t r o d e jóvenes , d o n d e par t ic iparon 

más d e 150 jóvenes d e los municipios impl icados . El 

o b j e t o d e la acrivldad se c e n t r ó en promover el en

c u e n t r o e n t r e a q u e l l o s / a s jóvenes q u e más a d e l a n t e 

parr ic ipar ian en el p royec to , c r e a n d o un a m b i e n t e d e 

distensión y d e pr imera t oma d e c o n t a c t o , al riem

po q u e comenzamos a t r aba j a r los concep tos c lave en 

to rno a la sostenibi l idad. 

- Curso dirigido al personal t écn ico responsable de l 

p royec to . Para ta l fin se diseñó una p ropues ta format i -

va q u e p r e t end ió in t roducir el c o n c e p t o d e desarrol lo 

sos ten ib le , d e la mano d e profesionales q u e a su vez 

formarían p a r t e del denominado panel d e expe r tos y 

e x p e r t a s q u e asesoraron el desarrol lo del p royec to en 

su con jun to . Los t e m a s principales t r a t a d o s fueron: 

desarrol lo sos ten ib le , desarrol lo local y las agendas 21 

locales; polí t icas locales sobre juven tud en el medio 

rural ; s i s temas sexo-género : la igualdad d e opor tu

n idades en el e n t o r n o d e los /as jóvenes rura les ; di

mens iones d e la sostenibi l idad; la l.A.R (invesrigación 

acción parr ic ipar iva) . 

- Talleres t emá t i cos para la sostenibi l idad. Se d iseñó 

un i t inerar io para la sensibilización a t r avés d e t a l l e res 

t emá t i cos en los q u e se t r aba ja ron las t r e s dimensio

nes fundamen ta l e s del desarrol lo sos ten ib le (social, 

económica y amb ien t a l ) . Las h e r r a m i e n t a s me todo 

lógicas ut i l izadas se basaron en la incorporación d e 

s i s temas par t ic ipat ivos , recursos d idác t icos basados 

en la tecnología , la c rea t iv idad , el d inamismo y la 

Invesrigación-acción. La t emár i ca d e los t a l l e res con

t e m p l a b a los disr intos ámbi tos d e la sostenibi l idad: las 

re lac iones sociales; el pa t r imonio ; el medio a m b i e n t e ; 

la salud, el consumo y la cal idad d e vida; la parr icípa

ción; y la economía . 

- Segundo e n c u e n t r o d e jóvenes , d o n d e par t ic iparon 

a l r ededo r d e 160 jóvenes , 8 p ro feso res / a s , 8 técni

c o s / a s y t r e s m o n i t o r e s / a s , con el objer ivo d e valorar 
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d e s d e la perspec t iva d e los /as j óvenes , el desarrol lo 
y evolución del p royec to has ta el m o m e n t o y las pro
pues tas d e futuro. 

- Actividades d e ve rano . Se real izaron ac t iv idades a lo 
largo d e una s e m a n a con la intención d e es t imular la 
par t ic ipación d e o t ros jóvenes del municipio q u e de
seasen incorporarse al p royec to . Se p re t end ía sensibi
lizar a los /as jóvenes r e spec to a la neces idad d e mo
dificar los ac tua le s modelos d e desarrol lo , así como d e 
la impor tanc ia y re levancia q u e e l lo s / a s t i enen como 
ac to re s y mo to re s d e e s t e cambio ; proporc ionando in
formación básica sobre las Agendas 21 Locales. 

- C a m p a m e n t o d e jóvenes en el Garañón, donde par
t ic iparon a l r ededor d e 60 jóvenes , 6 t é c n i c o s / a s , 3 
m o n i t o r e s / a s y una conce ja la municipal . Con motivo 
d e la i nminen te finalización del p royec to la Asociación 
Insular d e Desarrollo Rural d e Gran Canaria se p l an teó 
c lausurar su in tervención d i rec ta con los /as j óvenes , 
d e una forma más lúdica y d is tendida , i n t e rcambiando 
exper ienc ias a lo largo d e dos días en un e n t o r n o que 
les pe rmi t i e ra e s t a r en c o n t a c t o d i r ec to con la na tu
ra leza . Se desarrol laron ac t iv idades d e sender i smo, 
e laboración d e ma te r i a l e s para la act ividad noc turna 
d e maqui l la je e in t e rp re tac ión , la simulación d e un 
programa d e televisión con t e m a s re lac ionados con 
el desarrol lo sos ten ib le , la e laboración d e ma laba re s , 
juegos , zancos , t eñ ido d e camise t a s , e t c . 

- Jo rnadas : j uven tud , par t ic ipación y desarrol lo sos te
nible . Se p r e t end í a con es tas j o rnadas ofrecer un espa

cio q u e mos t r a se la exper ienc ia d e Jóvenes Rurales por 
la Sostenibl idad, así como procurar el e n c u e n t r o e n t r e 
aquel las personas q u e d e forma d i rec ta o ind i rec ta 
es tuviesen in t e re sadas en la t e m á t i c a d e juven tud y 
par t ic ipación. Se proporcionó información d e in t e r é s y 
se consiguió hacer un p e q u e ñ o ba lance d e la s i tuación 
ac tua l d e los procesos d e Agenda 21 q u e es t án en mar
cha en la isla d e Gran Canar ia . 

F ina lmente , los e fec tos perc ibidos , han sido: 

- La con t ra tac ión d e a lgunos /as t é c n i c o s / a s especial i 
zados en el t r aba jo con jóvenes por p a r t e d e las en t i 
d a d e s públicas d e la Isla. 

- Efectos d e contag io , como por e j emp lo el in t e rés 
mos t rado por la Mancomunidad d e Municipios del Nor
t e d e Gran Canaria por apl icar un p royec to similar, 
ap l icando la misma metodología d e t r a b a j o . 

- El in te rés d e la Consejeria d e Educación del Gobierno 
d e Canarias y d e o t ras e n t i d a d e s , t a n t o públicas como 
pr ivadas , por el p royec to y por el mate r ia l gene rado . 

- Una mayor sensibil idad d e la adminis t ración local por 
t r aba j a r con la población juveni l , los t e m a s d e part ici
pación, c iudadana y desarrol lo sos ten ib le . 

- El in te rés mos t rado por personas q u e han acced ido a 
la información q u e mues t r a la página w e b d e la Aso
ciación: h t t p : / / w w w . a i d e r g c . c o m , en relación al pro
yec to . 
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De lo localalogloba 
Nos hemos comprometido a asumir nuestra responsabilidad globa 

para la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible 
y la protección del clima 
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CAPITULO 13 
DE LO LOCAL A LO GLOBAL: LA ESTRATEGIA CANARIA 

DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
F a u s t i n o Garc ia M á r q u e z 

Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y 
de Lucha contra el Cambio Climático 



R e s u m e n 

CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

El desarrol lo sos ten ib le y la lucha con t ra el cambio c l imát ico son dos d imensiones d e un mismo proceso social , 
q u e c o m p a r t e obje t ivos , beneficiarios e in s t rumen tos , e s p e c i a l m e n t e en C a n a n a s , dadas las ca rac te r í s t i cas 
d e sus emis iones . La lucha con t ra el cambio c l imát ico le ha pues to plazo y l imites cuan t i t a t ivos al desar ro l lo 
sos ten ib le . La Estrategia Canaria d e lucha con t ra el Cambio Climático es el marco regional d e compromiso . 
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In t roducc ión 

El déc imo y úl t imo Compromiso d e Aalborg, " d e lo local a lo global" , in tegra una ser ie d e compromisos , d e 

r e spues tas locales a p rob lemas d e ámbi to global: la paz , la jus t ic ia , la igualdad y f ina lmente , el desarrol lo 

sos ten ib le y el cambio c l imát ico . A es tos dos úl t imos se dirige la p r e s e n t e apor tac ión , con el d e s c a r a d o pro

pósito d e confundirlos en uno solo. 

Global 

Tenemos ya, gracias al úl t imo Informe del Panel In tergubernamenta l d e Expertos d e Naciones Unidas en Cambio 

Climático, la ce r t eza científica de que el ca len tamien to global es un hecho real causado, fundamen ta lmen te , 

por la emisión d e gases d e e fec to invernadero que genera la actividad humana . Y sabemos , desde hace t i empo , 

que e s t e proceso es desigual, que va a t ene r efec tos más severos en los países que menos han contr ibuido a cau

sarlo, los paises menos desarrol lados, más vulnerables a sus impactos y con menor capacidad para afrontarlos. 

Pero , j u n t o con los da to s científ icos, se han ido cons t ruyendo las p r imeras r e s p u e s t a s e fec t ivas , f ruto d e 

una conc ienc ia c r e c i e n t e en la causa y e f ec to s del c amb io c l imát ico : los compromisos i n t e rnac iona l e s pa ra 

la reducción d e las emis iones d e gases d e e f e c t o i nve rnade ro , a d o p t a d o s por los países desa r ro l l ados en 

la Convención Marco d e Naciones Unidas pa ra el Cambio Cl imát ico , en 1992, y en su Protocolo d e Kyoto, 

d e 1997 a 2004. La asunción d e obl igaciones ha sido g radua l , c o m e n z a n d o el Convenio por e s t a b l e c e r el 

ob je t ivo d e q u e las emis iones en el año 2000 no supe rasen a las p roduc idas en 1990-1996 y c o n t i n u a n d o 

el Protocolo fi jando la m e t a d e una disminución global d e un 5%, e n t r e 2008 y 2012, r e s p e c t o del vo lumen 

d e emis iones en los mismos años base . Dentro de l r e p a r t o d e e s t e compromiso global e n t r e los d i f e r en t e s 

pa íses desa r ro l l ados , la Unión Europea asumió una reducción t o t a l de l 8% para el mismo per iodo y en la re 

dis t r ibución d e e s t e compromiso e n t r e los Estados m i e m b r o s , co r re spond ió a España c o n t e n e r sus emis iones 

d e forma q u e en 2012 no sean super io res en más d e un 15% a las p roduc idas en 1990-1996. Estos ob je t ivos , 

q u e no son d e fácil cumpl imien to , se rán e n d u r e c i d o s en los próximos años . La Unión Europea ya ha anun

c iado su ob je t ivo d e reduci r sus emis iones e n t r e un 20% y un 30% para el año 2020, a fin d e consegui r q u e el 

c a l e n t a m i e n t o global no s u p e r e los 2° en el siglo 2 1 , y se comienza a p l a n t e a r la m e t a d e q u e las emis iones , 

en el 2050, no supe ren la mi tad d e las p roduc idas en 1990-1996. 

Global y local 

La r e s p u e s t a al c a l e n t a m i e n t o global t i e n e una dob le d imens ión : reduci r las causas y p reven i r los e f e c t o s 

o, en l engua je convenc iona l , e s t a b l e c e r med idas d e mit igación y d e a d a p t a c i ó n , r eun i endo a m b a s d imen

s iones d e n t r o d e una e s t r a t e g i a in t eg rada d e lucha con t ra el cambio c l imá t i co . Mitigar el c amb io c l imá t ico , 

disminuir su futura magn i tud , r e q u i e r e reducir su causa , es decir, las emis iones d e gases d e e f e c t o inver

n a d e r o . Pero el c a l e n t a m i e n t o ya se e s t á p roduc i endo , y es prec iso p reven i r lo , p r e p a r a r s e , a d a p t a r s e a é l . 
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ana l i zando las d i f e r en t e s p robab i l idades d e cambios en el c l ima a lo largo de l t i e m p o , p r ev i endo los Im
pac to s a m b i e n t a l e s , soc ia les y económicos q u e produci rán las d iversas man i fe s t ac iones de l c a l e n t a m i e n t o 
en nues t ro á m b i t o c o n c r e t o d e vida y en d i f e r e n t e s m o m e n t o s fu turos , y a d o p t a n d o las m e d i d a s n e c e s a r i a s 
pa ra c o n t r a r r e s t a r l o s . 

Una y o t r a dimensión d e la r e spues ta c o m p a r t e n la misma urgencia . La mit igación, po rque en el proceso d e 
c a l e n t a m i e n t o ya Iniciado y q u e se ca rac te r i za t a n t o por su inercia como por su velocidad, en relación con 
el r i tmo d e los procesos cl imatológicos en el pasado , resul ta esencia l comenza r a disminuir c u a n t o a n t e s las 
causas , para o b t e n e r una ap rec iab le desace le rac ión d e su c rec imien to en el futuro. La adap tac ión po rque , 
d e acue rdo con el Informe Stern , la falta d e r e spues tas t e m p r a n a s d e adap tac ión pueden a u m e n t a r e n t r e 3 y 
6 veces el cos t e d e las medidas necesa r ias para con t r a r r e s t a r los impac tos del c a l e n t a m i e n t o , pasividad q u e 
podría llegar a requer i r d e e n t r e el 5 y el 20% del PIB mundial para "a r r eg la r " t a r d í a m e n t e los impac tos sobre 
las personas y los daños ma te r i a l e s y a m b i e n t a l e s causados por el cambio c l imát ico . 

La r educc ión d e los gases d e e f e c t o I n v e r n a d e r o es una m e d i d a local q u e t i e n e e f e c t o s g loba l e s . Nues t ra 
r educc ión d e e m i s i o n e s benef ic ia rá al c o n j u n t o de l p l a n e t a y, d e n t r o d e é l , a n u e s t r a p rop ia zona geo
gráfica, d e la misma forma q u e la r educc ión d e e m i s i o n e s en c u a l q u i e r p a r t e de l p l a n e t a , por l e j ana q u e 
s e a , c o n t r i b u i r á a r educ i r e l c a l e n t a m i e n t o g lobal en n u e s t r a s Islas. 

A p a r e n t e m e n t e , las medidas d e adap tac ión a los e fec tos del cambio c l imát ico t i enen c a r á c t e r local y e fec tos 
t amb ién locales . Se a d o p t a n aquí y sirven para a f rontar y minorar t amb ién aquí los impac tos de l cambio . Pero 
las medidas q u e se a d o p t e n en cua lquier pun to de l p l ane ta pueden t amb ién t e n e r una dimensión global , en 
t a n t o cons t i tuyan exper ienc ias y re ferencias t r a s l adab les a o t ros lugares . 

Efec tos loca les 

El cambio c l imát ico p r e s e n t a en Canarias unas ca rac te r i s r i cas específ icas. En pr imer lugar, en c u a n t o a su 
conoc imien to : la dimensión d e las Islas y su comple j idad orográfíca complican la ob tenc ión d e unos e scena
rios c l imát icos q u e , a d e m á s , no han sido abordados su f i c i en temente sino para el t e r r i to r io peninsular. Ello no 
obs ta para t e n e r la c e r t e z a d e un panorama d e a l ta vulnerabi l idad y dificil y costosa adap tac ión . 

Aunque la presenc ia del océano p u e d e significar una menor subida d e las t e m p e r a t u r a s en las Islas r e s p e c t o 
de l c o n t i n e n t e , los condic ionan tes geográficos, como la le janía , la insularidad y la lari tud a u m e n t a n la vul
nerabi l idad del a rchipié lago, t a n t o en s i tuaciones d e emergenc ia causadas por fenómenos meteorológicos 
e x t r e m o s como f ren te a los e fec tos d e la subida del nivel del mar o a n t e la difusión d e e n f e r m e d a d e s d e ripo 
t ropical o subt ropica l . Estas mismas c i rcuns tancias geográficas generan unas neces idades d e t r a n s p o r t e q u e 
limitan las ac tuac iones d e mirigación y e n c a r e c e n las ac tuac iones d e adap tac ión . La cercan ía al c o n t i n e n t e 
afr icano, por o t ra p a r t e , conl leva una espec ia l responsabi l idad y exigencia d e cooperac ión , al t r a t a r s e d e una 
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d e las zonas del p l ane ta q u e d e forma más severa va a sufrir los e fec tos de l c a l e n t a m i e n t o global y q u e en 
peor si tuación se en f ren ta al mismo. 

Sin e m b a r g o , la especificidad canar ia más acusada , a n t e el c a l e n t a m i e n t o global , es la afección a su mayor 

riqueza, su e n o r m e biodiversidad, s u m a m e n t e vulnerable por la escasa dimensión d e los ecos i s t emas y el a l to 

grado d e presión y f ragmentac ión a q u e se ven somet idos por las inf raes t ruc turas y la urbanización. 

El e l evado potencia l d e ap rovechamien to d e energías renovables q u e p resen tan las Islas, por sus condiciones 

c l imatológicas , se ve cons t reñ ido por la l imitada su capac idad d e pene t rac ión q u e impone el c a r á c t e r ais lado 

d e los s i s temas e léc t r icos , cuya dimensión y dependenc i a ex te r io r se ven i n c r e m e n t a d a s por la producción in

dustr ia l d e agua d e a b a s t e c i m i e n t o , a su vez a fec t ada n e g a t i v a m e n t e por la pérdida d e la cu l tura t radicional 

d e ahor ro . Las mismas condiciones c l imatológicas , óp t imas para el desarrol lo d e la edificación biocl imát ica , 

t a m p o c o han sido ap rovechadas , en beneficio d e insostenibles s i s temas d e cl imatización artificial. 

La agricultura de exportación y su contrapar t ida , la importación masiva d e al imentos, se verán afectadas negati

vamen te por la subida de los costes d e t ranspor te , consecuencia del encarecimiento d e los combustibles fósiles y 

de las políticas de mitigación, t an to europeas como extracomunitar ias . El turismo, actividad económica dominan

t e , puede sufrir igualmente los efectos del incremento d e costes de los viajes, pero también de posibles cambios 

de dest ino por causa de las subidas d e t empera tu ra y por la pérdida d e atract ivo que para las Islas pueden suponer 

la reducción d e la biodiversidad, la desert ización, la erosión y consecuen temen te , el deter ioro del paisaje. 

Causas y r e s p u e s t a s loca les 

Las emis iones d e gases d e e fec to invernadero en Canarias , en 2005, e ran un 41'4% super iores a las d e 1990-

1996. Debido a la ausencia d e un sec tor industrial p o t e n t e , e s t e i n c r e m e n t o se si túa por deba jo d e la media 

e s t a t a l , q u e supera el 50%, pero ambos es tán n o t a b l e m e n t e d i s t an tes del compromiso asumido a n t e la Unión 

Europea, d e no supera r en más d e un 15% las emisiones d e 1990-1996. 

El 94'4% d e las emisiones canar ias , en 2005, se concen t r aban en el sec to r d e la energía y d e n t r o de é s t e , en 

el d e la producción d e e lec t r ic idad y refino d e pe t ró leos , con un 52'5% d e las emis iones , y en el del t r a n s p o r t e 

t e r r e s t r e , con un 27'9%. 

El sec to r ene rgé t i co se ca rac t e r i za , a su vez , por la escasísima presencia d e las energ ías renovables , q u e 

gene ra solo un 4% d e la energía e léc t r i ca , f r en te a una media e s t a t a l del 8% sin con ta r la energía hidrául ica, 

q u e la e leva al 18'8%, y la absolu ta dependenc i a d e una única fuen te , el pe t ró leo , q u e cubre el r e s t a n t e 96%, 

cuando en la media del Estado solo supone el 7%, j un to al 30% del gas, el 23% del carbón o el 20% d e origen 

nuclear. En c u a n t o a la re levancia del sec tor t r anspo r t e , es p a r t e esencia l d e un s i s tema ter r i tor ia l descoyun

t a d o , consecuenc ia d e la fal ta d e coherenc ia y previsión d e las polí t icas urbanís t icas y d e in f raes t ruc turas . 
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Ambos subsec to res deben cons idera rse difusos, a e fec tos d e la reducción d e emis iones , dado q u e la mayor 
p a r t e d e la producción ene rgé t i ca se des t ina al consumo residencial d e e lec t r ic idad y agua , y que la mayor 
p a r t e del t r a n s p o r t e t e r r e s t r e se real iza en automóvi les pr ivados. Esta ca rac te r í s t i ca d e las emis iones cana
rias dificulta n o t a b l e m e n t e su disminución y hace cae r su peso principal sobre la población. 

Part iendo d e la especificidad de las causas y efec tos del ca l en tamien to global en Canarias, se ha formulado la 
Estrategia Canaria de Lucha cont ra el Cambio Cllmárico, d e próximo somer imiento a consulta y parricípación d e 
c iudadanos y Administraciones. Tiene como marco d e referencia los acuerdos y compromisos d e la Unión Euro
pea , la Estrategia Española, con su Plan d e Mitigación, y el Plan e s t a t a l de Adaptación, con los programas que lo 
desarrol lan, pero también los objerivos y de te rminac iones es tablec idas r e c i e n t e m e n t e , en mater ia de absoluta 
relevancia para la reducción d e emisiones en Canarias, por el Plan Energérico d e Canarias, aprobado en 2006. 

El d o c u m e n t o e l abo rado t i enen un c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e t écn ico y ab i e r to , q u e se p r e t e n d e depu ra r a 
t r avés del proceso d e par t ic ipación y consul ta , d e forma q u e el t e x t o final q u e a p r u e b e el Gobierno cons t i tuya 
un marco asumido , compar t ido y eficaz pa ra el desarrol lo d e los p lanes y p rogramas sec to r ia les y t e r r i to r i a l e s 
q u e mater ia l i za rán las medidas d i señadas . 

La Est ra tegia se e s t ruc tu r a en c u a t r o a p a r t a d o s : la definición d e obje t ivos , e l plan d e mit igación, los cr i te r ios 
para el plan d e adap tac ión y los Ins t rumentos para el desarrol lo d e la propia Estra tegia , q u e se desglosan, a 
su vez , en ins t rumentos d e información y sensibil ización; d e invesrigación, desarrol lo e innovación, y d e se
gu imien to , evaluación y revisión d e la planificación rea l izada . Se c o m p l e t a el d o c u m e n t o con unos Anexos al 
plan d e mirigación, ded icados a la equivalencia d e los diversos gases d e e f e c t o invernadero , los Indicadores , 
la es t imación d e los cos tes d e las medidas p ropues t a s , la relación d e fuentes f inancieras disponibles para la 
Investigación y las t ab las r e sumen d e los obje t ivos d e mit igación. Además , se ha e l abo rado un d o c u m e n t o d e 
síntesis en el q u e se explica s o m e r a m e n t e el con ten ido d e la Estra tegia y se incluye la relación y programa
ción d e las medidas del plan d e mirigación. 

Mitigación 

El plan d e mitigación t i e n e como per iodo d e ac tuac ión los años 2008 al 2015, para hacer coincidir su horizon
t e con el del Plan Energét ico d e Canarias . La fijación d e obje t ivos d e reducción d e emisiones se basa en los 
Inventar ios d e emis iones d e gases d e e f ec to invernadero regis t radas en 1990, 1996, 2002 y 2005 para , a par t i r 
d e e l las , ca lcular la t e n d e n c i a . La conclusión es q u e , d e no a c t u a r e f ec r i vamen te sobre las emis iones , é s t a s 
a lcanzarán en Canar ias , en el año 2015, un volumen superior, en un 88'8%, a las d e 1990-1996. 

A par t i r d e e s t e análisis, la Estra tegia p l an t ea obje t ivos esca lonados para los años 2010 y 2015. Las m e t a s se 
c o n c e n t r a n , o b v i a m e n t e , en el s ec to r d e la energ ía y, d e n t r o d e é l , en los dos subsec to res q u e gene ran la 
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mayor p a r t e d e las emis iones : la producción d e e lec t r i c idad , cuyas emis iones se p r e t e n d e reducir en 2015 a 
un 94'4% d e las d e 2005, y el del t r a n s p o r t e t e r r e s t r e , para el q u e se pers igue una disminución has ta el 79'4% 
d e las inventa r iadas en el año 2005. 

Con ello, y con el incremento de un 23'2% de las absorciones d e gases por reforestación y cambios de uso del suelo, 
se quiere alcanzar el objetivo global de reducir las emisiones canarias desde las 13.532 toneladas de dióxido d e 
carbono equivalente del año 2005 a las 11.680 toneladas anuales en 2015, lo que equivale a un 86'3% d e aquéllas 
y a un 122% d e las emitidas en los años de referencia, 1990-1996. 

EVOLUCIÓN EMISIONES TOTALES GEI EN CANARIAS 
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ESTRATEGIA CANARIA OBJETIVOS 
SECTORIALES EMISIONES 

2005 2010 2015 % 
2010 
2005 

% 
2015 
2005 

energía 12.764,968 12.510,000 11.445,000 98,0 89,7 

p r o d u c c i ó n e léc t r ica y ref ino d c petróleo 7 . 0 9 9 , 2 6 5 7 . 1 5 0 . 0 0 0 6 . 7 0 0 . 0 0 0 100,7 94 .4 

transporte terrestre 3.779.59.'? 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ,3.000.000 92 ,6 79 ,4 

transporte aéreo 6 X 1 . 4 0 0 7 4 0 . 0 0 0 7 2 0 . 0 0 0 108.6 105,7 

transporte m a r i t i m o 215 ,771 2 2 0 . 0 0 0 2 2 5 . 0 0 0 102.0 104.3 

otros sectores 98X.9.39 90().()()0 8 0 0 . 0 0 0 91 .0 80 .9 

procesos industriales 245,622 230,000 190,000 93,5 77,3 

disolventes y otros 88,359 60.000 40,000 67,9 45,2 

agricultura 415,167 400,000 360,000 96,3 86,7 

uso de suelo y forestación -466,900 -510,000 -575,000 109,2 123,2 

residuos 485,082 390,000 220,000 80,4 45,3 

emisiones totales GEI 13.532,249 13.080,000 11.680.000 96,7 86,3 

Para a lcanzar e s tos obje t ivos , se proponen un conjun to d e 153 medidas , d e las q u e 35 van dirigidas al sec to r 
d e la energ ía , 43 al t r a n s p o r t e , 15 al sec to r residuos y las 31 r e s t a n t e s se distr ibuyen e n t r e la ordenación del 
t e r r i to r io , el tur i smo, la industr ia , las ac t iv idades agrar ias y la forestación y los cambios d e uso del sue lo . 
Estas medidas sec tor ia les se comple t an con o t ras 31 medidas d e c a r á c t e r hor izonta l , c e n t r a d a s en la fiscali
dad , la invest igación, la con t r a t ac ión públ ica , la educac ión y sensibi l ización, e l seguimien to y la cooperac ión 
in te rnac iona l . 

La Estrategia a t r ibuye la gest ión d e cada una d e las medidas p ropues t a s . El desarrol lo y apl icación del 48% 
d e e s t a s medidas co r re sponde exc lus ivamente a la Administración d e la Comunidad Autónoma d e Canarias , 
el 31% a Cabildos y Ayuntamientos y el 16% al sec tor pr ivado. El 5% r e s t a n t e son medidas d e c a r á c t e r mixto , 
cuya mi tad co r r e sponde desar ro l la r a las Adminis traciones Públicas Canarias y la o t r a mi tad , c o n j u n t a m e n t e 
a los s ec to re s público y pr ivado. 
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J u n t o con la a t r ibución d e la responsabil idad ges tora , la Estrategia fija el c a r á c t e r d e cada med ida , diferen
c iando e n t r e medidas legislativas y reg lamenta r ias , p resupues ta r i as y fiscales, adminis t ra t ivas , re lac ionadas 
con acue rdos voluntar ios , educa t ivas y d e seguimiento . También e s t a b l e c e la programación d e cada medida , 
fijando el año d e su pues t a en marcha y el plazo d e vigencia. La mayor p a r t e d e las medidas se pondrán en 
marcha d u r a n t e el año 2009, m e d i a n t e el co r re spond ien te acue rdo o su planificación y programación sec to 
riales, y se prolongará has ta 2015 su aplicación. 

Las medidas d e mayor a l cance , en mate r i a d e energ ía , se concen t ran en el desarrol lo d e las renovables , el 
i n c r e m e n t o d e la eficiencia d e los s is temas energé t i cos convencionales y el uso racional d e la energía y el 
agua, t a n t o a nivel público como privado, m e d i a n t e p lanes d e ahor ro y medidas tar i far ias . En ma te r i a d e 
t r anspo r t e s , pr ima el impulso al t r anspo r t e colect ivo, a la gest ión y planificación adminis t ra t iva y empresa r ia l 
d e la movilidad, a la reducción d e la movilidad pública y la disminución d e emis iones d e los vehículos. Pero 
el Plan d e Mitigación no ocul ta q u e el éxi to del mismo descansa , en buena medida , sobre las disposiciones 
fiscales, sin i nc r emen to d e la presión, pe ro reor ien tándolas hacia la reducción d e emis iones , en forma t a n t o 
positiva (subvenciones y exenciones) como imposit iva. 

Por últ imo, el plan d e mitigación fija (a realización del inventario d e gases de e fec to invernadero cada dos años y 
e s t ab l ece indicadores para su seguimiento, que deberá plasmarse en informes anuales . En cualquier caso, habrá 
de considerarse cada cua t ro años la revisión del plan d e mitigación. 

Adaptación 

La ausencia d e escenar ios cl imáticos suf ic ien temente definidos para Canarias , j u n t o a la mayor urgencia y 

prioridad d e las medidas d e reducción d e emis iones , motiva que la Estrategia Canaria d e lucha con t ra el Cam

bio Climático no in tegre un Plan d e Adaptación, sino que se l imite a e s t ab l ece r los cr i ter ios para su inmed ia ta 

poster ior formulación. 

El plan se iniciará impulsando una linea básica d e investigación que comprenda , en pr imer lugar, un inventar io 

del e s t a d o del conoc imiento en mate r i a d e clima y adap tac ión , en Canarias , y una mejora d e los da tos clima

tológicos ex i s t en t e s , para cont inuar profundizando en una evaluación prel iminar d e los impac tos previsibles 

y un análisis d e las grandes opciones d e adap tac ión , su urgencia y posibles plazos. 

Para la e laboración del plan de adap tac ión p rop i amen te dicho, se seguirá la metodología e s t ab lec ida por el 

Panel in ternacional d e Expertos en Cambio Climático, d e Naciones Unidas, y en el Plan e s t a t a l . A par t i r d e los 

escenar ios c l imát icos a elaborar, en lo posible, para cada una d e las islas y sus d i fe ren tes pisos y f ren tes , se 

real izará una evaluación d e los impac tos ambien ta l e s , sociales y económicos previsibles. El análisis sector ia l 

d e impac tos aba rca r á los ecos i s temas t e r r e s t r e s y marinos , la biodiversidad vege ta l y animal , los recursos hi-

dricos y edáfícos, las zonas cos te ras , los riesgos na tura les d e origen c l imát ico y los sec to res fores ta l , agrar io . 



energé t ico , tur ís t ico, dei seguro y los impactos sobre la salud humana . De es ta evaluación se deducirán las me
didas d e adaptac ión necesar ias , para su desarrol lo a t ravés d e planes y programas sector ía les y ter r i tor ía les . 

Los cr í ter íos q u e e s t a b l e c e la Estra tegia para la e laborac ión del plan d e adap tac ión a r i enden a t r e s princi
pios: el e s ca lonamien to d e pr ior idades , la graduación d e las soluciones y la programación y coherenc ia d e las 
med idas . Las medidas pr ior i tar ias serán las q u e t engan por o b j e t o la sa lvaguarda d e vidas humanas y d e los 
medios básicos para garant izar é s t a ; en segundo lugar, se a t e n d e r á a la biodiversidad vege ta l y an imal ; en 
t e r c e r o , la defensa d e los b ienes cu l tu ra les y sociales d e mayor valor y, en c u a r t o , la pro tecc ión d e las activi
d a d e s económicas . Por o t ra p a r t e , las med idas d e adap tac ión deben desar ro l la r r e spues tas a los Impac tos d e 
mane ra gradual y revisable , d e a c u e r d o con los es tudios con t r a s t ados d e escenar ios e impac tos q u e se vayan 
e l a b o r a n d o . El Plan d e b e programar las medidas en el riempo y anal izar en profundidad su cohe renc ia , d e 
forma q u e las medidas d e adap tac ión d e un d e t e r m i n a d o sec to r no ocasionen mayores daños en o t r o . 

Desar roUo s o s t e n i b l e y c a m b i o c h m á t i c o 

Que el déc imo compromiso d e Aalborg en foque hacia e l cambio c l imát ico t i e n e una causa aún más e v i d e n t e 
en Canarias : e l cambio c l imát ico pone plazo al desar ro l lo sos ten ib le . 

La Implantación d e formas sos tenibles d e desar ro l lo es impresc indible , e s p e c i a l m e n t e para los paises menos 
desar ro l lados , q u e neces i t an q u e los paises más desar ro l lados renuncien , en favor d e ellos y d e las generac lo -
nes fu turas , a su Ingen te consumo d e recursos no renovables . Es t amb ién una exigencia u r g e n t e , pe ro nad ie 
le ha fijado plazo. La reunión d e Johannesburgo sirvió, 10 años después d e la Cumbre d e Rio d e 1992, para 
cons t a t a r la d e s e s p e r a n t e lenr i tud con q u e avanzan los procesos d e sostenibi l idad en el p r imer mundo , y la 
d is tancia cada vez mayor q u e sepa ra a los paises ricos y los paises pobres . Sin emba rgo , e l c a l e n t a m i e n t o 
global ha conseguido , a t r avés d e la Convención Marco d e Naciones Unidas y d e su Protocolo d e Kyoto, q u e los 
países desar ro l lados asuman compromisos cuant i f icados d e reducción d e emis iones en plazos d e t e r m i n a d o s . 

Los obje t ivos , los procesos y los Ins t rumentos d e mirigación de l cambio cl lmárico son conve rgen te s con los 
del desar ro l lo sos ten ib le : 

a) Las emis iones son, en buena p a r t e y aún más en Canar ias , producidas por el consumo d e recursos 
no renovables , los combus t ib les fósiles, con o b j e t o d e gene ra r e lec t r i c idad , desa la r agua o t r anspo r t a r 
personas y mercanc í a s . La reducción d e emis iones , ob je t ivo d e la lucha con t ra el cambio c l lmárico, 
solo p u e d e lograrse , aqui , m e d i a n t e la reducción del consumo d e recursos no renovab les , ob je t ivo del 
desarrol lo sos ten ib le . 

b) El desar ro l lo sos ten ib le y la lucha con t ra el cambio c l imát ico rec laman una Idént ica responsabi l idad 
a n t e los países menos desar ro l lados y a n t e las generac iones futuras . En uno y o t r a , se t r a t a d e garan
t izar la pervivencia de unos recursos; la derrota d e la escasez, la pobreza, el hambre y la enfermedad; la 
consecución d e unas mejores condiciones de vida humana para el p resen te y, sobre todo, para el futuro. 
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c) El logro d e uno y otro objetivo precisa d e su previa planificación median te instrumentos es t ra tégicos 
integrados, que hagan converger en una misma y sola dirección, unitaria y c o h e r e n t e m e n t e , una plurali
dad d e sectores y actividades sociales y económicas. Para el desarrollo sostenible, serán las Agendas 21 
Locales; para el cambio cllmárico, las Estrategias de lucha. Y, para ambos, las de terminaciones integradas 
habrán d e ser material izadas median te una pluralidad de programas y planes sectoriales y terr i tor iales . 

d) La Implantación d e formas más sostenibles d e desarrol lo solo p u e d e a lcanzarse m e d i a n t e un proceso 
social, una t ransformación social capaz d e cambiar las ac t i t udes d e los c iudadanos y las adminis t ra
c iones , las formas d e producir, d e consumir, d e hab i ta r y d e gobernar d e toda una soc iedad , capaz d e 
conver t i r una cu l tura del despi lfarro en una cu l tura d e la aus t e r idad . Exac t amen te la misma transfor
mación, el mismo proceso social, se requ ie re para reducir las emisiones y posibil i tar q u e las generac io
nes futuras puedan afrontar los e fec tos del c a l e n t a m i e n t o global: reducir el consumo d e e lec t r i c idad , 
d e gasolina, d e agua y d e te r r i to r io , disminuir la movilidad, a caba r con el despi l farro. 

El problema radica, j u s t a m e n t e , en que los procesos sociales no pueden ser desarrol lados sino desde la propia 
sociedad. Para desencadenar los y mantener los no bas ta en absoluto con el ejercicio democrár ico ni con proce
dimientos administrat ivos parricipativos. Debemos ser conscientes d e que par t imos d e una situación de inacción 
social, d e individualismo y hedonismo. Los ciudadanos no rma lmen te miran, con frecuencia conocen, incluso 
llegan a preocuparse y en ocasiones hasta contr ibuyen, pero la inmensa mayoria no se sumerge , no se implica. 

Para cambia r la t endenc i a , para provocar la reacción y lograr la Implicación, es necesar io un decidido llde-
razgo Insti tucional q u e no se l imite a impulsar con mayor o menor ingenio y for tuna la par t ic ipación social, 
sino q u e c o m p a r t a s incera y p ro fundamen te con el con jun to d e la sociedad la Información pe ro , sobre t odo , 
las decis iones y las responsabi l idades , q u e ponga r e a l m e n t e en prác t ica una nueva forma d e gobernar, no 
de l egada sino compar t i da . Para que la parricípación c iudadana sea efect iva y real , es preciso ir más allá del 
s imple e jerc ic io del d e r e c h o individual, hacia una parricípación social organizada y ac t iva , a t ravés d e la 
cual la soc iedad pueda comparrir , pueda contr ibuir y, sobre t odo , pueda exigir y, por t a n t o , se impl ique . No 
Importa el t ipo d e organización, ambien t a l , cul tura l , sindical, profesional , económica , polí t ica; impor ta la 
organización, la suma colect iva d e vo lun tades , el e jerc ic io c o h e r e n t e y acrivo d e la democrac ia en su más 
ampl ia , profunda y real d imensión. 

La dimensión más inqu ie tan te d e la cuest ión es su urgencia. Y no solo por cumplir compromisos y plazos, sino 
porque cada año , cada mes , cada dia que t ranscurre es un dia más que nos movemos a contra flecha, consu
miendo los recursos que necesi tan otros paises, otras generaciones , produciendo los residuos que ahogan a 
otros paises, a o t ras generaciones . Estamos en lucha, es tamos en guerra , en una au tén t i ca y prolongada batal la 
con t ra el t i empo y cont ra nosotros mismos, contra nuestra forma d e ser, d e actuar, d e consumir, d e producir. 

Estamos de r rochando un p lane ta que no es nues t ro , sino d e ellos, d e nues t ros nie tos y los nietos d e nues t ros 

n ie tos ; d e los nie tos a jenos y los nie tos d e sus n ie tos . Estamos de r rochando un t i empo q u e cor re con t ra noso

t ros y q u e , sobre t odo , cor re con t ra el los. 
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La memoria de sostenibilidad de la 
1 ^ Conferencia de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles 
Adalberto González del Pino 

Introducción 

El objetivo de esta Memoria Ambiental es evaluar, de for
ma integrada, el potencial comportamiento ambiental de 
e s t e acontecimiento, como un ejercicio con intención fun
damentalmente simbólica, desde una perspectiva abierta. 
Este análisis preventivo esta condicionado por: 

- Inexistencia de análisis previos y de escenarios com
parativos. 

- Es la primera ocasión en que se realiza. 

- Carece del procedimiento para establecer el alcance 
y contenido. 

- Carece de la información relevante previa a su elabo
ración que suele aportar la tramitación del Documento 
Inicial de la Actuación. 

Las propias caracteristicas del evento a analizar definen la 
complejidad del análisis: 

- Incertidumbre sobre la magnitud de las potenciales 
acciones con potencial incidencia. 

- Dificultad de determinación previa de los incrementos 
y disminuciones de las distintas incidencias potencia
les en condiciones de alternativa cero y en ejecución. 

- Ingente cantidad de potenciales casuísticas de com
portamiento individual de los e lementos que forman 
parte del evento . 

- Potenciales acciones con incidencia fuera del control 
del sistema. 

2 . - Objetivos principales d e la Primera Conferencia Ca
naria d e Ciudades y Rublos Sostenibles (PCCCyPS) 

- Conocer las iniciativas catalogadas como sostenibles (ac
tuaciones que se enmarcan dentro de los compromisos de 
Aalborg) en Canarias. 

- Poner a disposición general el estado en que se encuen
tran las iniciativas catalogadas como sostenibles (actua
ciones que se enmarcan dentro de los compromisos de 
Aalborg) en Canarias. 

- Propiciar un marco en el que exponer y conocer las ex
periencias de lo que se ha hecho y se esta haciendo en 
Canarias en esta materia. 

- Exponer y debatir las dificultades que se han encontra
do los gestores municipales cuando afrontan el reto de la 
sostenibilidad. 

- Crear un espacio de reñexión crítica constructiva sobre los 
distintos modelos potenciales de desarrollo de Cañarías. 

- Propiciar una mayor integración e implicación institucio
nal y empresarial en materia de desarrollo sostenible 

- Proponer y propiciar la creación de redes de integración 
de todos los agentes implicados en los procesos de sosteni
bilidad: Red Canaria de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 
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Descr ipc ión d e la PCCyPS 

La 1^ Conferencia Canaria d e Ciudades y Pueblos Sosteni

bles se ha organizado siguiendo la e s t ruc tu r a q u e se pre

sen t a en los diez Compromisos d e Aalborg (CdeA), aproba

dos en la 4^ Conferencia Europea d e Ciudades y Pueblos 

Sostenibles , a los q u e quedan obl igadas todas las Insritu

ciones q u e se adh ie ren a la Campaña Europea d e Ciudades 

y Pueblos Sostenibles , a t r avés d e la firma d e la Carta d e 

Aalborg. 

Cada Compromiso d e la Carta d e Aalborg se subdlvide, a su 

vez en c inco a p a r t a d o s , q u e configuran los e j e s c e n t r a l e s 

d e t r aba jo d e la s iguiente forma. 

1 . Equipos d e t r a b a j o 

- Comité d e Preparación, formado por 6 pe r sonas . 

- Secretaría de la Conferencia, formada por 3 personas. 

- Comité científ ico, fo rmado por 6 pe r sonas . 

- Autor idades munic ipa les . 

2 . Desar ro l lo d e la PCCCyPS. 

- Una Ponencia Plenaria para c a d a para cada uno d e 

los Compromisos , agrupados d e t r e s en t r e s (CdeA 1 

al CdeA 9) . 

- Una sola p lenar ia ded icada al CdeA 10. 

- Para cada uno d e los Compromisos d e Aalborg se dedi

ca una Sesión Paralela (cua t ro por cada sesión plenar ia 

e x c e p t o para la ú l t ima) . 

- Se expondrán más 26 Póster. 

- El día 24 d e marzo se desarro l larán 11 Eventos Loca

les y Sector ia les , e n t r e ellos La Plantación d e 250 ár

boles , e j e m p l a r e s vege ta les au tóc tonos , como medida 

compensa to r i a a los gases Invernaderos gene rados por 

la PCCCyPs. 

- Se ce leb ra rán cenas , a lmuerzos y cafés . 

- Se e s t a b l e c e r á un servicio d e recogida en Aeropuer to 

d e Los Rodeos y t r as lado al Hotel La Quinta Park, y ell 

ú l t imo día se habi l i tará un solo servicio d e guagua para 

dar t r a s l ado has ta el Aeropuer to d e Los Rodeos. 

- El t ras lado e n t r e el Hotel La Quinta Park y el Puer to de 

La Cruz se urillzará el servicio d e guaguas q u e el Hotel 

La Quinta Park riene es tablec ido para sus c l ientes . 

- Se ha e l abo rado un Libro d e Mano p r e t e n d e facil i tar 

la t a r e a d e guía a los a s i s t en tes en la seguro diricíl 

e lección para asistir a las d i fe ren tes ses iones para le las 

q u e se o fe r t an . 

- Una vez concluida la PCCCyPs, se ed i t a r á una publi

cación específica q u e recogerá el con jun to d e apor

t ac iones recibidas , las conclusiones d e las ses iones 

p lenar ias y pa ra le las , las conferencias ins t i tuc ionales , 

así como el pos ic íonamiento d e co laboradores y pa t ro 

c inadores . 

4 . - Localización y ubicación d e la PCCCyPS. 

La PCCCyPS se desar ro l la rá , e n t r e los días 24 y 26 d e mar

zo d e 2008, en las Instalaciones y a l r ededo re s del Hotel 

La Quinta Park, en el Municipio t iner feño d e Santa Úr

sula. Para su desarrol lo se uri l izarán las Inf raes t ructuras 

ex i s t en t e s en el Hotel La Quinta Park, c o n c r e t a m e n t e 6 

salas , mien t ras q u e o t ro d e t a l e s even tos se desar ro l la rá 

en las Ins ta laciones del ITER d e Tenerife y en el Complejo 

DE AALBORG A SANTA ÚRSUU. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



Ambiental Insular d e Arico, y el ú l t imo, la Plantación d e 
Árboles, compensac ión d e Gases Efecto Invernadero, en 
el e n t o r n o d e la Finca d e La Quinta, en la q u e se ubica el 
c i t ado Hotel . También se uti l izará una oficina, p a r t e d e 
la recepción y algunas zonas d e ocio del c i t ado Hotel , asi 
como el com edor y una sala anexa para los m o m e n t o s d e 
café y descanso . 

Aspec to s r e l e v a n t e s d e la s i tuac ión a c t u a l y p r o b a b l e 
evo luc ión sin la c e l e b r a c i ó n d e la PCCCyPS. 

1 . S i tuac ión d e p a r t i d a 

La PCCCyPS llega en un m o m e n t o en que son necesar ios 
todos los esfuerzos posibles para concil iar las singularida
des y los fac tores q u e a m e n a z a n la posibilidad d e recon-
ducir la s i tuación hacia la sostenibi l idad. El propio ca rác 
t e r in t r ínseco d e la PCCCyPS y los objet ivos q u e se han 
p l a n t e a d o d e la organización, resul tan ser la p la ta forma 
idónea para e m p e z a r a encon t r a r soluciones a las circuns
tanc ias q u e nos a m e n a z a n . 

La numerosa y diversa implicación inst i tucional , el nota
ble a c e r c a m i e n t o empresa r i a l , y sobre todo el decid ido 
apoyo a c a d é m i c o , científico y profesional recibido por 
e s t a iniciat iva, nos hacen t e n e r fundadas e spe ranzas d e 
poder contr ibuir a q u e e s t e pr imer e n c u e n t r o para el diag
nóst ico, diálogo, p ropues t a s , evaluación y consenso sobre 
el Desarrollo Sostenible en Canarias sea el inicio d e un 
cambio d e ac t i tud y un e l e m e n t o gene rador del incremen
to d e ap t i tud por la proposición q u e se hace d e poner el 
conoc imien to d e las pa r t e s al servicio del común. 

2 . A l t e r n a t i v a s t e n i d a s e n c u e n t a 

Ev iden t emen te la a l t e rna t iva CERO en e s t e caso , razona
b l e m e n t e p a r e c e q u e se desca r t a por si sola. 

Tra tándose d e la Primera Conferencia Canaria d e Ciudades y 
Pueblos Sostenibles , y t en i endo en c u e n t a lo avanzado q u e 
es ta e s t e proceso en el Municipio d e Santa Úrsula, cuando 
se propuso, d u r a n t e la 5^ Conferencia Europea d e Ciuda
des y Pueblos Sostenibles d e Sevilla en marzo d e 2007, la 
necesidad d e reun imos en Canarias a t r aba ja r sobre e s t e 
asun to , pareció q u e Santa Úrsula e ra la c e d e idónea para 
su desarrol lo . Dentro del Municipio d e Santa Úrsula resul
t aba ev iden t e q u e el lugar q u e logis t icamente reunía las 
condiciones idóneas para el desarrol lo d e es ta Conferencia 
e ra el Hotel La Quinta Park y sus a l r ededores . 

Acc iones d e la PCCCyPS s u s c e p t i b l e d e g e n e r a r e f e c t o s 
nega t i vos 

1 .Acciones Relacionadas Con La Preparación De La Pcccyps 

Relativas a: 

- Reuniones d e coordinación, planificación y desarrol lo 
d e los t r e s grupos d e t r aba jo c reados al e f ec to : 
- Reuniones d e responsables del Ayuntamiento con: 

Acciones: 

- Transpor te en au tomóvi les : . 
- Transpor te en avión. 
- Contac tos t e l e m á t i c o s : 
- Local d e reuniones y t r a b a j o . 

2 . Acciones Relacionadas Con El Desarrollo De La Pcccyps.-

Relativas a: 

- Desplazamientos : 

- Alojamientos: 
- Desarrollo d e la PCCCyPS: 
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Acciones: 

- Transpor te en au tomóvi les : 

- Transpor te en avión. 

- Contac tos t e l e m á t i c o s : 

- Uso d e Salas d e Ponencias y t r a b a j o . 

- Uso d e espacios Ubres para exposición d e Poster. 

- Aparcamien to vehículos. 

- P lantación. 

- Alojamiento y pe rnoc tac iones . 

- Comidas y refrigerios. 

- Información. 

- Coordinación. 

- Sec re ta r i a . 

- Documentac ión . 

3 . Acc iones P o s t d e s a r r o l l o De La Pcccyps 

Relarivas a: 

- Desman te l amien to . 

- Entrega d e cert i f icados y d ip lomas . 

- Edición d e la Memoria Ambienta l Definlriva. 

- Edición Libro d e Ponencias . 

- Seguimiento d e Ojetivos y Resul tados. 

Acciones: 

- Enseres . 

- Material d e la PCCCy PS. 

- Cert if icados. 

- Diplomas. 

- Memoria Ambienta l definlriva. 

- Libro d e Ponencias . 

- Seguimiento d e Ojerivos y Resul tados. 

Descr ipc ión d e e x i g e n c i a s d e la PCCCyPS, p r ev i s i b l e s e n 

el t i e m p o , e n r e l ac ión con la u t i l i zac ión de l s u e l o y d e 

o t r o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 

• La PCCCyPS no exigirá urillzaclón del suelo ex novo para 

su organización y desar ro l lo . 

- Posibles exigencias d e la PCCCyPS sobre o t ros recursos 

na tu ra l e s : 

- Ocurrencia con o sin la PCCCyPS: 

• Consumo d e agua , e x c e p t o para la p lan tac ión . 

• Calidad del a i re en c u a n t o a la po tenc ia l con tamina

ción del t r a n s p o r t e . 

• Consumo d e a l imen tos . 

• Generac ión d e Residuos. 

• Generac ión d e e lec t r ic idad pa ra el consumo Indivi

dual en el a l o j amien to . 

- Ocurrencia con la PCCCyPS corregidas con el d iseño o 

a compensa r : 

• Calidad de l a i re en c u a n t o a la potencia l con tami

nación de l : 

- Transpor te Aeropuer to-Hote l La Quinta Park y vi

ceversa . 

- Transpor te intrainsular individual. 

- Generac ión d e energ ía e l éc t r i ca consumida . 

- Transpor te d e Material a y d e s d e la s e d e . 

- Transpor te d e ca te r ing . 

• Sosiego públ ico. 

• Consumo d e pape l . 

- Ocurrencia con la PCCCyPS que se consideran positivas: 

• Revegetación solar. 

- Consumo d e agua para la p lan tac ión . 

- 100 Kilos d e t u rba 

- 100 Kilos d e es t iércol d e oveja . 

- Transpor te d e p lan tones para p lan tac ión . 
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Est imulac ión d e los t i pos y c a n t i d a d e s d e r e s i d u o s , ve r 
t i d o s y e m i s i o n e s d e m a t e r i a o e n e r g i a r e s u l t a n t e s d e 
la PCCCyPS 

La mayor p a r t e del i n c r e m e n t o d e generac ión d e residuos, 
ver t idos , emis iones y energ ías r e su l t an t e s , en el ámbi to 
real d e la PCCCyPs, el Archipiélago Canario, resul ta nulo 
pues to q u e se producir ían en cua lquier caso , se ce l eb ra se 
la PCCCyPS o no. No o b s t a n t e , a modo d e e j emp lo , hemos 
hecho algunos cálculos i lustrat ivos d e lo no poco inocuas 
q u e son a lgunas ac t iv idades co t id ianas se lecc ionando el 
COZ para i lustrar los cálculos . 

-Fases a distinguir: 

- Fase d e preparac ión d e la PCCCyPS, d o n d e sí q u e se 
p roducen algunos inc remen tos q u e se deben imputa r a 
la ce lebrac ión d e e s t e e v e n t o . 
- Fase d e ce lebrac ión o desarrol lo , donde la mayor par
t e d e las ac tuac iones no implican inc remen tos imputa
bles a la ce lebrac ión d e la PCCCyPS. 

1. Fase d e p r e p a r a c i ó n 

- Reuniones Comité d e Preparación: 
- Transpor te Aéreo: 2.404 Kg C02 . 
- Transpor te Ca r r e t e r a : 135 kg COZ. 
- Consumo Energía Eléctr ica: 3,3 kg C02 . 

- Reuniones Comité Científico: 
- Transpor te Aéreo: 189 Kg C02 . 
- Transpor te Ca r r e t e r a : 71 kg C02 . 

- Sec re ta r í a d e la Conferencia: t r an spo r t e no imputa
ble a la PCCCyPS. 

- Papel: 
- Consumo d e energ ia e léc t r i ca impu tab l e a la PCC
CyPS: 32 kg C02 . 

- Autor idades para formalización d e Pa t roc inadores y 
Colaboradores : 

- Transpor te en automóvi l : 128 kg C02 . 
- Transpor te a é r e o : 189 kg C02 . 
- Consumo d e energía e l éc t r i ca : 3,53 kg C 0 2 . 

2 . Fase De Ce leb rac ión O Desar ro l lo 

- Transpor te Aéreo: 
- Península-Canarias (ida y vue l t a ) : 2 .013 kg C02 . 
- Interinsular (ida y vue l t a ) : 959 kg C02 . 
- Marít imo (ida y vue l t a ) : 37 Kg C02 . 

- Transpor te Ca r r e t e r a : 
- Aeropuerto (taxis) d e Los Rodeos-Hotel: 38 kg C02. 
- H o t e l - A e r o p u e r t o (guagua) d e Los Rodeos: 1,23 
kg COZ. 
- Evento Local ITER-C.A. d e Arico: 4 ,76 kg C02 . 
- Traslados diarios por c u a n t a propia d e los as is ten
t e s : 1.093 kg C02 . 

- Consumo Energía Eléctr ica: 
- Salas Ponencias y Eventos Locales y Sector ia les : 
2,13 k g C 0 2 . 
- Secre ta r ía : 0,42 kg C02 . 
- Cenas: 0 ,84 kg C02 . 
- Sala Exposición Pós te r y Pa t roc inadores : 2 ,89 kg 
C 0 2 . 

- Papeler ía : 
- Fo tocop i a s , FAX env iados y r ec ib idos , y r epor 
t e s : 50 ho jas . 
- Documentación: 

- Libro d e Mano: 5.250 hojas pape l rec ic lado . 
- Certificados: 200. 
- Bolsa rec ic lable y b iodegradab le : 350 un idades . 
- Identif icaciones: 
- Papel: 250. 
- Forros Plást ico: 250. 
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- Agua: 

- Consumo Plantación: 6.250 l i tros. 

- Riego a p a r c a m i e n t o ex te r io r : 400 l i tros. 

- Consumo H u m a n o i m p u t a b l e a la PCCCyPS: 

4 0 . 0 0 0 l i t ro s . 

Evaluación d e los e f e c t o s p r e v i s i b l e s , d i r e c t o s o indi 

r e c t o s , d e la DE LA PCCCyPS s o b r e los d i s t i n tos f a c t o r e s 

a m b i e n t a l e s 

1. Efec tos P o t e n c i a l m e n t e Nega t ivos 

- Emisión d e Gases Efecto Invernadero (C02): 

- Transpor te : 7.265 kg C02 . 

- Consumo Energía Eléctr ica: 42 kg C02 . 

- Consumo d e Agua: 46.650 l i tros. 

- Consumo Papel rec ic lado: 7.580 hojas A4. 

- Bolsos recic lables y b iodegradab les : 350 un idades . 

- Forros de plástico para acreditaciones: 350 unidades. 

2 . Efec tos Q u e Se Cons ide ran Posi t ivos: 

- Inc remento del e s t a d o d e conoc imien to t écn ico y 

p rob lemá t i ca . 

- Conocimiento y r econoc imien to d e personas impli

cadas . 

- Inc remento del conoc imien to d e Santa Úrsula (Muni

cipio t ipo) . 

- Inc remento r en t a puntua l pequeños y medianos pro

duc to r e s del e n t o r n o . 

- Compromiso d e continuidad bíanual de la Conferencia. 

- Iniciación d e la Red Canaria d e Desarrollo Sostenible. 

- Inicio d e iniciar ivas var ias sobre el desar ro l lo sos

t e n i b l e . 

- Inc remento d e la Sinergia en el po tenc ia l Desarrollo 

Sostenible : 

- Implicación Autor idades y Empresas . 

- Implicación d e o t ros s ec to re s sociales . 

- Potencial colaboración e n t r e personas e insti tu

ciones impl icadas . 

- Potencialidad de avances en proyectos concretos . 

- Potencial idad d e generac ión d e nuevos proyectos 

y co laborac iones . 

- Es tablec imiento d e la Red Canaria d e Ciudades y 

Puebles Sostenibles 

Medidas p r e v i s t a s p a r a reduc i r , e l i m i n a r o c o m p e n s a r 

los e f e c t o s a m b i e n t a l e s s ignif icat ivos p r e v i s t o s 

1. Medidas C o r e c t o r a s 

La mayor p a r t e d e d e las medidas co r r ec to ra s se han ido 

in t roduc iendo d u r a n t e el diseño y la organización d e las 

PCCCyPS, ya se han menc ionado imp l í c i t amen te : 

- Selección d e un Hotel , con programa amb ien t a l . 

- Selección d e Hotel con Insta laciones suficientes para 

t odas las ac t iv idades . 

- Selección d e Hotel con servicio d e t r a n s p o r t e comu

ni tar io regular propio . 

- Selección de fechas con máxima ocupación potencial . 

- Selección d e ins ta lac iones y lugares para el desa r ro 

llo d e las d is t in tas acr iv idades . P re fe ren te util ización 

d e Correo Electrónico. 

- Hacer coincidir los desp lazamien tos d e los comi tés 

d e preparac ión y cientifico con o t ras ac t iv idades . 

- Uso d e pape l recic lado s i empre que fuera posible . 

- Uso d e mate r ia l p r o c e d e n t e d e reutí l ización y reci

c lado s i empre que ha sido posible (bolsas, e t c é t e r a ) . 

- Agrupación razonable d e los t r anspo r t e s d e personas 

y ma te r i a l . 

- Urillzaclón d e produc tos locales , s i empre q u e fuera 

posible . 

- Urillzaclón d e voluntar iado cualificado a todos los ni

veles d e la organización. 

- Uso de áreas (aparcamientos, plantación) ya existentes. 
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2 . Medidas Compensatorias 

- Redacción d e la Memoria de Sostenibilidad del even to . 

- Compensación d e emis iones GEI, m e d i a n t e la p lanta

ción d e 250 árboles (depuración d e 11.250 kg d e a i re 

en un año) 

- Subvención a una ONG para q u e desar ro l le un Progra

ma d e Educación Ambienta l en Santa Úrsula. 

Informe sobre las difilcutades técnicas e informativas 
encontradas durante la elaboración de la memoria am
biental 

- Pocos datos fiables d e partida. 

- Incer t idumbre previa sobre la as is tencia y desarrol lo 
d e la PCCCyPS. 
- Insularidad: gran f racc ionamien to del t e r r i to r io . 
- Anisotropia genera l i zada . 
- Aparen te fal ta d e in te rés por expe r to s en compar t i r o 
dar a conocer sus t r aba jos y expec t a t i va s . 

- Aparen te des in t e ré s en algunos municipios. 
- Complej idad e x t r e m a en la individualización d e la 
computac ión d e los i nc remen tos d e emis iones , ver t i 
dos , residuos y utilización d e recursos . 

- Imposibilidad d e con ta r con la Fase Previa d e e s t ab l e 
c imien to d e a l cance y con ten ido d e la evaluación y la 
apor tac ión a priori d e da tos e información d e in t e r é s 
q u e otorga el p roced imien to d e la apl icación d e e s t a 
h e r r a m i e n t a p reven t iva . 
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Utilizadon como e s q u e m a d e re ferenc ia los d iez compro
misos d e Aalborg, en e s t e e v e n t o local se p r e t end í a un 
doble ob je t ivo : (1) apo r t a r una visión e x p e r t a , y cuando 
menos , e x p e r i m e n t a d a , d e la vida, q u e no es t en ida en 
c u e n t a h a b i t u a l m e n t e en los procesos d e t o m a d e decisio
nes y (2) ofrecer un e j emp lo d e par t ic ipación y d e b a t e so
segado y r e spe tuoso sobre asuntos d e e n o r m e re levancia 
para la cal idad d e vida gene ra l . 

Pa labras c l aves 

Expertos , exper ienc ia , sos tenibi l idad. 



2. La percepción de la sostenibilidad des
de el punto de vista de nuestros mayores 

M o d e r a d o r : Juan Anton io J o r g e Peraza . G e ó g r a f o . 
T é c n i c o d e Desarro l lo d e l A y u n t a m i e n t o d e Villa d e 
Arico. 

I n t e r v i n i e n t e s : D. A n t o n i o , D. Isidro, D. D o m i n g o , 
D" Hermin ia , D. J o s é Ramón y D. Serg io , e l públi
c o a s i s t e n t e , m a y o r i t a r i a m e n t e , p e r s o n a s d e S a n t a 
Úrsula . 

P l a n t e a m i e n t o del e v e n t o local 

Nuestra sociedad precisa d e la apor tac ión d e nues t ros ma
yores para poder enfocar c o r r e c t a m e n t e los procesos d e 
sostenibi l idad. No sólo apor tan una visión con re t rospec
tiva y con perspec t iva d e largo plazo, t amb ién gozan d e 
la au tor idad q u e otorga la exper ienc ia y el equil ibrio d e 
los muchos a v a t a r e s vividos. Esta visión no sólo es fruto d e 
las vivencias persona les , t ambién d e b e resa l t a r se el pape l 
fundamen ta l d e la herenc ia recibida bajo el fo rmato d e 
t ransmisión oral o cua lquier o t ro , q u e convie r te a perso
nas d e med iana e d a d , e incluso jóvenes , en he rede ros d e 
un sabe r ap rec íab les en los procesos d e sostenibi l idad. 

La mayor p a r t e d e los pa r t i c ipan tes en e s t e e v e n t o local 
han cont r ibuido con su presenc ia en ot ros e n c u e n t r o s d e 
similares ca rac te r i s t i cas (Asomadas al e r e ) ; fruto d e esa 
exper ienc ia , concluyen q u e "...los mayores no son perso
nas caducas. En la mayoria de las sociedades, incluso la 
aborisen, existían Consejos de Mayores para el mejor fun
cionamiento colectivo. Sin el consejo de nuestro mayores, 
se pierde una parte importante del romanticismo". 

Asun tos a t r a t a r 

La agenda d e asuntos a t r a t a r e ra muy ambiciosa , dado el 
escaso t i e m p o disponible . Por el los, d e los diez compro
misos d e Aalborg sólo cupo abordar c u a t r o , a u n q u e con 
apor t ac iones ind i scu t ib lemen te sus tanciosas : consumo, 
movilidad, salud y par t ic ipación c iudadana . 

Cabe des tacar , como l lamada d e a tenc ión inicial, q u e se 
produjo la par t ic ipación act iva y r epe t ida d e todos y cada 
uno d e los pa r t i c ipan tes , y del público a s i s t e n t e , lo q u e 
vino a d e m o s t r a r que , una vez se propicia un marco para 
el d e b a t e par t ic ipa t ivo , é s t e se p roduce . 

El c o n s u m o 

El p rob l ema de l consumo a c t u a l se a b o r d ó d e s d e var ias 
pe r spec t i va s : la agr icu l tu ra , el agua y la ene rg í a . 

Con r e spec to a la agr icul tura , todos coincidieron en la ne
cesidad d e no abandonar l a , a u n q u e reconocen las limita
ciones q u e supone su escasa rentabi l idad económica . Se 
produjeron apor tac iones en el senr ido d e comparibi l izar 
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el progreso ("¿quién puede prescindir lioy dia de algunas 
comodidades de la vida moderna?"), pe ro sin olvidar q u e 
somos p a r t e d e la Natura leza y q u e , "...a ésta no se le 
puede ganar, ni siquiera, empatar". 

Otra linea del d e b a t e se abrió en relación con el pape l d e 

la educac ión para ev i ta r el consumo despi l far rador d e los 

recursos escasos . "Hay que lograr que los niños sean cons
cientes y valoren la escasez de determinados recursos, y 
adquieran hábitos de consumo que permitan ahorrarlos, 
partiendo de la valoración: ...el agua, la electricidad y el 
gas, que actualmente llegan a casa con una enorme como
didad, antes sólo podían obtenerse con enorme dificultad 
y sacrificio, cuando ello era posible". 
No o b s t a n t e , se reconoció que , " . . . e n muchas ocasiones, 
la preocupación de los niños por un consumo responsa
ble y por el medio ambiente es mayor que la de personas 
adultas". Por lo tanto, parece claro el mensaje siguiente: 
los hábitos de consumo responsables obligan a que se pro
duzcan mensajes positivos en los dos sentidos, de adultos 
a menores y de menores a adultos. 
Se concluye el d e b a t e sobre e l consumo a p o r t a n d o las 

s iguientes "pe r l a s " : "...es preciso que se conserven las 
tradiciones; cosa distinta son algunos mensajes que lo que 
traerían es la conservación de la miseria. No obstante, 
antaño parecía haber más solidaridad pese a la escasez y 
la estrechez". También "...el bienestar actual es fruto del 
sacrificio pasado de mucha gente que no contaba con otro 
recurso que labrar y cuidar la tierra. Los jóvenes deben 
conocer esa realidad y valorarla para lograr una verdade
ra sostenibilidad". 

La movi l idad 

Pese al t í tu lo , el d e b a t e der ivó hacia o t ros asuntos , no por 

ello d e menor i n t e r é s . Entre el los, se habló d e cómo se 

ha pasado en un breve plazo d e t i e m p o d e una sociedad 

c a r e n t e d e muchos b ienes a o t r a d o n d e el consumismo es 

habi tua l : "...la marca y la compra de lo innecesario es 
una forma de esclavitud moderna". 

Todo e s t a s p a u t a s e s t án g e n e r a n d o riesgos q u e nos obliga

rá a buscar fórmulas más sos ten ib les , q u e r a m o s o no. No 

o b s t a n t e , e s t a s fórmulas requ ie ren una perspec t iva soli

dar ia d e la q u e , como sociedad y como individuos, c a r e c e 

mos. "¿Quién es solidario con el pueblo de Arico, que tie
ne el vertedero insular al que se lleva toda nuestra basura 
para nosotros vivir mejor?". Esta p regun ta , formulada por 
los a s i s t en tes d e Santa Úrsula, lleva a los in te rv in ien tes a 

concluir q u e muchas veces la gest ión polít ica es la q u e im

pide q u e se p lasme el a u t é n t i c o sen t ido d e la solidaridad 

q u e el pueblo manifiesta. 

Es fundamenta l conservar la iden t idad , ya q u e lo diferen

t e es lo q u e se aprec ia por nues t ros v is i tan tes , si bien el 

tu r i smo cor re riesgos deb ido a la ca res t í a d e la energ ia : 

"...los trasatlánticos aún no surcan los mares a vela". 

La sa lud 

Se aprec ia un sal to cual i ta t ivo y cuan t i t a t ivo : "...antes 
moría mucha gente por una pulmonía". El mayor proble
ma q u e hay en la ac tua l idad es las listas d e e s p e r a . 

La p a r t i c i p a c i ó n 

Todos coinciden en q u e las soc iedades unidas avanzan 

cuando la g e n t e se c o m p r o m e t e y se implica: "...pero 
es fácil decirlo y muy difícil lograrlo, pero sólo funciona 
aquello que surge de la participación". "Antes, la nece
sidad creaba al colectivo, pero hoy dia vivimos la era del 
individuo. En el individuo no se conserva ni se respeta la 
identidad". 

Conclus ión 
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D. Jo sé Ramón Siverio apo r tó los s iguientes comenta r los , 
e j emp lo d e un modo d e pensar y reflexionar q u e nos pue
d e ser d e ut i l idad. Los reproducimos como homena je a 
toda nues t ra g e n t e p reocupada por t ras ladar valores úti
les para la conservación del medio a m b i e n t e y la mejora 
en la cal idad d e vida. En cua lquier caso , d e s d e el comi t é 
organizador d e la 1 Conferencia , muchas gracias por su 
e j e m p l o . 

Algunos c o m e n t a r i o s p e r c e p t i b l e s d e n u e s t r o s m a y o r e s 
s o b r e la sos ten ib i l idad . . . p a r a re f lex ionar . 

P r i m e r a r e f l ex ión . Un h o m b r e humilde y viejo m e dijo 
el o t ro día, a n t e s d e agosto del año pasado , que habia 
t r e s formas d e ver la vida: con op t imismo , con rea l i smo y 
con pes imi smo . Tras el e n c u e n t r o d e hoy e v e n t o local en 
la I Conferencia- , hemos ganado vida porque hay cua t ro 
formas d e verla; con opt imismo, real ismo, capacidad d e 
reciclaje y pesimismo. 

S e g u n d a re f l ex ión : Un viejo m e con tó : habia una vez un 
a lca lde l isto. Un dia t en í a un poqui to de t i e m p o y se sen tó 
a lo solano con el más viejo del pueblo y le preguntó. . . ¿a 
us ted le gusta mi t r aba jo como a lca lde d e e s t e pueblo? Y 
el viejo le c o n t e s t ó : si su t r aba jo es hacer g r a n d e s cosas 
t e n d r á un p u e b l o infel iz , si su t r aba jo consis te en hacer 
p e q u e ñ a s g randes cosas t e n d r á un pueblo I n m e n s a m e n t e 
feliz. 

T e r c e r a r e f l ex ión . Un viejo le p reguntó a un joven... 
¿cómo e r e s tú? El joven le c o n t e s t ó : yo soy ingeniero.. . y 
tengo. . . El viejo le dijo: t e he p regun tado como e r e s tú y 
no q u e e s lo q u e t ú c r e e s q u e t i e n e s . 

C u a r t a r e f l ex ión . Un viejo y un joven reman en un b o t e . 
El viejo le d ice al joven : r ema con j e i t o y no con f u e r z a 
porque la e n e r g í a q u e n o s e c o n s u m e e s la e n e r g í a pa ra 
l uego . 

Q u i n t a r e f l ex ión . Dos viejos e s t án sen tados en un banco 
d e la plaza. Dice uno: si la plaza se llena d e g e n t e ¿como 
adivinas qu ienes son los más listos? El o t ro le c o n t e s t a : los 
q u e no e s t á n h i p o t e c a d o s . 

Sex ta re f l ex ión . Un viejo m e d ice : si p e r d e m o s la i d e n t i 
d a d , lo p e r d e m o s t o d o . La ident idad de f ine a un pueblo , 
le da exot i smo y hace q u e sea s i empre vis i tado. 

S é p t i m a re f l ex ión . Un viejo m e dijo una vez: donde co
men t r e s comen dos , ¡pero q u e muy bienl 

Oc tava re f l ex ión . Viejo: quieren qu i ta r el m e r c a d o para 
cont ro la r los g a n g o c h e r o s . Mi viejo: no t e preocupes . . . 
g a n g o c h e r o s s i empre los habrá cada vez más sofisticados 
y se l lamarán d e o t ra m a n e r a . 

Novena re f l ex ión . Dos viejos pedre ros se sen ta ron des
pués d e una larga c a m i n a t a . Miraban a una gran m o n t a ñ a 
y uno p regun tó : ¿cuántas ces t a s d e t i e r ra harían fal ta para 
hace r una m o n t a ñ a como esa? Contes tó el o t ro : una, si la 
c e s t a e s a p a r e n t e . 

Décima re f l ex ión . Yo muy chico le p r eg u n t é a mi viejo, 
q u e en e se t i empo e ra joven , ¿qué es la burocracia? Y mi 
viejo me contes tó . . . ya t e e n t e r a r á s . 

U n d é c i m a re f l ex ión . Nuestros viejos s i empre d icen : si 
l impiamos el m o n t e los incendios (si los hay) serán más 
chicos, asi t e n d r e m o s nues t ra m e d i a n í a f e r t i l i zada , pu
d iendo ser en cualquier m o m e n t o la despensa y de l e i t e d e 
nues t ra cos ta . Nuestros dir igentes. . . t amb ién lo d icen . 

Duodéc ima re f l ex ión . Una vez , joven yo, quer ía ir a pes
car besugos. Por la t a rdec i t a m e a c e r q u e a la playa y 
a p a r e j é el barco . Pasaba un viejo por allí y m e dijo... 

- Ramoncito quieres que t e eche una mano a botar. 
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- Y yo le d i je : qu iero q u e m e eci ie una mano a decidir 

si bo to o no , porque hiay mucha m a r e j a d a . 

-El viejo me miró y m e di jo: si bo t a s , las posibi l idades 

d e q u e hagas t ab las el ba rco son g randes , asi q u e yo 

haría lo más fácil. 

-Y le p r e g u n t é : ¿qué c r e e us ted q u e es lo más fácil? 

- Y el c o n t e s t ó : p a r a b e s u g o s t i e n e s t i e m p o o t r a no

c h e . 

D e c i m o t e r c e r a r e f l ex ión . Dos viejos pescadores hab laban 

en la playa r eco rdando la can t idad d e " m u j o " q u e habia 

no mucho t i e m p o a t r á s en la orilla. Y t e rminaron la con

versación d ic iendo: si no hay " m u j o " no hay " p e j e s " , por 

mucho q u e los c r i e n . 

D e c i m o c u a r t a r e f l ex ión . Un viejo m e dijo una vez: la per

sona t i e n e q u e ser a r r i e s g a d a y v a l i e n t e d u r a n t e t o d a la 

vida para cuando l legue a ser vieja t enga algo i n t e r e s a n t e 

q u e c o n t a r 

D e c i m o q u i n t a r e f l ex ión . Ramonci to , m e dijo un viejo 

algunos años atrás. . . t r a b a j a r e s b u e n o y dignifica a la 

p e r s o n a . 

D e c i m o s e x t a r e f l ex ión . Un viejo le d ice a otro. . . ¿qué es 

eso d e la globalización? El o t ro le c o n t e s t a : no t engo ni 

idea pe ro es toy casi seguro q u e algo b u e n o p a r a el p o b r e 

no e s . 

D e c i m o s é p t i m a re f l ex ión . Un viejillo pillo le d ice al 

o t r o . . . ¿todavia las miras? Y e l o t ro le dice.. . los oj i tos son 

niños. 

D e c i m o c t a v a r e f l ex ión . Alguien viejo m e di jo: cuando 

uno es chico pensamos , ¡que va l i en tes son mis padres ! 

Cuando uno es un maga l lo te mis pad res t i enen algunos fa

llos. Cuando uno es joven c r e e m o s q u e nues t ros pad res 

no es t án a la a l tu ra y son viejos . Cuando somos viejos los 

r eco rdamos dic iendo ¡ q u é g r a n d e s e r a n mis p a d r e s ! 

D e c i m o n o v e n a r e f l ex ión . Le p r e g u n t é a un viejo: ¿se 

a c u e r d a d e la p r imera novia? Y el me c o n t e s t ó con una 

sonrisa d e d iec iocho, a r rugada por el paso d e o c h e n t a y 

dos años : fue la única q u e he t en ido en mi vida. Hace poco 

m e e spe ra en el Cielo has ta q u e vaya como un muchacho 

joven a co r t e j a r l a d e nuevo y... ¿sabes? Tengo ganas d e ir. 

V igés ima r e f l e x i ó n . Cuando a c a b é d e esc r ib i r e s t o s co

m e n t a r i o s p e r c e p t i b l e s d e s o s t e n i b i l i d a d d e n u e s t r o s 

m a y o r e s p a r a u s t e d e s , los leyó mi hija y m e d i jo : e s t o s 

c o m e n t a r i o s son m a c h i s t a s , s o l a m e n t e hab lan los v ie jos . 

Un v ie jo q u e e s t a b a al l ado , y q u e t a m b i é n los hab ia leí

d o , le d i jo : t i e n e s q u e a p r e n d e r a lgo muy i m p o r t a n t e en 

la v ida : p a r a noso t ro s , los h o m b r e s , las m u j e r e s s i e m p r e 

son j ó v e n e s y g rac ia s a e l l as p o d e m o s c o m e n t a r lo q u e 

c o m e n t a m o s . Y se sonr ió con una sonr isa d e d i e c i o c h o 

a r r u g a d a por o c h e n t a y dos años d e v ida . 
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3. Contribuciones de la Ingeniería y la Ar
quitectura al desarrollo sostenible 

O r g a n i z a d o r : Fundac ión B e t a n c o u r t y Molina 

M o d e r a d o r : Franc i sco J. Santos Miñón. P r e s i d e n t e 

d e la Fundac ión B e t a n c o u r t y Molina 

Es t ra teg ias u r b a n a s p a r a un d e s a r r o l l o m á s 

s o s t e n i b l e 

Aracell Reymundo Izard 

Arqui tec tura Blocllmátlca 

Las circunstancias socioeconómicas tian estimulado, de 
modo emocionante, muy diferentes respuestas para adap
tar los procesos creativos y constructivos a una realidad 
variable. La arquitectura se encuentra inmersa en un 
mercado implacable en el que los parámetros económicos 
son absolutamente decisivos. Esto no deberia ser preocu
pante si estos condicionantes no estuvieran guiados por 
unas directrices de rentabilidad a corto y medio plazo, 
donde los criterios medioambientales a largo plazo no son 
contabilizados. 

Una de las consecuencias de la Globalización es la con
ciencia de la finitud del soporte habitable y sus recursos 
naturales. La tierra es explotada a gran escala y, aparte 
de la agricultura e industria, la construcción desempeña 
un importante papel en el consumo de estos recursos li
mitados. 

Es por tanto necesario introducir parámetros de soste
nibilidad en la interpretación del proceso constructivo 
completo. 

La realización de un proyecto implica la implantación en 
un entorno, la aportación y retirada de materiales y el 
mantenimiento durante su uso. La reversibilidad de cada 
una de las fases será muy relevante en su valoración. 
Podríamos simplificar de manera práctica que un proceso 
será tanto mejor cuanto menor sea su consumo material 
y energético. Asi cabe preguntarse: ¿cómo apoyamos el 
desarrollo sostenible de los entornos? 

(Fuente del t e x t o : Editorial, revista Bajo Consumo del CS-
CAE. N° 2 /2007) 

Hemos e l eg ido un mal c a m i n o : c r e c e r e c o n ó m i c a m e n 
t e a cos t a de l m e d i o a m b i e n t e y e s t o ya e s t á p a s a n d o 
fac tu ra 

La const rucción, motor d u r a n t e más d e una d é c a d a d e la 
economía españo la , consume en el proceso edif icatorio: 

- 40% d e los recursos ma te r i a l e s 
- 33% d e la energía 
- 50% d e las emisiones y deshechos 
- Millones d e tone ladas d e residuos 
- Transformación i rreversible del suelo 

Rec i en t emen te se han ap robado normat ivas a nivel euro
peo q u e in t en tan cambiar el rumbo al modelo e legido y 
a u n q u e t e n e m o s h e r r ami en t a s a nues t ro a l cance para pa-
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liar los problemas, parece que no acertemos a utilizarlas 
adecuadamente. . . 

Los modelos de crecimiento que se han establecido a dis
tintas escalas (desde lo global hasta lo local) a lo largo 
de las últimas décadas, se basan casi exclusivamente en 
criterios económicos y sus flujos van desde los paises de
sarrollados (que los imponen) hacia los paises subdesarro-
llados (que los padecen) . Estos modelos están causando 
unas enormes disfunciones medioambientales e injusticias 
sociales a escala planetaria y, paradójicamente, están 
afectando en mayor o menor grado, tanto a los paises que 
los imponen como a los que los padecen. 

Cada territorio en sus distintas escalas de continente , 
pais, comunidad autónoma, municipio, barrio, parcela... 
t iene sus propias especificidades: clima, orografía, recur
sos naturales (agua, sol, bosques...), valores paisajísticos, 
potencial energético.. . En e s te sentido podríamos decir 
que cada territorio t iene sus ventajas e inconvenientes a 
la hora de ser habitado o, por decirlo de otra forma, un 
potencial para ser habitado. En unos podrá ser el turismo 
(clima, paisaje), en otros la industria (fuentes energéti
cas) , en otros la agricultura (idoneidad del suelo) , en otros 
los servicios (confluencia estratégica).. . Lo cierto es que 
cuanto más respetemos y aprovechemos estos potenciales 
naturales a la hora de establecer las estrategias de ocu
pación de e s te territorio, menos imposiciones tendremos 
que hacer al medioambiente y menores serán los costes 
ecológicos, económicos y energéticos asociados, asi que, 
tanto a corto como a largo plazo, seriamos los principales 
beneficiados. 

Se echan de menos en e s t e sentido políticas encaminadas 
a premiar la sostenibilidad (de las actuaciones o empre
sas que contemplan aspectos como minimizar residuos, 
producciones agrícolas ecológicas no contaminantes...) y 
penalizar las generación de materiales que conllevan un 

elevado coste energét ico en su fabricación y una genera
ción importante de residuos) 

Tomando como ejemplo el potencial del territorio cana
rio, podríamos enumerar algunas de las ventajas e incon
venientes de nuestro archipiélago, como por ejemplo: 

Ven ta j a s : 

- El mejor clima de España (potencial Turístico y Agrí
cola) 
- Importantes valores paisajísticos y ecológicos 
- La mayor radiación solar de España. 
- Zonas con vientos constantes de intensidad mode
rada. 
- Posibilidades idóneas para desarrollar las EERR (Ener
gías renovables). 

I n c o n v e n i e n t e s : 

- Lejanía del continente, (coste del transporte) 
- Sistemas eléctricos aislados. (Inconveniente para la 
distribución y acumulación de las EERR) 
- Grandes presión demográfica (Territorio limitado. In
migración...) 
- Territorios frágiles. Cuencas visuales amplias. (Im
pactos ambientales) 
- No existen otras energías como fuente propias (fósi
les, hidroeléctricas...) 

Urge definir un modelo ecologista pero no inmovilista, 
como no podria ser de otra manera, siendo conscientes 
de que el ser humano para sobrevivir necesita , no sólo 
ocupar un territorio y procurarse un habitat, sino también 
generar economía, lo cual desencadena una serie de pro
cesos que alteran en mayor o menor medida su entorno. 
Es imposible "tocar" un territorio sin dejar huella. Pero 
a menudo las directrices se trazan tratando de potenciar 
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un d e t e r m i n a d o a spec to (el económico) en d e t r i m e n t o 
d e o t ros i gua lmen te i m p o r t a n t e s . Eso arroja un resu l tado 
q u e , a la pos t r e , no sólo no soluciona los p rob lemas rea les 
de l t e r r i to r io y sus hab i t an t e s (lo q u e J a i m e Lerner l lama 
Acupuntura Urbana, Intervenir para solucionar) , sino q u e 
en numerosas ocas iones es tas in te rvenc iones sobre el t e 
rr i torio gene ran ot ros p rob lemas nuevos . 

Por poner un e j e m p l o : En la c iudad d e Santa Cruz d e Te
ner i fe , p r á c t i c a m e n t e la to ta l idad del litoral u rbano e s t á 
ocupado por el Puer to y la ciudad vive d e espa ldas al mar 
(puer to q u e , a pesar d e la e n o r m e superficie que ocupa , 
se ha e n c o n t r a d o Insuficiente y se ha d e t e r m i n a d o la ne
ces idad d e real izar o t ro nuevo, el Puer to d e Granadil la , 
con los impac tos i r reversibles q u e ello conl leva) . La playa 
q u e utiliza la cap i ta l se e n c u e n t r a a 7 km. del casco urba
no: La Playa d e Las Teres i tas . El único prob lema q u e e s t a 
playa riene en la ac tua l idad es d e movilidad y accesibili
dad , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e los meses d e ve rano , ya que 
gene ra unas inmensas r e t enc iones d e tráfico en la única 
via d e acceso q u e c o n e c t a la c iudad con la playa. Una más 
q u e polémica operac ión con los t e r r enos a ledaños a la cos
t a , p r e t e n d e urbanizar, r eco r t ando p a r t e del espacio del 
q u e ahora se disponía para aparcar . Es decir, se densificará 
la población d e la zona lo q u e significa que no sólo no se 
soluciona el p rob lema ex i s t en t e sino q u e la Intervención 
contr ibui rá a compl icar lo . 

En r e sumen , los p lanes e s t r a t ég icos deber i an parrir d e un 
análisis riguroso d e las c i rcunstancias del te r r i to r io d e s d e 
la esca la d e comunidad a u t ó n o m a has ta la d e los dife
r en t e s municipios para fijar unas d i rec t r ices d e desarrol lo 
gene ra l , apoyadas en la "acupun tu ra u rbana" , con una mi
nuciosa l ec tura t ransversa l d e todos los a spec tos q u e a la 
pos t re a fec tan al t e r r i to r io (lo social, lo med ioambien ta l , 
lo económico , lo ene rgé t i co , los recursos , la movilidad, la 
accesibi l idad, lo sanitario. . . . ) , y asi d iseñar una e s t r a t eg ia 
q u e resuelva dichos p rob lemas en el mayor grado posible 

con una ju s t a proporción d e pr ior idades d e los d i fe ren tes 
a spec tos . 

En la ac tua l idad se e s t án desar ro l lando , c o n c r e t a m e n t e 
para la isla d e Tenerife algunos planes q u e cambia rán 
d r á s r i c a m e n t e el t e r r i to r io a f ec t ando a e n o r m e s á r ea s : su 
ecología, m e d i o a m b i e n t e , re lac iones sociales , despi l farro 
d e recursos. . . Estos p lanes se t r azan en despachos blinda
dos al acceso d e la par t ic ipación c iudadana , cont rad ic ien
do lo c o n t e m p l a d o por la Ley. 

A) Las g randes Inf raes t ructuras q u e se van a desar ro l la r 
q u e a fec ta rán d e forma i r revers ible al t e r r i to r io y por 
t a n t o al pa isa je . 

a.1) Cierre del Anillo Insular 

a .2) Puer to d e Granadil la 

B) El e n o r m e prob lema d e la Energía. La de l icada si tua
ción canar ia . 

b.1) Dependencia al 97% d e combusribles fósiles. 

b.2) Potencial canar io para la generac ión d e energ ías 
renovables . 

Huer tas solares . Impactos en el suelo rús t ico . 

b.3) Poliricas d e ahor ro ene rgé t i co . 

Las g r a n d e s i n f r a e s t r u c t u r a s q u e s e van a d e s a r r o l l a r y 
c ó m o a f e c t a r á n d e fo rma i r r e v e r s i b l e al t e r r i t o r i o y po r 
t a n t o al pa i sa j e 

A lo largo d e las úlr imas décadas hemos asist ido a cam
bios i r reversibles en la fisonomía d e nues t ro paisaje con 
afecciones graves a diversos sec to res : al m e d i o a m b i e n t e , 
a la agr icul tura y a las formas d e habi ta r el t e r r i to r io . En 
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una isla donde el 40% del suelo está protegido hemos visto 
como, por ejemplo: 

1.- Se ha sacrificado el e x c e l e n t e y fértil sue lo agrícola 
del Valle de la Orotava, que const i tuía por si mismo un 
atract ivo turístico (nuestra primera industria) por ur
banizaciones y naves industriales. La supresión de e s t e 
suelo agrícola, supone no sólo una pérdida de calidad en 
el paisaje , con el cons iguiente menoscabo de su atracti
vo de cara al turismo, sino también una pérdida de au
tonomía (los a l imentos que consumimos provienen bási
c a m e n t e de la importación) , al t i empo que los puestos 
d e trabajo vinculados a e s t e sector, buscan otras pers
pect ivas (construcción, hostelería. . . ) . Esto hace que , 
parte de la población del norte , que vivía próxima a sus 
puestos de trabajo, deban hacer migraciones diarias ya 
que las alternativas laborales se encuentran centrali
zadas en el sur d e la isla (turismo mayoritario) o en la 
capital (sector administrativo) , asi que pronto, el ancho 
d e las vias ex i s t en te s no parecía que fuera suficiente 
para el caudal de vehículos que debían soportar. 

2.- Se ha favorecido una dispersión urbana que imposibi
lita la adecuada eficacia del transporte público, es decir, 
si al punto anterior añadimos que las ciudades ya no son 
compactas sino que urbanizaciones y viviendas clandes
tinas se han diseminado por todo el territorio, resultan 
evidentes las enormes dificultades para implantar una red 
de servicios públicos que conec te los diferentes asenta
mientos urbanos. En vez de adoptar medidas correctoras 
en e s te sentido, lo que se ha hecho es crear anchas au
tovías que potencian el transporte privado, por lo que se 
incrementan los vehículos privados y, lejos de evitar los 
atascos, se provocan en mayor medida. 

3 . - Menoscabo de la movilidad y la accesibilidad.- El mo
delo planificado, a pesar de sus vías anchas (que impactan 
en el paisaje, seccionan el territorio y le quitan diversi

dad), no sólo no resuelve la accesibilidad ni la movilidad 
sino que las complica. 

4. - Implantación de una gran central térmica en el sur de 
la isla (ya se baraja la posible necesidad de construir otra 
en el Norte de la isla con los impactos que es to conlleva, 
porque no se han establecido las oportunas políticas en lo 
que se refiere a ahorro energét ico y los consumos eléctri
cos lejos de disminuir (como seria lo más sensato dadas las 
circunstancias) han aumentado) 

Por lo tanto, puede entenderse , en una primera aproxi
mación, que las estrategias adoptadas no parecen las más 
adecuadas ya que hemos perdido en paisaje, en la oferta 
de alicientes turisticos, en movilidad, en ser algo más au-
tosuficientes en materia de alimentación, e t c . y, por tan
to , en calidad de vida. Resulta evidente que no se pueden 
mantener determinados mercados (por ejemplo , el del 
plátano, cuya gestión depende hoy en dia de decisiones 
europeas y de una dura competencia marcada por precios 
de otros países que utilizan condiciones laborales abolidas 
en nuestro pais) a costa de subvenciones. Pero no es me
nos cierto que en un clima como el canario y con un suelo 
tan fértil como el de la zona norte (actualmente bastante 
deprimida), se podrian establecer políticas de reciclaje de 
suelo agricola para destinarlo a otros cultivos más renta
bles, con más posibilidades de mercado. Debería ser labor 
de las Administraciones el investigar y proponer a los agri
cultores negocios más provechosos que favorezcan eco
nomías compatibles con el entorno, que no perjudiquen 
al medioambiente. Esto supondria una diversificación de 
la economía (es muy arriesgado, como ya se ha visto, de
pender únicamente del turismo o la construcción), que 
podria generar a su vez puestos de trabajo próximos a las 
residencias de los habitantes de la comarca, y mitigaria 
las migraciones masivas a las que asistimos diariamente 
en carreteras y autopistas que afectan definitivamente a 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
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1) El c i e r r e de l Anillo Insular 

Una d e las in tervenciones que es tán a punto d e realizarse 
y que se es t ima que más d rá s t i camen te va a influir en el 
futuro d e la Isla es el Cierre del Anillo Insular. Esta infra
es t ruc tura d e imposición brutal en un paisaje tan del icado 
(un e s t r echo pasillo que separa dos zonas d e e levado valor 
paisajístico y a l ta sensibilidad ecológica) se ha desarrolla
do rodeada d e misterio y oscurant ismo y sin participación 
c iudadana . 

(Adosados en const rucción en San Eugenio Alto. Adeje . Te
nerife) 

Esta Intervención c o n e c t a r á la au top is ta del Norte con la 
de l Sur, p roduc iendo , no sólo unos impac tos ambien t a l e s 
de smesu rados e i r revers ibles dada la a cc iden t ada orogra
fía del t e r r i to r io , sino q u e t amb ién proporc ionará la "ac
ces ib i l idad" necesar ia para la urbanización d e es tos t e r r e 
nos con el dob le riesgo d e una fal ta d e control por p a r t e 
d e los ayun t amien to s d e los a s e n t a m i e n t o s i legales q u e 

i n m e d i a t a m e n t e prollferan con la a p e r t u r a d e vías rápidas 
(que no acaban en demolic ión, sino recogiéndose en el 
p l aneamien to ) y la to le ranc ia d e inadap tac iones topográ
ficas d e la edificación al paisaje incluso en edif icaciones 
legales . 

(Dibujo d e Feder ico García Barba con p ropues ta d e des
centra l ización laboral con react ivación económica d e al
gunas zonas del te r r i to r io insular.) 

Existen o t ras posibi l idades que p a r e c e q u e no se han valo
rado y más sensa tas d e s d e el pun to d e vista d e los Impac
tos , como la q u e sugirió Salvador Rueda, en el senr ido d e 
que , si es necesar io c o n e c t a r a m b a s autovías , q u e sea , por 
e j emplo m e d i a n t e un t ren q u e consume menos te r r i to r io 
que una autovía y facilita el control d e la ocupación del 
t e r r i to r io . 
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2) El Puerto d e Granadilla 

Basándose en las dif icultades d e opera t iv idad del Puer to 

ex i s t en t e en Santa Cruz, e s ta polémica y más q u e discut ida 

in tervención p r e t e n d e e s t a b l e c e r j un to al Polígono indus

tr ial d e Granadil la , a c t u a l m e n t e en vias d e desar ro l lo , un 

e n o r m e pue r to Industrial q u e resuelva los p rob lemas q u e 

el ac tua l Puer to t i e n e . Lo malo es q u e la e lección del lugar 

es poco a for tunada ya q u e d e la linea d e cos ta hacia el 

mar, s epu l t a rá un LIC (lugar d e i n t e r é s comuni tar io) y, d e 

la línea d e cos ta hacia t i e r ra , según expe r tos en el l i toral 

canar io d e sobrada solvencia, per judicará g r a v e m e n t e la 

playa del Médano. Parece un precio excesivo para resolver 

un prob lema d e idoneidad opera t iva , máx ime cuando t am

bién se ha d e m o s t r a d o q u e una reconversión del pue r to 

d e Santa Cruz, no sólo seria v iable , sino q u e sería a d e m á s 

más económico q u e el desarrol lo d e uno nuevo. 

El e n o r m e problema d e la energia . La del icada situación 
canaria 

1) Dependenc ia al 97% d e combust ib les fós i les . Desde 
2 0 0 0 a 2 0 0 5 , el c o n s u m o e léc tr i co ha a u m e n t a d o un 
36% e n Canarias. 

Canarias en la ac tua l idad sigue d e p e n d i e n d o del Pe t ró leo 

en un 97% y, lejos d e habe r reducido el consumo e léc t r i co 

y las emis iones d e C02 para viabilizar el cumpl imien to del 

pro tocolo d e Kyoto, ha a u m e n t a d o el consumo d e e lec t r i 

c idad e n t r e los años 2000 y 2005 en un 36%. 

Pero no sólo ha a u m e n t a d o el consumo e l éc t r i co . También 

ha a u m e n t a d o d e s o r b i t a d a m e n t e el consumo d e combus

t ibles ya q u e , como se anal izó en la in t roducción d e e s t e 

ar t ículo , el urbanismo disperso y un modelo económico 

cen t ra l i zado sin una a p u e s t a decisiva por el t r a n s p o r t e 

públ ico, han cont r ibuido d e forma decisiva al fomen to del 

uso del t r a n s p o r t e pr ivado. 

2) Potencial canario para la generac ión d e energías re
novables . Los huertos solares y sus impactos sobre e l 
sue lo rúst ico. 

Este e n o r m e potencial d e radiación solar que exis te en 

Canarias, unido al marco legal ac tual t an favorable (que 

bonifica d e forma muy suculenta el kilovatio generado me

d ian te Energías Renovables) ha hecho proliferar d e forma 

so rp renden te los l lamados Huertos Solares por todo el t e 

rritorio español . En Canarias, dada la fragilidad del paisaje 

y la ampli tud de las cuencas visuales, sería más p ruden te 

in ten ta r evi tar dichas in tervenciones y elegir o t ras a l te rna

tivas sin de ja r d e apos tar por el impulso a las renovables . 

El hue r to solar de l Polígono d e Granadil la e s t á ubicado 

j un to a la Montaña Pelada, (espacio protegido) y en la 

fotografía p u e d e verse el e n o r m e impac to que causa sobre 

el t e r r i to r io . Muy ce rca d e allí ( t ambién p u e d e verse en la 

fotografía) se empieza a desar ro l la r el polígono Industrial 

d e Granadi l la . Obsérvese el e n o r m e potenc ia l d e utiliza

ción q u e t i enen las cub ie r t as d e las naves indust r ia les para 

servir d e sopor t e a los pane les fotovol ta icos . Sólo la par

ce la ya cons t ru ida con su zona d e a p a r c a m i e n t o , equiva le 

a la mi tad del hue r to solar previs to . 
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De es t a m a n e r a , en vez d e dupl icar los impac tos en el 
t e r r i to r io , se rentabi l izar la mejor un recurso escaso en 
Canarias como es el suelo . 

Además se ha hecho un e s tud io m e d i a n t e el q u e se de 
m u e s t r a q u e una nave c o r r e c t a m e n t e d i señada d e s d e el 
p u n t o d e vista b ioc l lmát ico , no sólo i n c r e m e n t a cons ide
r a b l e m e n t e su c a p a c i d a d pa ra g e n e r a r energ ía e l éc t r i c a 
por la ó p t i m a colocación d e los p a n e l e s fo tovol tá icos , 
sino q u e a u m e n t a r í a t a m b i é n el confor t en el in te r ior d e 
la nave sin t e n e r q u e recurr i r a s i s t emas d e a i re acondi 
c ionado y ca le facc ión ' 

Y es que t e n e m o s o t ra as ignatura p e n d i e n t e a d e m á s d e la 
d e la a p u e s t a firme por las Energías Renovables: El ahor ro 
e n e r g é t i c o . 

3) Los s i s temas const ruct ivos uti l izados en canar ias no ga
rant izan el confort para los d i fe ren tes cl imas: a u m e n t o 
desproporc ionado del consumo e s p e c i a l m e n t e en verano 
por la c l imat ización. 

Pero no es sólo e so : t a m p o c o e s t amos cons t ruyendo d e 
forma q u e ap rovechemos la radiación solar al máximo en 
las zonas c l imát icas más frías ni p ro teg iéndonos d e ella 
en las más cál idas y eso se t r a d u c e i n e v i t a b l e m e n t e en 
que , para e s t a r en condiciones d e confort d e n t r o d e las 
viviendas, el futuro usuario d e b e consumir e n o r m e s cant i 
d a d e s d e energ ía (en calefacción y a i re acondic ionado) en 
d e t r i m e n t o del medio a m b i e n t e . 

Afo r tunadamen te , el ahor ro ene rgé r i co ha pasado a ser 
un t e m a prior i tar io en las d i rec t r ices eu ropeas y a finales 
d e Febrero del pasado año , con la aprobación del nuevo 
CTE (código t écn ico d e la edificación) se han in t roducido 
medidas co r rec to ra s en varios a spec tos , y en el t e m a q u e 
nos ocupa en parricular, se p roduce un ligero avance en 
c u a n t o a exigencias en las cons t rucc iones a real izar o re
habi l i tar en el clima canar io . 

Hemos pasado , por e j emp lo , d e t e n e r una sola zona cll-
márica para t o d a Canarias a t e n e r dos: una d e s d e la cos ta 
has ta los 800 m d e alr i tud y o t ra a par t i r d e los 800 m. Esto 
no es mucho ya q u e Santa Cruz y La Laguna, por e j e m 
plo, es ta r ian d e n t r o d e la misma zona c l imát ica y como 
todos sabemos e s to no es real . Pero el paso I m p o r t a n t e , 
y es to si que supone un gran avance en ma te r i a d e aho
rro ene rgé t i co , es q u e en ambos cl imas el CTE limita la 
" t r ansmi t anc i a " d e los muros ex te r io res d e la edificación, 
es decir, el habi tual muro d e 0.20 ó 0.25 cm. d e espesor, 
en la ac tua l idad NO cumple la norma si no se le pone ais
l amien to t é r m i c o . 

Incorporando a i s lamiento t é rmico a la envo lven te d e los 
edificios, e s tos se compor t a r án mejor en condiciones ex
t r e m a s d e ve rano , p ro teg iéndose a d e c u a d a m e n t e d e so
b r e c a l e n t a m i e n t o s , y t ambién en condiciones i gua lmen te 
e x t r e m a s d e invierno, ev i t ando pérd idas ene rgé t i c a s . Eso 
favorecerá el no t e n e r que recurr ir a los s i s temas enchu-
fables q u e suponen d e m a n d a s "p ico" a la red d e abas tec í -
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mien to e l éc t r i co q u e a u m e n t a n e l riesgo d e desag radab le s 

episodios como el t r i s t e m e n t e famoso apagón d e Palma 

d e Mallorca en uno d e los m o m e n t o s más calurosos del 

ve rano . 

La arquitectura bioclimática 

Pero los canar ios t e n e m o s muchos más recursos q u e no 

e s t a m o s ut i l izando para ahor ra r la energ ia q u e no "fabri

c a m o s " : la a rqu i t e c tu r a b iocl imát ica , q u e en Canarias re 

sul ta eficaz como en ninguna o t r a comunidad españo la . 

Por lo benigno d e nues t ro c l ima, sólo con s i s temas pasi

vos (es decir, e s tud i ando a d e c u a d a m e n t e e l d iseño d e las 

cons t rucc iones , sin consumos ene rgé t i cos ni instalación d e 

a p a r a t o s d e confort) y unas a d e c u a d a s e s t r a t eg i a s cons

t ruc t ivas (que ahora e l CTE hará en p a r t e obl igator ias , 

como el a i s lamien to t é rmico q u e ya c o m e n t a m o s an tes ) 

podemos e s t a r en confort d u r a n t e todo el año en 34 d e los 

36 pueblos y c iudades con más población d e nues t ras islas. 

Necesi tar ían s i s temas act ivos (enchufabies) , por e j e m p l o 

Valleseco (en Gran Canaria) y La Esperanza (en Tenerife) . 

Y apl icar e s t a s e s t r a t eg i a s es t an razonab le q u e lo rea lmen

t e asombroso es q u e no se e s t é hac iendo ya como prác t ica 

hab i tua l . Tan sensa to , q u e t i e n e mucho q u e ver con los 

cr i ter ios q u e ut i l izaban nues t ros a n t e p a s a d o s a la hora d e 

const rui r sus viviendas, por lo q u e les cos taba corregir su 

confort a poster ior i si no lo ten ian en c u e n t a en ta fase d e 

p royec to . Sabían p e r f e c t a m e n t e q u e ladera deb ían elegir 

para const rui r sus a s e n t a m i e n t o s , cual e r a la or ientac ión 

a d e c u a d a para sus casas (el sur, s i empre el sur, no sólo 

p o r q u e es más fácil c a p t a r sol si fuera necesar io , sino por

q u e es más sencil lo p r o t e g e r s e d e él si no lo es ) , d e dónde 

venia el v ien to d o m i n a n t e y si lo neces i t aban para disipar 

h u m e d a d y disminuir la sensación d e calor en ve rano , o si 

debían p r o t e g e r s e d e él... Solo q u e ahora a d e m á s t e n e m o s 

el apoyo d e la t écn ica y d e nuevos ma te r i a l e s . No se d e b e 

renunciar a la innovación. 

4 

Vivienda unifamiliar biocl imát ica en La Gar i ta . Teide. 

Gran Canaria . 

A. Reymundo. Arqui tec ta . 

SI SE PUEDEN ADOPTAR ESTRATEGIAS URBANAS PARA 

SER AAÁS SOSTENIBLES. 

A MENUDO LO IMPOSIBLE ES AQUELLO QUE UNO DEJA DE 

INTENTAR HACER... 
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D e s e r t i f i c a c i ó n , m e j o r a d e la c a l i d a d d e l s u e l o y 
a g r i c u l t u r a s o s t e n i b l e . 

Carmen L. Suárez S á n c h e z 
Inves t igadora Principal . 
D e p a r t a m e n t o d e S u e l o s y R iegos . ICIA. 

Introducción 

Cada dia la población mundial c r e c e en 250.000 personas , 
t amb ién d i a r i a m e n t e se p ierden 180 km2 d e bosque t ro
pical , 110 km2 d e zona agrícola se convier ten en des ie r to 
y se c rean d e 3 a 5 nuevos compues tos químicos d e uso 
agrícola. 

Con e s t a perspec t iva , habrá q u e admit i r q u e el principal 
p rob lema social a esca la mundial es a t e n d e r las necesi
d a d e s a l imenta r i as d e su población y, p a r a l e l a m e n t e , 
cont ro la r e l Impacto ambien ta l q u e el Inc remento d e la 
act ividad agrícola p u e d e causar. 

Entre la agr icul tura Intensiva, y la agr icul tura biológica, 
se s i túa la denominada agr icul tura sos tenib le q u e es aque
lla q u e m a n e j a y uriliza con éxi to los recursos disponibles , 
sar isface las neces idades d e la población, manr i ene o me
jo ra la cal idad del medio a m b i e n t e y conserva los recursos 
na tu r a l e s . Para a lcanzar c ie r t a sostenibil idad en las prác
t icas agricolas se pueden apl icar diversas técn icas q u e se 
recogen en los códigos d e buenas prác t icas agrar ias . 

Las acr iv idades agricolas incluyen n o r m a l m e n t e la utiliza
ción aguas sal inas, que a fec tan a la ferril ldad del suelo , 
asi como , ferr i l izantes y plaguicidas q u e pueden a lcanzar 
las aguas superficiales y s u b t e r r á n e a s . Los principales ras
gos disrintivos d e la con taminac ión d e origen agricola son 
su c a r á c t e r difuso y la neces idad d e q u e los con t aminan t e s 

a t rav iesen la zona no s a tu r ada has ta l legar al acuí fero . 

Influencia d e la salinidad en suelos y aguas 

Desde la anrigüedad muchas civilizaciones han visto dismi
nuida su población e incluso se han exringuido a causa d e 
la sallnización de grandes extensiones agricolas. Uno d e los 
más impor tantes test imonios que han llegado hasta nuestros 
dias es la historia d e la anrigua Mesopotamia (Irak actual) , a 
consecuencia d e Inundaciones, filtraciones, exceso d e riego 
y sedimentación con incremento la capa freárica, llevó Im
plícito un aumen to en la salinidad del suelo. Otros proble
mas de sallnización en la e ra antigua ocurrieron en América 
del Norte y del Sur. La sallnización del valle Viru en la costa 
del Perú, es atr ibuida por los historiadores al aumen to del 
nivel d e la capa freática y de sallnización d e los suelos. Otro 
pueblo que desapareció después d e desarrollar un s is tema 
d e riego por inundación fueron los Hohokams en Salt Rlver 
que ocupaban la reglón que más t a rde englobó el e s tado d e 
Arizona. 

En el sur d e California se ha p r e s e n t a d o en la ac tua l idad 
p rob lemas d e contaminac ión por se lenio , boro , n i t ra tos y 
pes t ic idas en las aguas d e d r e n a j e del valle d e San Joa
quín, unido a problemas d e salinidad y a un capa freári
ca e l evada q u e han obligado a las au to r idades a real izar 
grandes obras civiles d e d r ena j e , asi como un p royec to 
a l t e rna t ivo d e mane jo d e las aguas d e d r e n a j e para Inten
ta r ev i ta r la to ta l inferrilldad del val le . 
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A través del agua de riego el líombre induce la acumula

ción de sales aportadas si el riego no se maneja debida

mente atendiendo a las propiedades del suelo y la calidad 

del agua utilizada. Todas las aguas de riego contienen sa

les disueltas en mayor o menor grado. Estas sales se van 

acumulando en el suelo ya que la evaporación sólo permi

te eliminar el agua pura. Por cada 100 mgr 1-1 (ppm) de 

sal existente en un riego dado, es añadida por ha m-1 una 

tonelada métrica de sales en un suelo regado. 

En las regiones áridas y semiáridas del planeta el manejo de 

la agricultura de regadío lleva implícito lavado y drenaje. 

En el pasado los residuos de la agricultura, especialmente 

las aguas salinas de drenaje no importaba ni donde ni como 

se depositaban. En la actualidad el usuario del agua exi

ge que la agricultura minimice la degradación de la calidad 

del agua. Por lo tanto el estado tiene que regular las vías 

necesarias para que las fuentes de agua no se vean conta

minadas. La agricultura de regadío necesita establecer un 

balance entre mantener la productividad agricola y proteger 

el medio ambiente, intentando encontrar formulas que ayu

den a mantener la agricultura de regadío. 

Calidad de agua de riego en Canarias 

En Canarias las aguas utilizadas para el riego en agricultu

ra las clasificaremos dependiendo de su procedencia: 

- Aguas superficiales: procedentes de la lluvia, reco

gidas en presas y balsas, presentan la mejor calidad 

agronómica. 

- Aguas subterráneas procedentes de pozos y galerias, 

en los pozos cuando hay intrusión marina, presentan 

elevada C E . , predominando el anión cloro y el catión 

sodio, con presencia de magnesio. En las galerías como 

consecuencia de la contaminación volcánica tienen un 

elevado pH al estabilizarse el C02 con el aire, predo

mina el anión bicarbonato y el catión sodio, con pre

sencia de magnesio. 

- Aguas desaladas en las cuales el nivel de desalación 

y el método determinan el contenido en sales final, 

existiendo una relación calidad del agua - coste de de

salación. 

- Aguas depuradas, el origen urbano condiciona la 

calidad resultante de esta agua, además de las ca

racteristicas del agua de entrada en las ciudades, 

tenemos los sulfatos, fosfatos y nitratos que son 

añadidos por el uso en la población. El uso agrícola 

de estas aguas debe llevar implícito una sustracción 

de estos elementos en los planes de abonado corres

pondientes. 

Tanto en las aguas subterráneas, desaladas o depuradas 

el sodio (Na) es el catión predominante, este es un ca

tión tóxico para las plantas y además se ha demostrado 

ampliamente su efecto perjudicial sobre el suelo (Ayers y 

Westcot, 1986). El incremento de Na en las arcillas pro

duce una inestabilidad de la estructura del suelo, redu

ciendo la velocidad de infiltración del agua. Así tenemos, 

que el Ca es un catión que su radio iónico ocupa 9 Á en los 

espacios intercapas de las arcillas mientras que el sodio 

ocupa 18 Á. Al ser el radio iónico mayor, se produce un 

hinchamiento de estas, ocasionando problemas de infiltra

ción y acumulación de sales, disminuyendo el valor de la 

conductividad hidráulica. 

Contaminación difusa por fertilizantes en Canarias 

El arrastre o lavado de fertilizantes además de la pérdida 

económica que supone, pueden contaminar las aguas sub

terráneas. Los nitratos son los fertilizantes más utilizados 

en agricultura y que presentan mayores problemas medio

ambientales, ya que otros nutrientes pueden quedar ad-
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sorbidos en el suelo y son más difíciles d e t r anspo r t a r a 
capas profundas. 

La cal idad d e aguas s u b t e r r á n e a s es e s p e c i a l m e n t e pre
o c u p a n t e en Canarias donde la casi to ta l idad del agua dis
ponible para el consumo agricola y humano p rocede d e 
pozos o galer ias . Según el Decre to 49 /2000 d e 19 d e abri l , 
publ icado en el bolet ín Oficial d e Canarias y de acue rdo 
con la Directiva 91 /676/CEE, d e 12 d e d ic iembre y el Real 
Decre to 261 /1996 , d e 16 d e febre ro sobre protección d e 
aguas con t ra la con taminac ión producida por n i t ra tos pro
c e d e n t e s d e fuen tes agrar ias , se designan las Zonas Vul
ne rab les , q u e son aquel las masas d e aguas a fec t adas por 
con taminac ión d e n i t ra tos p r o c e d e n t e s d e fuentes agra
rias, los acuíferos cos te ros d e las s iguientes islas: 

Gran Cana r i a s : Gáldar Guia Moya Telde San Nicolás d e To
lent ino 

La G o m e r a : San Sebast ián Valle Gran Rey 

La Pa lma: Los Llanos d e Aridane 

T e n e r i f e : Valle d e La Orotava 

Los resul tados d e un es tudio d e los pozos del Valle d e la 
Orotava desar ro l lado en el D e p a r t a m e n t o d e Suelos y Rie
gos del ICIA d e s d e 1985 (Suárez Sánchez, 2007), se pue
d e observar q u e los valores d e los n i t ra tos en los pozos 
m u e s t r e a d o s se e n c u e n t r a e n t r e 50 y 100 mg L-1. Seis d e 
los pozos han p r e s e n t a d o en algún m o m e n t o del m u e s t r e o 
valores super iores a 100 mg L-1. 

Sobre e s t a s zonas vulnerables d e acue rdo con la norma
tiva e u r o p e a se ha e s t ab lec ido un Programa d e Actuación 
a q u e se refiere el a r t iculo 6 del Real Decre to 261 /1996 , 
d e 16 d e f eb re ro , unos programas q u e son revlsables cada 
c u a t r o años y q u e se publicaron en el bolet ín oficial d e la 

Comunidad Autónoma el 13 d e noviembre d e 2000 en la 
Orden d e 27 d e o c t u b r e , con el o b j e t o d e prevenir y re
ducir la contaminac ión causada por los n i t ra tos d e origen 
agrar io . 

C o n t a m i n a c i ó n por p e s t i c i d a s e n a g u a s s u b t e r r á n e a s e n 
Tene r i f e 

La producción d e los cultivos se p u e d e ver muy a f ec t ada 
t r a s el a t a q u e d e parás i tos , por ello consr i tuyó un hi to 
I m p o r t a n t e en el desarrol lo agrícola el descubr imien to en 
1939 d e las p rop iedades insecricidas del DDT a u n q u e en la 
ac tua l idad su uso no e s t á permi t ido . Igua lmente Impor tan
t e fue la comprobación en 1941 d e los e fec tos herbic idas 
del conocido como 2,4-D. El uso del DDT en la India permi
t ió , en solo d iez años , reducir la incidencia del paludismo 
d e 75 a 5 millones d e personas . Del mismo modo se ha 
conseguido e r rad ica r en p a r t e del mundo , la fiebre amar i 
lla. La Comisión Europea en su Direcriva para el agua po
t a b l e solo p e r m i t e un máximo d e 0.1 pg / l para cua lquier 
pesricida ais lado, y has ta 5 pg / l para la to ta l idad d e los 
p r e sen t e s . Ello obliga a p res ta r una a tenc ión especia l a su 
dinámica en el suelo y su t r ans i to hacia las aguas . 

Los pesr icidas o fi tosanitarios se agrupan a t e n d i e n d o al 
ripo d e organismo hacia el cual se dirigen, en la ac tua l idad 
se dividen en dos g randes grupos: plaguicidas y herbici
das : 

- Plaguicidas: 
- Insecricidas: Organoclorados, Organofosforados, Carba-
ma tos . 
- Herbicidas. , Carbamatos, Compuestos heterocicllcos 

El Consejo Insular d e Aguas d e Tenerife e s tab lec ió en mar
zo d e 2006 una red d e control d e las masas d e aguas sub
t e r r á n e a s en Tenerife (Farrujia d e la Rosa, 2007), con los 
s iguientes objerivos e n t r e o t ros : 

JM 
563 

1 ' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 



564 

- Determinar la con taminac ión na tura l d e las masas d e 

agua y definir sus condiciones d e re fe renc ia . 

- Localizar y ca rac t e r i za r los posibles focos d e conta

minación t a n t o puntua l como difusa. 

- De t ec t a r las pr incipales modificaciones hidroquimi-

cas d e las aguas s u b t e r r á n e a s provocadas por foco con

t a m i n a n t e . 

- Valorar la r ep resen ta t iv idad d e la red d e control e s t a 

blecida para conocer y ca r ac t e r i za r la s i tuación ac tua l 

y evolución del fondo na tu ra l y / o d e la con taminac ión 

a nivel d e masa d e agua . 

En el c i t ado es tud io en 57 puntos d e m u e s t r e o en la isla 

d e Tenerife, en el año 2006, se anal izaron los s iguientes 

pes t ic idas : Plaguicidas organoclorados , Tr ic lorobencenos , 

1,2,3-Triclorobenceno; 1,2,4- Triclorobenceno;1,3,5-Tri-

c lobenceno , Carbamatos 6, Diquat, Pa raqua t , Aldicarb, 

Carbofuran, Benfucarb y Oxamil, Glifosato 3 Glifosato. 

Según el c i t ado no se d e t e c t ó la p resenc ia d e plaguicidas 

organoclorados , t r i c lo robencenos , c a r b a m a t o s ni glifosato 

en las aguas s u b t e r r á n e a s m u e s t r e a d a s . 
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Resumen El papel de las renovables en el ahorro de 
energía primaría 
G u i l l e r m o G a l v á n Garc ía y 
M a n u e l C e n d a g o r t a - G a l a r z a L ó p e z 
Instituto Tecnolósico y de Energías Renovables 

Introducción 

El crecimiento de la población durante las dos últimas dé
cadas ha creado un debate acerca de la posibilidad de 
mantener el desarrollo y a la vez la cantidad de recursos 
naturales disponibles en nuestro planeta. Un riguroso aná
lisis de las perspectivas sugiere que es imposible comple
tar y satisfacer las necesidades de e s te crecimiento incon
trolado, y propone un cambio en la forma de explotación 
y el uso de los recursos naturales. 

Los problemas ocasionados por el incremento en el consu
mo están relacionados básicamente con el asentamiento 
de ciudades y áreas turisticas, que han producido otras 
consecuencias tales como la polución, carencia de recur
sos naturales y una mayor densidad de población. 

La energía primaria en si misma no es manipulable. Habla
mos de combustibles como el petróleo o el gas natural, de 
e lementos químicos como el uranio, y de e lementos como 
el sol (tanto en su e fec to directo como inducido, como es 
el caso de las plantas y la fotosíntesis) o el viento o las 
corrientes de agua. Dicha energía en sí misma no es apro
vechable sino a través de un proceso de conversión que las 
transforma en energía eléctrica, térmica o similar. 

La razón por la que las energías renovables se agrupan 
bajo e se nombre se debe s implemente al hecho de que 
son inagotables (como es el caso del sol o el viento) o que 
se regeneran por medios naturales (como es el caso de la 
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El empleo de energías renovables como alternativa a los 
combustibles fósiles ha desatado un debate bipolar en las 
que se las descalifica como una alternativa viable argu
mentando razones como su intermitencia, su impacto o su 
cos te . El objetivo de e s t e articulo es analizar lo que hay 
de cierto tras esas acusaciones e intentar establecer una 
mirada equilibrada en la balanza que enfrenta a las reno
vables con los combustibles fósiles, asi como los beneficios 
y desventajas que supondría la incorporación masiva de 
las renovables en el panorama de producción energética 
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biomasa), frente a los combustibles fósiles que dispone de 
unas reservas limitadas que se agotan s is temáticamente . 

El cambio climático ha puesto de moda a las energías 
renovables en las últimas décadas. Pero también las ha 
puesto en el punto de mira de las criticas de algunos sec
tores que las descalifican como alternativas viables a la 
producción de energía con fuentes convencionales. Dichas 
descalificaciones abarcan un frente de ataque que va des
de su coste , tanto económico como energét ico, hasta su 
impacto medioambiental, pasando por su intermitencia. 

El debate se centra en torno a la energía eólica y la ener
gía solar, quizá porque las Instalaciones que las aprove
chan (los aerogeneradores y las placas solares, tanto tér
micas como fotovoltaicas) se han convertido en e lementos 
fáci lmente ídentificables en nuestro entorno que por 
descontado gozan de una seríe de desventajas. Es airada 
oposición a menudo se olvida de otras renovables, como 
la energía hidráulica, la biomasa, la energía geotérmica 
o las diferentes posibilidades de obtener energía del mar 
(energía de las olas, del movimiento de las mareas, de las 
corríentes, y del gradiente térmico del agua). 

Ese heterogéneo grupo que se esconde bajo la denomi
nación "energías renovables" t iene individualmente ca
racterísticas especiales que las diferencian enormemente 
entre si, tanto por la calidad como por la cantidad de sus 
impactos, así como por la fíabilidad de su suministro ener
gét ico . Algunas utilizan procesos mecánicos, fotoeléctri
cos o térmicos para su conversión en energía, mientras 
que otras emplean la combustión. Otras, como es el caso 
de la hidráulica, t ienen consideraciones especiales según 
la potencia de la instalación. Algunas pueden considerarse 
equiparables a las energías convencionales en su poder 
contaminante, diferenciándose de ellas únicamente en su 
capacidad de regeneración. 

Energía Renovables 

1. Energía Solar Pasiva 

La preocupación básica consiste en minimizar las pérdi
das de calor, asi como obtener el máximo beneficio de la 
energía solar aprovechable. La vivienda debe estar aislada 
para evitar la pérdida de calor, permitiendo es to además 
reducir el nivel de ruido proveniente del exteríor. Un do
ble acrístalamlento en las ventanas ayudará a conseguir 
estos objetivos (ya que reduce la pérdida de calor a la 
mitad), así como otros sistemas que mantengan puertas 
y ventanas perfectamente cerradas, ya que es to puede 
ocasionar hasta un 40% de pérdidas de calor. 

Para calefacción solar pasiva, existen cuatro posibles con
figuraciones: directa (grandes áreas acristaladas oríenta-
das al sur), indirecta (alguna parte de la vivienda ence
rrando las zonas habitables atrapan el calor), aislados (el 
calor se atrapa en zonas aisladas de los espacios habita
bles para ser transferido posteríormente) y sistemas de 
ganancia dual (urilizan las ventajas de los tres sistemas 
anteríores). Otros aspectos que pueden ayudar en la re-
frígeración son: la forma de la vivienda y los acabados ex-
teríores, el recubrimiento de la vivienda, movimiento del 
aire, sombras, reflectores, o la orientación dependiendo 
de las condiciones de sol y viento. 

Para refrigeración pasiva, se pueden utilizar sistemas de 
ganancia indirecta utilizando cortinas o láminas de agua. 
Esto consiste en la instalación de una capa de agua en la 
parte superior de la vivienda, en contacto con un techo 
hecho de un material de alta conductividad. Para la cale
facción, el sistema colector es expuesto al sol durante el 
dia, y aislado durante la noche, con lo que transfiere calor 
a la vivienda, realizándose el e fec to contrario para refri
geración. Fuentes o estanques pueden humidifícar el aire 
circundante, ayudando también refrescar el ambiente . 
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Un diseño biocl imát ico d e b e ev i ta r un 70% d e los cos tes d e 
calefacción, p roduc iendo un cos te adicional en la vivienda 
q u e varía d e s d e ce ro has ta un 20% en casos e x t r e m o s . 

La i luminación na tu ra l p u e d e ser d i r ec ta hacia los espa
cios in te r io res (Sistema Núcleo) o a d y a c e n t e al ex ter ior 
d e la casa (Sistema Per ímet ro) . Ventanas a d e l a n t a d a s , 
parasoles , c la raboyas , pane les super iores y l a t e ra les , 
t amb ién ayudarán a reducir los cos tes d e i luminación. Un 
compromiso e n t r e i luminación y vent i lación p u e d e llevar
se a cabo i luminando la habi tación a n t e s d e conver t i r la 
luz en calor. 
Cambiando una bombilla t radic ional por una d e bajo con
sumo se evi ta la emisión a la a tmósfe ra d e 0,5 tone ladas 
d e C02 . También p u e d e ahor ra r se e n t r e un 10 y 80% del 
consumo ut i l izando con t ro les fo toe léc t r icos que apaguen 
las luces en caso d e que sean innecesar ias . 

2 .Energ ia Solar Activa 

La energía fotovol taica es la conversión d i rec ta d e la ra
diación solar en e lec t r i c idad ut i l izando dispositivos hechos 
d e finas capas d e ma te r i a l semiconductor ; es tos disposi
tivos se l laman células solares y un módulo fotovoltáico 
cons is te en varias d e e s t a s células c o n e c t a d a s e n t r e sí. 
La po tenc ia pico d e salida d e es tos módulos , definidas 
como la po tenc ia ced ida con una irradiancia d e 1000 W/ 
m2 a 25°C, varia d e 30 a 120 W. Los módulos fotovoltaicos 
pueden formar s i s temas fotovoltaicos cuando se conec t an 
e n t r e sí. 
Existen dos t ipos d e módulos fotovoltaicos: el módulo pla
no y el módulo concen t r ado r (concent ra la radiación inci
d e n t e en una pequeña á r e a ) . Las células se pueden dividir 
en cr is tal inas y d e lámina fina. 

La vida media d e una célula d e silicio cr is tal ino es d e 20 
años , y los l ímites e s t án es tab lec idos por la corrosión del 
vidrio, m e t a l y plást icos q u e componen el módulo . La re

novación d e módulos es d e un 0.2% al año . Cuando habla
mos d e módulos d e silicio amorfo , la degradac ión d e la 
luz inducida r e d u c e la eficiencia a p r o x i m a d a m e n t e un 5% 
t ras los pr imeros cien días d e operac ión , lo q u e res t r inge 
la aplicación a gran esca la . 

Los s i s temas d e energ ia solar act iva a baja t e m p e r a t u 
ra util izan co lec to res so lares , e s p e c i a l m e n t e apropiados 
para c a l en t a r agua para consumo humano y para calefac
ción. Los principales c o m p o n e n t e s son el co lec to r solar, un 
s i s tema d e a l m a c e n a m i e n t o , y el s i s tema d e distr ibución 
y consumo. El e l e m e n t o básico, con t i ene un c a p t a d o r q u e 
convie r te la radiación solar en energía ap rovechab le ; pos
t e r i o r m e n t e , la energía es t ransfer ida al agua para q u e 
es ta sea consumida d i r e c t a m e n t e , o para a lmacena r l a en 
t a n q u e s aislados para un consumo pos te r io r Una familia 
co mp u es t a por cua t ro miembros utiliza 200 l d e agua al 
día . 

3 . Energia Eólica 

Las máquinas q u e t ransforman la energía eól ica en energ ía 
ap rovechab le se l laman ae rogene rado re s , y su po tenc ia 
varia d e s d e unos pocos vat ios has ta megavat ios . La ener 
gia gene rada a par t i r d e la eólica es mecán ica , pero e s t a 
p u e d e ser t rans formada en energía e léc t r i ca a t r avés d e 
un mult ipl icador y un gene rador e léc t r i co . 

Los s i s temas eólicos disponibles a c t u a l m e n t e en el mer
cado son turbinas d e t a m a ñ o mediano d e e j e horizontal y 
d e dos o t res pa las , cuyos ro tores t i enen un d i á m e t r o q u e 
varía e n t r e 30 y 70 met ros y con potenc ia nominal e n t r e 
500 y 3000 kW. En c u a n t o a cos tes son muy compet i t ivas si 
se utilizan con los reg ímenes d e v iento apropiados . 

Los cos tes d e generac ión d e la energía eólica e s t án de
t e rminados por la inversión rea l izada , p a r á m e t r o s eco
nómicos, eficiencia del s i s tema, velocidad d e v ien to , la 
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p o t e n c i a anua l g e n e r a d a , d i sponib i l idad t é c n i c a , c o s t e s 

d e o p e r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o y la vida m e d i a d e la 

t u r b i n a . 

En á r ea s donde las condiciones meteoro lóg icas reúnen una 

velocidad d e v ien to a l ta y gran número d e horas d e sol, 

p u e d e Ins ta larse un s i s tema híbrido, a segurando un mejor 

func ionamiento d u r a n t e más t i e m p o . En s i s temas aislados 

d e b e añad i r se un s i s tema convencional d e a lmacenamien 

to pa ra hace r f r en te al consumo en per iodos con malas 

condiciones meteoro lóg icas . 

4 . Biomasa 

Biomasa es la p a r t e orgánica p roven ien t e d e desechos d e 

an ima les , vege t a l e s y d e microorganismos, que p u e d e con

ver t i r se en energ ía ap rovechab le o en produc tos con o t ra 

finalidad. Considerando la biomasa como fuen te ene rgé t i 

ca , la energ ía producida por organismos fotos inté t icos ca

paces d e t ransformar la radiación solar en energ ía química 

es muy i n t e r e s a n t e . 

Los cos tes t o t a l e s d e producción d e e lec t r ic idad varían en

t r e 0.05 y 0.11 € /kWh, d e p e n d i e n d o del proceso ut i l izado. 

Los recursos más ut i l izados en Europa para la producción 

d e biomasa son los desechos agrícolas . 

La m a d e r a no e s t á c o n s i d e r a d a c o m o una f u e n t e con

venc iona l d e e n e r g í a , ya q u e su c o n s u m o e s t á e x t r e 

m a d a m e n t e l im i t ado por su n e c e s a r i a p e r p e t u a c i ó n . No 

o b s t a n t e , d e b e t e n e r s e en c u e n t a q u e e s el p r inc ipa l 

c o m b u s t i b l e en los pa í ses m e n o s d e s a r r o l l a d o s , con un 

c o n s u m o m e d i o d e 700 kg por p e r s o n a al a ñ o . 1300 mi

l lones d e p e r s o n a s u t i l i zaban la m a d e r a c o m o su prin

c ipa l f u e n t e d e e n e r g í a en 1980, y a l c a n z ó los 2400 en 

el a ñ o 2000 . Esta pres ión d e s t r u y e 11 mi l lones d e hec 

t á r e a s d e b o s q u e y c o n v i e r t e 6 mi l lones en t e r r e n o s no 

p r o d u c t i v o s . 

5. Energ ia de l Mar 

Las posibi l idades d e a p r o v e c h a m i e n t o d e la energ ía del 

mar se c e n t r a n , sobre t odo , en la energ ía d e las olas , la d e 

las m a r e a s (mareomot r i z ) , la d e las co r r i en te s y la energ ía 

m a r e o t é r m i c a (que aprovecha la d i ferencia q u e hay e n t r e 

la t e m p e r a t u r a del agua d e la superficie y la t e m p e r a t u r a 

d e las aguas más profundas) . 

Hoy día, la energ ía del mar, y más espec í f i camente la d e 

las olas , e s t á s iendo Invest igada y desar ro l lada principal

m e n t e en Europa. La aplicación d e una tecnología com

probada y las ven ta ja s d e los recursos na tu ra l e s hacen q u e 

el uso d e la energ ía d e las olas sea a l t a m e n t e provechoso , 

e s p e c i a l m e n t e en á r e a s a is ladas e n e r g é r i c a m e n t e . 

Varias p lantas es tán a c t u a l m e n t e en funcionamiento en va

rios países. La energía generada es t ransformada en energía 

e léc t r ica o potencia l , o en a l tas presiones para la desa

lación d e agua d e mar, depend iendo d e la d e m a n d a . Los 

costes d e la energía ob ten ida se reducirán al mínimo si se 

urilizan lugares con máxima concentración d e olas, insta

lando s is temas en rompeolas y aprovechando la infraestruc

tura ya ex i s t en te . 

6 . Energia G e o t é r m i c a 

Existen lugares en nues t ro p l ane ta donde se p roducen 

grandes acumulac iones d e vapor a a l ta t e m p e r a t u r a , las 

cua les pe rmi t en el movimiento d e turb inas d e vapor para 

producción e l éc t r i ca . Existe una es tac ión t e r m a l en Lade-

rello (Italia), que p roduce un te rc io d e la energ ía genera 

da por una cen t r a l e l éc t r i ca . Existen t amb ién o t ras plan

t a s d e e s t e ripo en lugares como Islandia, Nueva Zelanda 

y Francia. 

7. Energia Hidrául ica 
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Las ins ta lac iones hidrául icas i n t e r c e p t a n las ca ídas d e 

agua para conver t i r la energía mecán ica en e lec t r i c idad . 

Hay dis t intos t ipos d e ins ta lac iones : 

Los proyec tos d e a l m a c e n a m i e n t o con t i enen el agua en 

una p resa . El agua se l ibera a t r avés d e unas turbinas para 

producir energ ia . Los per iodos d e a l m a c e n a m i e n t o y des

alojo pueden ser r e l a t i v a m e n t e cor tos , por e j emplo en ci

clos d ía -noche , o más largos, en reg ímenes es tac iona les . 

Por o t ro lado, se pueden e n c o n t r a r ins ta laciones hidráuli

cas en rios o sal tos d e agua, en las cua les no se a lmacena 

el agua en una presa , sino que se genera e lec t r ic idad en 

función del volumen d e agua q u e circula por la co r r i en te 

d e agua . 

Las ins ta lac iones d e b o m b e o aprovechan la energ ía en ho

ras val le para b o m b e a r agua d e un depós i to inferior a uno 

en una co ta más a l t a . De ta l m a n e r a , al l legar a un per iodo 

d e consumo e léc t r i co in tenso , se turb ina el agua para ge

nera r un plus d e energ ía . 

El d e b a t e Convencional vs. Renovables 

Existen f u n d a m e n t a l m e n t e t r e s cabal los d e ba ta l la q u e 

def ienden el uso d e las convencionales f ren te a las renova

bles: su suminis t ro con t inuo , su cos t e , y su menor impac to 

e s t é t i c o . A es tos t r e s a rgumen tos se le a ñ a d e la bel igeran

t e posición d e un sec to r d e la comunidad cientifíca que 

a r g u m e n t a q u e el cambio c l imát ico no es un proceso tan 

devas t ado r como el res to d e los invest igadores p ropone . 

1 . El cambio c l imát ico 

El e f ec to invernadero es un proceso na tura l y beneficioso. 

Los gases q u e lo provocan (un 1% d e la a tmósfe ra ) re t i e 

nen p a r t e del calor p r o c e d e n t e del sol, pe rmi t i endo que 

la t e m p e r a t u r a del p l ane t a sea 3 3 ° super ior a la que sería 

sin el los . Estos gases han visto su concen t rac ión a u m e n t a r 
d r a m á t i c a m e n t e deb ido a ac t iv idades humanas , muchas 
d e el las re lac ionadas con la producción e l éc t r i ca , q u e ha 
provocado el i n c r e m e n t o d e 0 , 6 ° d e t e m p e r a t u r a en el 
úl t imo siglo. 

En la gráfica se observa la apor tac ión d e los dis t intos gases 
al e f ec to invernadero , s iendo el COZ el e l e m e n t o d e más 
peso y q u e se e m i t e m a y o r i t a r i a m e n t e en la combust ión 
d e los combus t ib les fósiles, comenzando su i n c r e m e n t o 
con la e r a preindustr ia l a mediados del siglo XVlll. 

La proporción d e COZ en la a tmósfera ha a u m e n t a d o un 

te rc io d e s d e q u e comenzó la industr ia l ización, provocan

do como ya se ha menc ionado un cambio en la t e m p e r a 

tu ra . Eso explica por q u é los ocho años más cálidos d e los 

úl t imos 1 3 0 años se ha regis t rado en los úl t imos 1 1 . 

El a u m e n t o de la t e m p e r a t u r a provoca una serie d e cambios 
en el equilibrio natural con consecuencias imprevisibles. 
Uno d e esos e fec tos es el a u m e n t o del nivel del mar, que ha 
sido e n t r e 1 0 y 2 0 cen t ímet ros en los últimos 1 0 0 años. 

El cambio c l imát ico no se q u e d a exc lus ivamente en los 

t e r m ó m e t r o s , sino que su impac to p u e d e t r a s l ada r se a la 

economía o incluso a la mor ta l idad . Según las Naciones 

Unidas, el daño económico del cambio c l imát ico a scende 

rá a 3 0 0 billones anua les en el 2 0 5 0 , y según la Organiza

ción Mundial d e la Salud, 1 6 0 . 0 0 0 personas fal lecen al año 

por su causa . 

2. La cont inuidad en el suminis t ro 

Las renovables , al menos las q u e ocupan el c en t ro del de 

b a t e (eólica y solar) , no nos garant izan por sí solas un 

suministro c o n s t a n t e , ya q u e d e p e n d e n d e la presencia d e 

viento y sol. Su única opción para ace rca r se a la fiabilidad 

en el suministro ene rgé t i co d e los combust ib les fósiles es 
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al iarse con m é t o d o s d e a l m a c e n a m i e n t o e n e r g é t i c o , caros 

y poco fiables en grandes c a n t i d a d e s . Técnica y e s t r a t ég i 

c a m e n t e es una si tuación compl icada , un a b a s t e c i m i e n t o 

exclusivo con renovables . Se real izan avances día a día en 

el t e m a , como en los campos del h idrógeno o las células 

y pilas d e combus t ib le , pero un s i s tema combinado a gran 

esca la d e renovables y a b a s t e c i m i e n t o p a r e c e una quime

ra. Quizá en el futuro próximo no lo sea , pero hoy en día 

sí. Ante e s t e r azonamien to p a r e c e e v i d e n t e q u e las ener 

gías convencionales nos dan una garant ía d e suministro 

q u e por sí sola haría Inclinarse la balanza a su favor. Sin 

e m b a r g o el adje t ivo clave d e las renovables en e s t e caso 

no es " I n t e r m i t e n t e " , sino " inago tab le" . 

La d e m a n d a mundial d e pe t ró l eo , según el D e p a r t a m e n t o 

d e Energía d e los EEUU, ha a u m e n t a d o en un 450% en los 

úl t imos diez años . El futuro inc ie r to no e s t á t an le jos . Se 

e s t ima q u e e n t r e el 2010 y el 2015 se a lcanzará un lími

t e pel igroso, en q u e la producción d e pe t ró l eo no podrá 

a b a s t e c e r la d e m a n d a , q u e será d e 100 millones d e ba-

rríles d í a n o s . Y en el proceso la población asist irá a una 

subida d e precios d e la q u e ya se e s t án e m p e z a n d o a dar 

mues t r a s , hab iendo pasado a cos ta r el barríl d e 20$ a los 

100$ en poco más d e 5 años . 

A p o r t a c i ó n d e G a s e s al E f e c t o Invernadero 

ó x i d o Nitroso; 6% 

Dióxido de cartxino; 

54% 
Clorofluorocarbonos 

Ozono troposférico; 

13% 

Metano: 18% 

Los combust ib les fósiles no son un recurso del q u e po
damos d e p e n d e r e t e r n a m e n t e , y no sólo por cues t iones 
económicas . Ahora mismo España se e n c u e n t r a d e n t r o d e 
los dos te rc ios d e la población mundial lo suf ic ientemen
t e boyan tes para poder permi t i r se es tos precios e l evados . 
Sin e m b a r g o esos dos te rc ios irán de scend i endo has ta q u e 
nad ie pueda permi t i r se el consumo d e fuen tes convencio
nales d e energ ía , ya q u e é s t a s se habrán ago t ado . La BP 
Stat ís t ical Review of World Energy ha pues to fecha a dicho 
l ími te : el 2046 para el pe t ró l eo y el 2071 para el gas 
na tu ra l . 

Reservas mundiales de los combustibles fósiles (2005) 

Carbón 
(mi les de 

tone ladas , y la 

corespond«nte a 
antracita cart>ones 

Europa & Eurasia 
287.1 

(112.3) 
(192.6) 

(0,4) 

Reservas mundiales de los combustibles fósiles (2005) 
Oriente Medio 

Petróleo 
(nUei de rnlKonw de 

América Central y 

Sur África 

Norteamérica 103,5 ^'^^•^ 

Europa & Euras 
140,5 
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Reservas mundiales de los combustibles fósiles (2005) Oriente 
Madio 

BjropaS 72.13 

Gas Natural 
(biIlQnps de metroi 

(ub>cot) 

Amérca Central 
y Sur Norteam6rk;a 
7,02 7,46 

Por t a n t o el a r g u m e n t o d e la in te rmi tenc ia d e las renova
bles no d e b e ap las ta r o t ro igua lmente ev iden t e . Toda la 
energía q u e se g e n e r e con renovables es energía q u e no se 
e s t á gene rando con convencional . Sin ir más lejos, el mes 
d e marzo d e 2008 ha presenc iado records históricos d e 
producción d e energ ía eólica en España, a l canzado un 30% 
d e la cobe r tu r a d e la d e m a n d a e léc t r ica nacional según la 
Asociación Empresarial Eólica. En e se in s t an t e se e s t ab an 
d e j a n d o d e q u e m a r (y d e comprar ) c ientos d e barri les d e 
p e t r ó l e o , y el único " g a s t o " rea l izado e ra una p e q u e ñ a 
disminución d e la velocidad del v ien to una vez a t ravesa
ba los molinos d e los parques eól icos. Lo más parec ido a 
"energ ía g ra t i s " . 

RESERVAS PROBADAS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

RESERVAS PRODUCCIÓN CONSUMO 

PETRÓLEO 
1,200,700 IVIill, 

de barriles 

8 1 0 8 8 mi les de 

barriles diarios 

82 .459 miles de 

barriles diarios 

GAS NATURAL 
179 ,830 .000 Mili, 

de m 3 

2 .763 .000 

mil lones de m3 

2 ,749 ,600 

mil lones de m 3 

CARBÓN 
909 ,064 Mili, de 

toneladas 

2 ,887.2 mil lones 

de T e p ( * ) 

2 .929 .8 mil lones 

de T e p 

(*) Tep: Toneladas equivalentes de Petróleo, 

1 tonelada de carbón equivale a 0,7 Tep, 

En el peor d e los casos , e s e hor izonte negro donde se ago
ta el pe t ró l eo , se a le jar ía un poco más d e nosotros . Quizá 
el t i empo suficiente para q u e la investigación y la c iencia 
e n c u e n t r e n o t ra a l t e rna t iva . 

3 . El precio de la energia 

"Con las subvenciones adecuadas, el viento podría con
vertirse en una fuente de energía viable. También unas 
subvenciones adecuadas harían que la gasolina fuera gra
tis y que los diamantes se regalaran en las cajas de ce
reales. " Dr. Howord Hayden, Profesor Emérito de Física, 
Universidad de Connecticut. 

Las energ ías renovables son ca ras . El cos t e d e instalación 
es e l evado , sin duda , en algunas más q u e en o t r a s . Requie
ren man ten imien to s , el cos te en inversión y personal au
m e n t a l inea lmen te con las d imensiones d e la instalación 
y su capac idad d e gene ra r energ ía . En comparac ión , es 
mucho más r en t ab l e monta r una cen t r a l convencional , y 
el cos t e d e gene ra r energía con ella es muy inferior al d e 
util izar a e rogene rado re s , sin duda . 

En e s t e pun to habría q u e p regun ta r se cuán to valen las co
sas , porque quizá lo q u e se paga por el las no es lo q u e 
cues t an . 

Las c a m p a ñ a s que denuncian la ma tanza d e an imales para 
la fabricación d e abrigos d e pieles o la explotación d e la 
mano d e obra infantil para el a b a r a t a m i e n t o d e cos te s en 
de t e rminados ar t ículos d e consumo, ha concienc iado a la 
sociedad d e q u e dichos productos t i enen un cos te adicio
nal que no se refleja en lo q u e pagamos por el los. Con la 
energía pasa lo mismo: no cues ta lo q u e vale . Existe un 
c o n c e p t o que se denomina ex te rna l idad q u e t r a t a econó
m i c a m e n t e dichos cos tes 

Externalidad: En economía y otras ciencias sociales, una ex-
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ternalidad es una situación en la que una variable deci
soria de un agente entra en la función objetivo de otros 
agentes. Es decir, el bienestar de un agente está afecta
do por las acciones de otro agente en la economia. Así, 
las acciones u omisiones de unos agentes generan unos 
efectos externos sobre otros agentes de la economia. La 
presencia de externalidades implica que el sistema de 
precios de mercado deja de alcanzar la solución eficiente 
en el sentido de Pareto, ya que los precios van a reflejar 
solamente los costes marginales privados, no así el costo 
marginal social, que recoge la existencia de efectos ex
ternos. (Wikipedia) 

Muchos a r g u m e n t a n q u e las ene rg ía s r enovab les no po

drían sobrevivir stn las pr imas o Incent ivos a su produc

c ión . Es c i e r t o q u e la legislación e spaño la pr ima la gene 

ración con renovab le s , Igual q u e la a l e m a n a o la d a n e s a , 

lo q u e ha conve r t i do a dichos pa íses en p ioneros d e las 

Ins ta lac iones d e r enovab le s . Sin e m b a r g o esa pr ima no es 

una subvenc ión . Los combus t ib l e s fósiles t i e n e n un c o s t e 

q u e no se In te rna l iza . La energ ía no c u e s t a s o l a m e n t e al 

g e n e r a r i a , sino d u r a n t e t o d o su c ic lo . Lo q u e c u e s t a ex

t r a e r l a , p roduc i r la , e l iminar sus i m p a c t o s , y d e s h a c e r s e 

d e e l l a . La e x t e r n a l i d a d t r a t a d e va lorar e s e c o s t e , y la 

pr ima a las r enovab les t r a t a d e pone r l a s en una posición 

equ i l ib rada d e n t r o de l m e r c a d o e n e r g é r i c o . 

La q u e m a d e ca rbón y el p e t r ó l e o o el gas na tu r a l no 

pagan por su a l t a t a sa d e emisión d e c o n t a m i n a n t e s , nl 

la nuc lea r por los res iduos . El dióxido d e azufre es uno 

d e los f ac to re s q u e provoca la lluvia ac ida , q u e a f e c t a a 

bosques , fauna , i n f r ae s t ruc tu r a s , y edificios; los óxidos 

d e n i t rógeno causan e l smog, m i e n t r a s q u e el dióxido d e 

c a r b o n o con t r i buye al c a l e n t a m i e n t o global y e l e f e c t o 

I n v e r n a d e r o , y e s t á e s t r e c h a m e n t e asoc iado a diversos 

p r o b l e m a s d e salud; los m a t e r i a l e s tóxicos e n v e n e n a n la 

c a d e n a a l imenr ic i a . Por poner un e j e m p l o , según la Es

cue l a d e Harvard d e Salud Públ ica , la con t aminac ión q u e 

e m i t e n las dos p l an t a s d e p e t r ó l e o d e Massachusse ts es la 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA 

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA 

TECNOLOGÍAS ECOPUNTOS 

Minihidrául ica 5 

Eó l i ca 6 5 

G a s n a t u r a l 2 6 7 

N u c l e a r 6 7 2 

C a r b ó n 1 .356 

P e t r ó l e o 1 .398 

Lignito 1 .735 

Nota: el mayor n ú m e r o d e e c o p u n t o s 

s u p o n e mayor impacto. 

causa anua l d e 159 m u e r t e s p r e m a t u r a s , 1.710 e m e r g e n 

cias méd ica s y 43 .000 a t a q u e s d e a s m a . P r o b a b l e m e n t e 

el c o s t e d e gene rac ión de l kWh en d ichas c e n t r a l e s no 

refleja e l c o s t e san i ta r io o emoc iona l d e e sa s e sca lo 

f r ian tes cifras . 

Esos c o s t e s a s o c i a d o s , q u e van d e s d e e l ru ido , e l i m p a c 

t o v isual , los e f e c t o s en la salud o en la d i sminuc ión d e 

la c a p a d e o z o n o , s e han i n t e n t a d o e v a l u a r a t r a v é s d e 

d iversos e s t u d i o s q u e i n t e n t a n p o n e r a t o d a s las e n e r 

gías en una s i tuac ión c o m p a r a t i v a . Uno d e e s t o s p royec 

tos es e l ExternE (Externa l Costs of Energy) , p a r t i c i p a d o 

por c ient í f icos e u r o p e o s y e s t a d o u n i d e n s e s . Tras ocho 

años d e t r a b a j o se e l a b o r ó un b a l a n c e país por país y 

e n e r g í a por e n e r g í a . En Alemania por e j e m p l o , e l c o s t e 

e x t e r n o de l kWh produc ido m e d i a n t e e n e r g í a eó l i ca es 

d e 0 ,05 c é n t i m o s d e e u r o , m i e n t r a s es d e 5 a 8 c é n r i m o s 

p a r a la e l e c t r i c i d a d g e n e r a d a por una c e n t r a l t é r m i c a 

a l i m e n t a d a con p e t r ó l e o . A m o d o g e n e r a l se p u e d e con

cluir por e j e m p l o q u e el c o s t e socia l o e x t e r n a l i d a d t r i 

pl ica e l p r ec io d e la e n e r g í a g e n e r a d a con c o m b u s t i b l e s 

fós i les . 
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4. El i m p a c t o d e las renovables 

La mayoria d e los impac tos "cuant i f icables" d e las reno
vables suelen c a e r s e a t r avés d e la comparac ión . Por po
ner un e j e m p l o , a menudo se las a t a c a a ludiendo a q u e 
el cos t e e n e r g é t i c o d e fabricar a e r o g e n e r a d o r e s o placas 
fotovol ta icas e x c e d e al q u e los p roduc tos t e rminados pue
den producir en su vida úti l . Sin e m b a r g o un ae rogene -
rador gene ra c incuen ta veces la energia necesar ia para 
fabr icar lo . 

Pero e n t r e esos pequeños cos tes ex t e rnos d e las renova
bles , el más popular m e d i á t i c a m e n t e es e l impac to visual. 
Para poder gene ra r mucha energ ia , las ins ta laciones d e 
renovables ocupan mucho espac io . Visualmente se hacen 
notar. Quizá porque una cen t r a l t é rmica , o d e gas, ocupa 
un espac io r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o para a b a s t e c e r a una 
población b a s t a n t e g r ande . Mientras que con una o dos 
c e n t r a l e s convenciona les podemos a b a s t e c e r la isla d e Te
ner i fe , debe r í amos l lenar d e a e r o g e n e r a d o r e s toda la cos
t a su r e s t e , d e s d e el Poris a El Médano, para conseguir un 
e f ec to similar. O cubrir d e pane les fotovoltaicos el doble o 
t r ip le d e esa superficie. 

Sería impor t an t e de te rmina r el a lcance del impacto y su 
visibilidad. El impac to d e las renovables es prác t icamen
t e en su tota l idad sufrido por el en torno más cercano . Las 
plantas fotovoltaicas o los parques eólicos afec tan al paisa
j e c i rcundan te . Su ruido o sus sombras son exper imentados 
a poca distancia y sólo los animales que circulan por su 
en to rno son afec tados . Las plantas convencionales t ienen 
un e fec to negat ivo que a menudo no se circunscribe al á rea 
donde es tán ins ta ladas , sino a todo el ecos is tema. Son un 
grano d e a rena en el ca len tamien to global, o en las part ícu
las q u e se deposi tan a c ientos d e í<ilómetros d e distancia. 

Por o t ro lado, el impac to d e las p lan tas d e generac ión re
novables sue le ser b a s t a n t e subje t ivo, y las re t icenc ias a 

la instalación d e pa rques eól icos sue le da r se en las comu
nidades q u e los alojan con an te r io r idad a su ins ta lación, 
desvanec iéndose una vez comienza la convivencia . 

4 . Renovables e n España 

En la gráfica podemos observar q u e la apor tac ión ene rgé 
t ica d e las renovables en el pano rama e léc t r i co español 
es a p e n a s d e un 6 , 4 % . Los objet ivos del Plan d e Energías 
Renovables consideran q u e dicho apo r t e deber ía haberse 
doblado en el año 2 0 1 0 para a lcanzar 2 0 . 2 2 8 l<tep. Dicho 
objet ivo p a r ece difícil d e lograr, si t enemos en cuen ta q u e 
en los últimos quince años apenas se ha pasado d e 5 . 9 8 3 a 
9 . 1 2 4 l<tep. 

Carbón 
14,8% 

fAjclear 
11,7% 

Petróleo 
50,0% 

Gas Natural 17,4% 

Hidráulica 1,9% 

Eólica 0,9% 

Biomasa 2,9% 

Bbcarburantes 0,2% 

Solar l=V 0,0% 

Bbgás 0,2% 

Solar Térmica; 0,0% 

Geotérmica 0,01% 

R.S.U. 0,3% 

5. Conclusión 

Fren te a todos los a rgumen tos con t ra las renovables q u e 
se han i n t e n t a d o d e s m o n t a r en e s t a ponencia , exis ten va
rios d r a m á t i c a m e n t e a su favor. 

Las renovables son un recurso a u t ó c t o n o . Este a s p e c t o 
t o m a espec ia l re levancia en el caso d e España, país en 
el q u e la d e p e n d e n c i a e n e r g é t i c a del ex te r io r es ya del 
8 2 % . 
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CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA (kTep) 
1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 1 0 

M I N I H I D R Á U L I C A ( < 1 0 M W ) 184 3 7 6 361 4 6 0 4 1 7 5 7 5 

H I D R Á U L I C A ( > 1 0 M W ) 2 . 0 1 9 2 . 1 5 9 1.627 3 . 0 7 3 2 . 2 9 7 2 . 5 3 6 

E O L I C A 1 4 0 3 8 2 6 1.037 1.338 3 .914 

B I O M A S A 3 . 7 5 3 3 .630 3 .922 4 . 0 6 2 4 . 1 0 7 9 . 2 0 8 

B I O G A S - 1 2 5 170 2 5 7 2 7 5 4 5 5 

B I O C A R B U R A N T E S - 51 121 184 2 2 8 2 . 2 0 0 

R . S . U . - 261 3 5 2 3 5 2 3 9 5 3 9 5 

S O L A R T É R M I C A 22 31 41 4 7 54 3 7 6 

S O L A R F O T O V O L T Á I C A 0 2 3 3 5 52 

S O L A R T E R M O E L É C T R I C A 0 0 0 0 0 5 0 9 

G E O T É R M I C A 3 8 8 8 8 8 

T O T A L 5 .983 7 ,047 7 .430 9 . 4 8 3 9 .124 2 0 . 2 2 8 

Datos 2010; Objetivos del nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010. 
Objetivos del PER fijados bajo la hipótesis de año hidráulico y eólico medio. 

574 Las renovables son un recurso inago tab le . No d e p e n d e m o s 

d e reserva a lguna, ya q u e el sol, el v ien to , la fuerza d e 

las m a r e a s o el calor d e la t i e r ra son recursos cons t an t e s y 

per iódicos , y su ap rovechamien to no les a fec ta en absolu

t o . La energ ía renovable no ap rovechada es s i m p l e m e n t e 

energ ía pe rd ida . 

Las renovables implican una ven ta ja soc ioeconómica , 

c r e a n d o cinco veces más pues tos d e t r aba jo q u e las con

venc iona les . Si se a lcanzara el ob je t ivo del Plan d e Ener

gías Renovables e spaño l , q u e e s t a b l e c e q u e las renovables 

cubran un 12 % d e la d e m a n d a e n e r g é t i c a , eso implicará 

la c reac ión e 150.00 emp leos (cerca d e un millón en t o d a 
Europa). 

Las r e n o v a b l e s son un r ecu r so l impio . No c a u s a n da 
ños p e r m a n e n t e s ni t i e n e n un e f e c t o a c u m u l a b l e en el 
m e d i o a m b i e n t e . No son nocivas p a r a la sa lud . 

¿Podemos seguir con nues t ro ac tua l ritmo d e consumo? 
¿Existe una forma sostenible d e mirar al futuro? Cada uno, 
en vista d e los da tos , d e b e sacar sus propias conclusiones. 

Quizá las renovables no son la solución. Pero sin duda , 
forman p a r t e d e la r e spues t a . 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



4. El papel de las Mancomunidades en los 
procesos de sostenibilidad 

R e s p o s a b l e : Carlos P e g o . 

M a n c o m u n i d a d d e l N o r d e s t e d e Tener i f e 

M o d e r a d o r : M a n u e l T o r r e s . G o b i e r n o d e C a n a n a s 

Promovido por el Comité Técnico d e la T Conferencia Ca
naria d e Ciudades y Pueblos Sostenibles y organizado por 
la Mancomunidad d e Municipios del Nordeste d e Tenerife 
se c e l eb ró la sesión "Papel d e las Mancomunidades en los 
Procesos d e Sostenibi l idad", con el obje t ivo d e proporcio
nar un espacio d e e n c u e n t r o y reflexión sobre el pape l q u e 
las mancomun idades d e b e n jugar en el desarrol lo sosteni
ble d e los t e r r i to r ios . 

La sesión, m o d e r a d a por D. Manuel Torres (Gobierno d e 
Canar ias) , con tó con las s iguientes ponencias , a las q u e 
siguió un tu rno d e p regun tas : 

P o n e n c i a : El á m b i t o Comarca l en la Imp lan tac ión 
de l Plan Terr i tor ia l Especial d e Residuos d e Tener i fe 
(PTEOR). Franc isco H e r n á n d e z C a b r e r a , J e f e d e Servi
c io de l Servicio Técn i co d e Sos ten ib i l idad d e Recursos y 
Energía , Área d e Sos ten ib i l idad , Terr i tor io y Medio Am
b i e n t e , Cabi ldo Insular d e Tener i fe . 

La apl icación d e un Plan Terri torial , sin res ta r e l protago
nismo a los municipios, exige d e una visión del te r r i to r io en 
un idades definidas por espacios geográficos homogéneos y 
con rea l idades socioeconómicas y cu l tura les s imilares . Se 
p r e sen t a la planificación en la gest ión y d e creación d e 
in f raes t ruc turas asociadas al plan por comarcas na tura les 
d e la Isla d e Tenerife . 

P o n e n c i a : Experiencias en sostenibi l idad. Rafael Sánchez 
Ramírez. G e r e n t e d e la Mancomunidad del Sures te d e 
Gran Canaria . 

Las mancomun idades se c rean para t e n e r una economía 
d e esca la , ev i ta r g randes desequi l ibr ios t e r r i to r ia les y 
mater ia l iza r una mayor in tegración e identificación te r r i 
tor ia l , a d e m á s d e la au tonómica y la provincial . La Man
comunidad del Sures te d e Gran Canaria es un e j emp lo de l 
potencia l q u e dichas en r idades rienen en no sólo en pres
t a r servicios d e cal idad a los c iudadanos sino en l iderar 
procesos d e desarrol lo local. 

Amplia es la expe r i enc i a d e e s t a e n t i d a d en el desa r ro l lo 
d e p royec tos m e d i o a m b i e n t a l e s re lac ionados con el c iclo 
del agua (desal in ización, d ep u rac i ó n ) , ene rg ía s a l t e r n a 
t ivas (eól ica , c a r b u r a n t e s ) , la recogida d e res iduos sóli
dos u rbanos y desa r ro l lo local . 

P o n e n c i a : Desarrollo Sostenible en Zonas d e Montaña . 
José M. Sanabria Díaz. Mancomunidad d e Municipios no 
Costeros . 

Las mancomun idades son formas asociat ivas d e municipios 
no te r r i to r ia les y por lo t a n t o no requ ie ren q u e los mu
nicipios que las componen sean co l indan tes . Requieren, 
eso si, q u e se fije con claridad el ob je t ivo , q u e exis ta un 
p resupues to propio y unos órganos d e gest ión Igua lmente 
propios y d i ferenciados d e los pa r r i c lpan tes . 

En el caso d e la Mancomunidad d e Municipios d e Montaña 
no Costeros d e Canarias son e n t r e o t ras las causas q u e 
justificación su c reac ión : 
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- La ausencia d e cos ta y d e los beneficios q u e ello su

p o n e . 

- El e s t a n c a m i e n t o económico , social y t écn ico . 

- El a l e j a m i e n t o d e los cen t ro s d e decis ión, d e pue r tos 

y a e r o p u e r t o s . 

- La exigencia d e servicios públicos homologados a 

o t ros t e r r i to r ios . 

El Programa Especial d e Actuac ión d e los Municipios d e 

Montaña No Cos t e ro s , con una p a r t i d a d e 24 mi l lones 

d e Euros c o m p r o m e t i d a s por el Gob ie rno d e Cana r i a s , 

d e s a r r o l l a r á las s i g u i e n t e s m e d i d a s en el p e r i o d o 2006-

2010: 

P o n e n c i a : "La Experiencia del Nordes te d e Tener i fe" . 

Carlos Pego Venero. Gestor d e la Mancomunidad del Nor

d e s t e . 

Mancomunidad d e r e c i e n t e c reac ión , en la q u e se real iza 

un análisis d e las ven ta ja s e inconvenien tes en la creación 

d e e s t e e n t e y d e las soluciones a d o p t a d a s . Creada ini

c i a lmen te para la pres tac ión d e servicios med ioambien ta 

les d e in t e ré s , desarrol la y l idera lineas d e ac tuac ión en 

procesos d e desarrol lo sos tenib le (agenda local 2 1 , desa

rrollo rural y educac ión amb ien t a l ) . En la ac tua l idad e s t á 

p e n d i e n t e d e la ampliación d e sus e s t a t u t o s q u e le permi

t irá ampliar sus c o m p e t e n c i a s . 
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Medida 1: Activación d e recursos endógenos suscept ib les 

d e d inamizar e c o n ó m i c a m e n t e los municipios d e m o n t a ñ a 

no cos te ros . 

Medida 2 : Vivienda rural . 

Medida 3 : Modernización adminis t ra t iva local. 

Medida 4 : Cascos históricos. 

Ponencia: La Experiencia d e San Juan d e la Rambla-La 

Guancha . Antonio Socas Toledo. G e r e n t e d e la Mancomu

nidad San Juan-La Guancha . 

La p r e s t a c i ó n d e fo rma m a n c o m u n a d a d e la r e c o g i d a 

d e r e s i d u o s u r b a n o s p e r m i t e en p o c o t i e m p o la m e j o r a 

d e l s e rv i c io y la i m p l a n t a c i ó n d e s i s t e m a s d e r ecog i 

da s e l e c t i v a , a d e m á s , la e s p e c i a l i z a c i ó n en la g e s t i ó n 

p r o m u e v e la r e a l i z a c i ó n d e c a m p a ñ a s d e c o n c i e n c i a 

c ión y s ens ib i l i zac ión s o b r e la p r o b l e m á t i c a d e los r e 

s i d u o s . 

O í » ™ 
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5. Proyectos por la gestión sostenible del 
agua: el caso particular de las bodegas 

R e s p o n s a b l e : C o n s e i o Regulador T a c o r o n t e - A c e n t e j o 

Introducción 

Desde h a c e varios años , el Inst i tuto Tecnológico d e Cana
rias ha venido Uderando proyectos eu ropeos sobre Ges
tión Sostenible del Agua. Se p resen tan aquí algunos da tos 
d e los proyectos más re levan tes l levados a cabo asi como 
del p royec to d e l+D dirigido a bodegas , pues to en marcha 
en 2007. 

Proyecto AQUAMAC 

El p royec to AQUAAAAC, co
financiado por la Iniciativa 
Comunitar ia INTERREG IIIB 
d e n t r o del Espacio A(;ores-
Madeira-Canarias , nació du
r a n t e los años 2002 y 2003. 

aquamac 
El proyec to ha reforzado el conoc imien to t écn ico en 
cuan to a cal idad y can t idad d e los recursos disponibles 
y profundizado en prác t icas d e gestión óp t imas del ciclo 
in tegra l del agua para el desarrol lo , a medio y largo pla
zo , d e modelos apropiados q u e recojan los principios d e 
recuperac ión d e cos tes , asignación ef ic iente d e recursos y 
prevención d e la con taminac ión , e m a n a d o s d e la Directiva 
Marco d e Aguas (2000/60/CE) . 

Después d e una V f a se , con unos ó p t i m o s r e s u l t a d o s 
en c u a n t o a los logros o b t e n i d o s , c o m e n z ó la 2^ fase 
(2006-2008) en la q u e las l íneas d e t r a b a j o , n e c e s i d a d e s 
y o p o r t u n i d a d e s d e c o o p e r a c i ó n p r io r i t a r i a s se han con

c r e t a d o en la profundizac ión en e l c o n o c i m i e n t o d e los 
r ecu r sos h ídr icos , las e spec i f i c idades p rop ias d e la Ma
ca rones i a y definición d e m é t o d o s pa ra e l c u m p l i m i e n t o 
d e la Direct iva Marco 2 0 0 0 / 6 0 / C E d e Aguas; en la op t i 
mización d e la ges t ión d e aguas pa ra r iego , i nc luyendo 
la reu t i l i zac ión d e aguas d e p u r a d a s ; en el f o m e n t o d e la 
innovac ión y la i nco rpo rac ión d e las TIC p a r a la ge s t i ón , 
d ivulgación e inves t igac ión d e los recursos h ídr icos ; y 
en el r e fuerzo e innovación en las h e r r a m i e n t a s ut i l iza
das p a r a la divulgación d e la p r á c t i c a s s o s t e n i b l e s ace r 
c a n d o la c i u d a d a n í a a la ges t ión de l a g u a . 

Más información: h t t p : / / a q u a m a c . i t c c a n a r i a s . o r g 

Proyecto DEPURANAT 

Se t r a t a d e un proyec to cofinan

c iado por la Iniciativa Interreg 

IIIB-Espacio Atlánt ico, l iderado 

por el Inst i tuto Tecnológico d e 

Canarias y en el que par t ic iparon 

e n t i d a d e s públicas d e España 

(Andalucía y Canarias) , Francia 

y Portugal , d u r a n t e el per iodo 

2003-2006. Su obje t ivo principal e ra el "Tratamiento de 

aguas residuales con finalidades productivas, en el ámbito 
rural y espacios n a t u r a / e s del Espacio Atlántico, mediante 

sistemas de tratamiento natural o de bajo coste energé
tico". 

D E P U R A N A T 
Interreg H I - B 
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La idea fundamenta l e ra aprovechar las aguas c a p t a d a s 

l o c a l m e n t e , t r a t a r e l agua residual ln s i tu, por medio d e 

pequeños s i s temas , y reuti l ízar los subproduc tos ob ten idos 

(agua, biomasa vege ta l , nu t r i en t e s , e t c . ) lo cual r epre 

s en t aba una opor tunidad para desarrol lar e s t r a t eg ias d e 

desarrol lo ter r i tor ia l in tegrado y armonioso con los obje

rivos sociales , económicos y med ioambien t a l e s , promo

viendo la conservación y la valorización d e los po tenc ia les 

cu l tu ra les y med ioambien t a l e s . 

Más información: h t t p : / / d e p u r a n a t . i t c c a n a r i a s . o r g 

Depurac ión y r eu t i l i zac ión d e a g u a s r e s i d u a l e s y res i 

d u o s sól idos e n i n s t a l a c i o n e s v i t iv in íco las : p r o y e c t o 

DEPBODEGAS 

1. A n t e c e d e n t e s 

Según la Estadíst ica Agraria d e Canarias (2005), la super

ficie ded icada al cult ivo d e la vid e ra d e 18.924 h e c t á r e a s 

en 2005, y la producción d e uva se desr ina e s e n c i a l m e n t e , 

a la vinificación. Las ampl ias superficies ocupadas por el 

v iñedo rienen especia l impor tanc ia ya que contr ibuyen a 

la conservación d e los espacios rurales d e Canar ias . 

Ac tua lmen te , exis ten más d e 200 bodegas acogidas a al

guna d e las 10 Denominaciones d e Origen ex i s t en te s en 

Canarias; t odas el las d o t a d a s d e un buen equ ipamien to y 

mejoras tecnológicas , que e laboran vinos d e mucha cali

dad . 

El t r a t a m i e n t o y ver t ido d e las aguas res iduales gene radas 

en las bodegas r ep re sen tan una cuesrión medioambien

ta l p rob lemát i ca . A pesar d e no ser cons iderados como d e 

a l ta toxic idad, los e f luentes d e e s t a s Insta laciones pre

sen tan fuer tes var iaciones es tac iona les d e composición y 

cauda l . En consecuenc ia , e s t as aguas son depu radas con 

bajos rend imien tos por procesos biológicos convenciona

les y se r equ ie re d e p ropues tas d e t r a t a m i e n t o novedosas 

y a d a p t a d a s a cada t ipo d e bodega para lograr la co r rec ta 

el iminación d e la ma te r i a orgánica , que , g e n e r a l m e n t e va 

asociada a una a l t a b iodegradabi l idad . 

El t r a t a m i e n t o del agua residual es un t e m a p e n d i e n t e 

en la mayor p a r t e d e las bodegas canar ias , muchas d e las 

cua les se e n c u e n t r a en zonas rurales sin acceso la red d e 

s a n e a m i e n t o . 

2 . Obje r ivo de l p r o y e c t o 

El Proyecto Depbodegas t i e n e como obje t ivo principal 

promover el ahorro y uso ef ic iente d e los recursos , el t r a 

t a m i e n t o y reuti l ización d e aguas res iduales y el aprove

c h a m i e n t o y valorización d e los residuos sólidos generados 

por las ins ta laciones vitivinícolas canar ias . 

3 . Evaluación prel iminar 

Durante la pr imera fase del p royec to se ha revisado el 

e s t ado ac tua l del sector, recopi lándose información y pre-

se lecc íonándose bodegas para su es tud io . La selección d e 

las bodegas a incluir en el e s tud io se ha apoyado en la 

e laboración y distr ibución d e un cuesr ionar io con el q u e 
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se ha ob ten ido información sobre la generación d e aguas 
res iduales y residuos sólidos en el Archipiélago. 

Un d a t o r e l e v a n t e q u e se e x t r a e d e e s t a p r i m e r a fase 
d e c a r a c t e r i z a c i ó n d e l s e c t o r e n C a n a r i a s , e s la ub ica 
ción d e las b o d e g a s , según la ca l i f i cac ión u r b a n í s t i c a . 
El 28% d e las e n c u e s t a d a s s e e n c u e n t r a n en m e d i o ur
b a n a s , y un 72 % se e n c u e n t r a n e n m e d i o rús t i co y / o 
e s p a c i o s n a t u r a l e s p r o t e g i d o s . 

• rús t ico • u r b a n o 

Fig 1 . Distribución d e bodegas e n c u e s t a d a s según medio 
en el q u e se e n c u e n t r a n 

Por o t ro lado, ninguna d e las bodegas e n c u e s t a d a s dispone 
d e un t r a t a m i e n t o secundar io d e aguas res iduales y sólo 
un 28% d e el las t i e n e previsto instalar algún s is tema d e 
t r a t a m i e n t o en el futuro. 

d e los consumos, para p o s t e r i o r m e n t e , comenza r con la 
t o m a d e mues t r a s para la co r r ec t a ca rac te r izac ión físico-
química y microbiológica d e las aguas res iduales , d u r a n t e 
un per iodo d e 12 meses . Con las conclusiones se real izará 
un Manual d e Buenas Práct icas para el sec to r y se propon
drán pre-diseños d e s i s temas d e t r a t a m i e n t o d e aguas re
s iduales . Se real izarán e n t r e o t ros , es tudios d e viabilidad 
t écn ica , económica y amb ien t a l d e varias tecnologías d e 
t r a t a m i e n t o d e aguas res iduales . 

Por úl t imo, se p r e t e n d e t ambién evaluar las a l t e rna t ivas 
para el ap rovechamien to local d e los subproduc tos , es
t a b l e c e r una e s t r a t eg i a d e l+D pa ra la cont inuidad d e la 
investigación industr ial en es ta l inea, asi como, la difu
sión d e los resul tados ob ten idos e n t r e los beneficiarios e 
i n t e r e sados . 
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4. Desarrollo del p royec to 

Para llevar a cabo el p royec to , se han se lecc ionado 6 ins
ta lac iones donde se p rocede rá a la de tecc ión d e puntos 
crí t icos d e consumos d e agua, generación d e ef luentes y 
residuos sólidos e instalación d e con tado re s y seguimiento 
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6. IV Reunión coordinadora de los muni
cipios con territorio en espacios naturales 
protegidos 

P a r t i c i p a n t e s 

Magda lena Luís Rodríguez . 

A y u n t a m i e n t o d e Santa Úrsula 

Maite G o n z á l e z Yanes. 

Ayuntamiento d e Santa Úrsula 

Andrea Inmaculada León P a l e n z u e l a . 

A y u n t a m i e n t o d e Los Silos 

Anton io Cabrera Expós i to . 

A y u n t a m i e n t o d e Granadi l la d e Abona 

J o s é Luís F e r n á n d e z . 

A y u n t a m i e n t o d e Granadi l la d e Abona 

Iván M é n d e z . 

A y u n t a m i e n t o d e Buenav i s ta d e l Nor te 

A l e j a n d r o Herrera . 

A y u n t a m i e n t o d e Los R e a l e j o s 

M^ Be lén d e P o n t e . 

A y u n t a m i e n t o d e la Villa d e A d e j e 

Miguel A. G o n z á l e z Rojas. 

A y u n t a m i e n t o d e La Laguna 

C n s t ó b a l Rodríguez . 

Cabi ldo d e Tener i f e 

En las dependenc i a s del Hotel Quinta Park, en Santa Úr
sula y s iendo las 17:00 h del día 24 d e marzo d e 2008, se 
r eúne los municipios con te r r í to r ío en Espacios Naturales 
Protegidos para la pues ta en común d e p ropues tas , nece
s idades , q u e e s t ab lezcan una coordinación d e los munici
pios con preocupac iones e iniciativas a m b i e n t a l e s . 

Dado q u e es ta reunión se e n m a r c a d e n t r o d e las ac tua
ciones previs tas por I Conferencia Cañaría d e Ciudades y 
Pueblos Sostenibles 

Y t r a t á n d o s e d e una jo rnada a pue r t a s ab ie r t a s d e las ac
tuac iones q u e realiza e s t e foro, se Inicia la reunión con la 
explicación d e la función y orígen d e las reuniones d e los 
municipios con espacios na tu ra les pro tegidos . 

Estas reuniones nacen para e s t a b l e c e r una coordinación 
e n t r e los d i fe ren tes municipios a s i s t en tes , deb ido a q u e la 
p rob lemát i ca ambien ta l es similar en muchos Ayuntamien
tos d e la Isla t r a t á n d o s e en dichas reuniones los s iguientes 
t e m a s : 

- Uso y disfrute d e forma sos ten ib le d e espacios na tu
ra les . 

- Reciclaje 

- Comunicación d i rec ta del p a t r o n a t o con el Cabildo, 
m e d i a n t e la as is tencia d e los conse jeros c o m p e t e n t e s 
en las á r ea s a t r a t a r en las reuniones q u e e s t ab lezca 
el p a t r o n a t o . (D. Aurelio Abreu Expósito y D. Miguel A. 
González Rojas) 

- Invitación a o t ros municipios con in t e reses s imilares 
a u n q u e no dispongan d e espacios na tu ra les protegi
dos . 

- Reparto d e recursos p roven ien tes del Cabildo y Go

bierno d e Cañarías para uso med ioambien ta l d e forma 

equi ta t iva y equi l ibrada . 

- Etc . 
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Inic ia lmente las pr imeras reuniones t r a t a b a n d e t e m a s re
lacionados con los Espacios Naturales Protegidos, pero a 
medida q u e se ha convocado las reuniones se ha e s t imado 
q u e los asuntos a t r a t a r sean d e ámbi to municipal . 

La conclusión alcanzada en dicha reunión fue la siguiente: 

- Se d e b e t e n e r la p r e m i s a d e a p o y a r un d e s a r r o l l o 
s o s t e n i b l e a nivel loca l , p o n i e n d o una p u e s t a en co
mún d e las n e c e s i d a d e s y p r o b l e m a s a los q u e nos 
e n f r e n t a m o s dia a d ía , j u n t o con la e x i s t e n c i a d e 
una p r o b l e m á t i c a a m b i e n t a l insu la r q u e nos a f e c t a 

a t o d o s , se p o d r á a u n a r e s f u e r z o s p a r a f o m e n t a r 
a t r a v é s d e e s t a in ic i a t iva la so luc ión a p r o b l e m a s 
c o m u n e s . 

- Así como, se d e t e c t ó q u e por p a r t e d e los presen
t e s ( r ep re sen t an t e s d e adminis t rac iones locales y au
tonómicas) q u e no ten ían conoc imien to d e es tos en
cuen t ros , y se d e t e r m i n a q u e se d e b e r á invitar les a las 
próximas reuniones q u e se c e l eb ren . 

- El i n t e r é s a m b i e n t a l , es un pun to común e n t r e todas 
las adminis t rac iones locales . 

582 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



7. El desarrollo sostenible en 
la Universidad 

M o d e r a d o r a : Dra. Emma P é r e z - C h a c ó n Espino. Ca

t e d r á t i c a d e Geograf ía Fís ica . Univers idad d e Las 

Pa lmas d e Gran Canaria 

I n t e r v i n i e n t e s : 

Lorenzo Moreno Ruiz. V icerrec tor d e Inves t igac ión , 

Desarro l lo T e c n o l ó g i c o e i n n o v a c i ó n d e la Universi 

dad d e La Laguna 

C a r m e n Paz Suárez Araujo . V icerrec tora d e Plani

f icac ión e Infraestructura d e la Univers idad d e Las 

Pa lmas d e Gran C a n a n a 

El d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e e n la Univers idad 
d e La Laguna 

Carmen Paz Suárez Araujo. Vicerrectora de Planificación e In
fraestructura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
M" Ascensión Viera Rodriguez. Directora d e Gestión Am
bien ta l d e la Universidad d e Las Palmas d e Gran Canaria 

Las Universidades, como inst i tuciones c a p a c e s d e gene
rar modelos d e c o m p o r t a m i e n t o q u e rienen un impac to en 
la soc iedad, han d e adop ta r un modelo d e desarrol lo q u e 
responda a cr i ter ios d e sostenibi l idad. Por el lo, muchas 
univers idades españolas conc len tes del Impacto ambien ta l 
q u e pueden causar sus ac t iv idades , ya sea a nivel local, 
nacional o global, han asumido su responsabil idad hacia 
la sociedad y han apos tado por llevar a cabo un proceso 
d e mejora cont inua en los ámbi tos del medio a m b i e n t e , 
la seguridad y la cal idad, con t r ibuyendo d e e s t e modo a la 
protección ambien ta l y el desarrol lo sos ten ib le . 

Siguiendo esta filosofía, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha mantenido y mant iene un papel activo en la 
Investigación y puesta en marcha de propuestas que ayuden 
a compatibilizar el desarrollo socioeconómico con el respeto 
a los sistemas naturales que posibilitan la vida en nuestro 
p laneta . Asi, el objetivo básico que se plantea la universidad 
es la conservación de los procesos ecológicos esenciales y los 
valores naturales , etnográficos y culturales d e sus Campus 
con toda su biodiversidad, singularidad y belleza, al t iempo 
que se potencian las actividades educarivas, científicas y d e 
contac to del ser humano con el ambien te . 

La idea d e sostenibi l idad es uno d e sus e j e s t ransversa les , 
c o n t e m p l á n d o s e , d e mane ra específica, ac tuac iones en 
sec to res ambien t a l e s c lave como la energ ia , el agua, los 
residuos, la edificación o el t r a n s p o r t e . 
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Igualmente, uno de los ámbitos de mayor actuación hasta 
el momento es el de la rehabilitación, acondicionamiento 
y reutilización de espacio libres existentes en el Campus 
de Tarifa, dado su alta diversidad patrimonial. 

En definitiva, entendemos que la habilidad de una socie
dad para construir un desarrollo más sostenible depende 
de la capacidad de sus miembros para entender comple
jas problemáticas ambientales y las implicaciones que los 
distintos modelos de desarrollo tienen sobre el medio am
biente. Esto requiere, entre otras, de habilidades científi
cas, tecnológicas y de liderazgo, en las que la universidad 
en su conjunto tienen mucho que aportar. 

En la presente comunicación exponemos las acciones que 
en los campos anteriormente citados se realizan en la UL
PGC y aquellas que se podrán en marcha en un futuro in
mediato. 
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7. El desarrollo sostenible en la Universi
dad de La Laguna 

Lorenzo Moreno Ruiz 

V icerrec tor d e Inves t igac ión , Desarrol lo T e c n o l ó g i c o 

e i n n o v a c i ó n d e la Univers idad d e La Laguna. 

Introducción 

Existen múltiples iniciativas en la ULL en base al desarro
llo sostenible en temas tan variados como los incluidos en 
el Plan Canario l+D+i+d: 

- Turismo 

- Transporte y Logística 

- Agroalimentación 

- Energia, Agua y Medio Ambiente 

- Biomedicina 

- Educación 

- Estas iniciativas se están poniendo de manifiesto a 

través de diferentes proyectos tales como: 

- Creación de redes de excelencia 

- Proyectos de investigación 

- Proyectos fin de carrera 

- Planes oficiales de Posgrado: máster 

- Conferencias como la presente 

- e tc . 

Temas abordados d e s d e el Vicerrectorado d e l+D+i d e la 
Universidad d e La Laguna 

Desde el Vicerrectorado que yo represento pretendemos 

abordar nuevas estrategias basadas en la creación de 
equipos multidisciplinares que permitan agregar lo reali
zado individualmente por los grupos de investigación que 
constituyan el equipo multidisciplinar, con el objetivo de 
crear proyectos de investigación, tanto del plan nacional 
como del séptimo programa marco, que puedan competir 
con garantías de éxito. Asimismo pretendemos participar 
en la creación de Redes de Excelencia, tanto internamen
te , dentro de la ULL, como redes de excelencia canarias, 
como contactar con redes de excelencia nacionales y / o 
europeas ya existentes . En es te sentido las primeras ini
ciativas de e s t e vicerrectorado son: 

1.- Cooperación con el ICIA (Instituto Canario de Investi
gaciones Agrarias): en fase de inicio. Es la iniciativa más 
reciente que pretendemos abordar desde la dirección del 
Instituto y desde e s te Vicerrectorado de l+D+i. El tema 
que pretendemos abordar es: Herramientas microbiológi-
cas para apoyar una agricultura/ganadería sostenible. 

2.- Red de Excelencia Canaria: Una iniciativa del ITC (Ins
tituto Tecnológico de Canarias) para crear una red con la 
ULPGC y la ULL: iniciada hace varios meses. 

La siguiente figura muestra el organigrama que se ha dise
ñado para la creación de dos redes de excelencia: una que 
versa sobre energia, agua y medio ambiente y la otra so
bre Ingenieria biomédica. Ambas redes pretenden la crea
ción de proyectos de envergadura realizados por equipos 
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constituidos por grupos de investigación del ITC, de la Uni

versidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna. 

La primera labor que se ha realizado en torno a ambas 

redes ha sido el diseño de un plan estratégico que nos ha 

permitido detectar los grupos de Investigación implicados 

en cada Universidad. En lo que se refiere a la ULL y ciñén-

donos a la rede de energía, agua y medio ambiente, estos 

grupos son: 

C o m i t é d e 

D i r e c c i ó n 

JA 

E n e r g í a . A g u a 

McMllo A m b i e n t e 

1 
C o r n i t é 

T ¿ c n « c o 

5 8 6 

U L P G C 

Fiffura 1 . 1 : E » t T u c t u r : a d e l P p o s r a r o a d e R e d e s d e E x c e l e n c i a . T e c n o l ó ^ c a . 
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- Catálisis He te rogénea 

- EQUIPO ESTABLE l+D INGEMAR 

- Grupo Interdisciplinar de Energias Renovables GIER 

- Grupo de radiaciones y radioactividad ambiental 

- Fotoquímica apl icada 

- Geografía física d e los recursos y d e los riesgos na tu

ra les en la planificación 

- te r r i tor ia l en Canarias 

- Grupo d e Observación d e la Tierra y la Atmósfera 

(GOTA) 

- Química Analítica Agroal imentar ia y Medioambienta l 

- Tra tamien to y reuti l ización d e aguas . 

Los t e m a s en los q u e es tos grupos t r aba jan son: 

Energía 

- Caracterización d e recursos energét icos renovables 
- Aportación d e soluciones técn icas para su pene t rac ión 
en Canarias 
- Desarrollo y Optimización d e s is temas d e aprovecha
mien to d e energ ías renovables a d a p t a d a s a Canarias 

• Sistemas d e generac ión distr ibuidas 
• Tecnologías d e a l m a c e n a m i e n t o ene rgé t i co . 

Agua 

587 

1 ' CONFERENCIA CANARIA DE CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES 

- Análisis y desar ro l lo d e tecnolog ías d e t r a t a m i e n t o y 
ges t ión : 

• Desalación 
• Depuración d e aguas res iduales 

- Control y evaluación d e la calidad del agua en todas las 
e t a p a s del ciclo del agua en Canarias 
- Modelos d e previsión de la incidencia del cambio climático 

Medio A m b i e n t e 

- Contaminación Global 
• Análisis d e con t aminan t e s 
• Captura y secues t ro del COZ 

- Desarrollo d e cr i ter ios científicos y tecnológicos para la 
prevención y minimización d e la contaminación orgánica 
- Desarrollo d e nuevos mé todos d e análisis para la mo
nitorización d e c o n t a m i n a n t e s orgánicos en productos d e 
origen agroindustr ial 

3 . - Estrategia educat iva social, cultural y económica. Pro
yectos d e innovación sobre la realidad diferencial canar ia , 
la cual es una línea prioritaria del plan canario de l+D+i+d, 
que es impor tan te en sí misma, pero que además inclu
ye de forma transversal a las demás líneas prioritarias del 
Plan canario incluyendo por t an to a tur ismo, t r anspor te , 
energía , agua, medio ambien te , biomedicina, agroalimen
tación, riesgos na tura les , e t c . Esta es una iniciativa que ya 
es tá iniciada, en la que es tá involucrado e s t e vicerrectora
do por su importancia formativa t a n t o a nivel escolar como 
a nivel d e la ciudadanía en genera l . 





ANEXO I 
PARTICIPANTES 





Participantes I Conferencia Canaria 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles 

• A d a l b e r t o G o n z á l e z d e l P i n o 
Je fe d e Sección d e Impacto Ambiental Occidenta l . Vice
conse jer ía d e Medio Ambien te . Gobierno d e Canar ias . 

• A d e l a M a c h a d o Truj i l lo 
Técnico . Se rv ido Coordinación y Programas. Viceconse
je r ia Medio Ambien te . Consejeria d e Medio Ambien te y 
Ordenación Territorial . Gobierno d e Canar ias . 

• A g u s t í n S a n t a n a T a l a v e r a 

Profesor Titular d e Antropología d e la Universidad d e 

La Laguna. Insri tuto Universitario d e Ciencias Políticas 

y Sociales d e la Universidad d e La Laguna. 

• Aínara I r í g o y e n Z a r r a g o i c o e c h e a 

Ingeniera Industrial . Red Eléctrica d e España. 

• A l b e r t o J o n a y R o d r í g u e z Dar ías 

Doctorando en Antropología. Universidad d e La Laguna. 

• A l e j a n d r o H e r r e r a R o d r í g u e z 

Concejal d e Medio Ambien te del Ayuntamiento d e 

Los Realejos. 

• A l e j a n d r o O r t e g a M é n d e z 

Universidad d e Las Palmas d e Gran Canar ia . 

• A l e j a n d r o Truj i l lo C h a n a 

Técnico d e Protección Civil. Área d e Movilidad y 

Seguridad. Cabildo d e Tenerife. 

Alic ia Alvarez G o n z á l e z 
Técnico en Gesrión Ambienta l . IDECO, S.A. Cabildo d e 

Tenerife. 

• Al ic ia Torres Díaz 

Coordinadora d e la Agenda 21 Local del Ayuntamiento d e 

Candelar ia . 

• A l o n s o R o m e r a V a l v e r d e 

Canaragua . 

• Ana B e l é n D é n i z Ruiz 
Técnica d e Medio Ambien te del Ayuntamiento 

d e Candelar ia . 

• Ana María R a m o s Ferre i ra 
Cargo d e Confianza Adscrito a la Dirección Insular d e 

Paisaje y Medio Urbano. Área d e Presidencia y Hacienda. 

Cabildo d e Tenerife. 

• A n d r e a I n m a c u l a d a L e ó n P a l e n z u e l a 

Concejala d e Medio Ambien te . Ayuntamiento d e Los Silos. 

• A n d r é s d e S o u z a Ig le s ias 
Je fe d e Servicio d e la Consejeria d e Presidencia, Just icia 

y Seguridad del Gobierno d e Canarias . Director d e la Real 

Sociedad Económica d e Amigos del Pais. 

• A n d r é s G o n z á l e z Sanf i e l 
Profesor Titular d e Derecho Administrarivo. Universidad 

d e La Laguna. 

• Á n g e l L o b o R o d r i g o 
Profesor Con t ra t ado Doctor d e Derecho Administrarivo. 

Universidad d e La Laguna. 

• Á n g e l M e r c a d o V i z c a í n o 

Responsable d e Medio Ambien te d e Unelco-Endesa. 

• Á n g e l a P e ñ a A l o n s o 

Becaria d e Investigación d e la Universidad d e Las Palmas 

d e Gran Canaria . 

• A n t o n i o C a b r e r a E x p ó s i t o 

Concejal d e Medio Ambiente del Ayuntamiento d e 

Granadil la d e Abona. 

• A n t o n i o L ó p e z Garc ía 

Canaragua . 

• A n t o n i o Luis S o s a Carba l lo 

Concejal d e Medio Ambiente del Ayuntamiento d e Arona. 

JA 
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• A n t o n i o R o d r i g u e z R o d r i g u e z 

Catedrático de Edafología y Geología. Universidad de 

La Laguna. 

• Arace l i R e y m u n d o Izard 

Arquitectura Bioclimática. 

• A r s e n i o G ó m e z G o n z á l e z 

ingeniero Técnico Agricola. Ayuntamiento de Tacoronte. 

• A s u n c i ó n D e l g a d o L u z a r d o 

Jefa Sección Biodiversidad Occidental. D.G. Medio Natu

ral. Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación Territo

rial. Gobierno de Canarias. 

• A u g u s t o A r b e l o R o d r í g u e z 

Voluntario de la I Conferencia Canaria de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles. 

• A u r e l i o C e n t e l l a s 

Director del Parque Nacional de Timanfaya. 

• B e a t r i z G o n z á l e z E s t é v e z 

Concejala del Área de la Mujer. Ayuntamiento de 

Santa Úrsula. 

• B e r n a r d o Alvarez A f o n s o 

Presidente del Instituto Superior de Teología de las Islas 

Canarias. Obispo de la Diócesis Nivariense. 

• Brau l io D o m i g u e z A f o n s o 

Jefe Servicio Puerto de la Cruz. Aqualia, Gestión Integral 

del Agua, S.A. 

• C a n d e l a r i a d e L e ó n 

Ayuntamiento de Arico. 

• Car los A l o n s o R o d r i g u e z 

Consejero Insular. Área de Economía y Competitividad. 

Cabildo de Tenerife. 

• Car los Cast i l la G u t i é r r e z 

Profesor Titular de Economía de las Instituciones. Univer

sidad de la Laguna. 

• Car los Díaz R i v e r o 

Técnico. Servicio Coordinación y Programas. Viceconse

jería Medio Ambiente. Consejeria de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias. 

• Car los P e g o V e n e n o 

Gerente de La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife. 

• C a r m e n C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z 

Agente de Empleo Local del Ayuntamiento de Breña Alta. 

• C a r m e n De l ía G u t i é r r e z H e r n á n d e z 

Concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de 

Puerto del Rosario. 

• C a r m e n I n é s Ruiz d e la Rosa 

Profesora de Economía Financiera y Contabilidad. Univer

sidad de La Laguna. 

• C a r m e n L. S u á r e z S á n c h e z 

Investigadora Principal. Departamento de Suelos y Rie

gos. ICIA. 

• C a r m e n Paz S u á r e z A r a u j o 

Vicerrectora de Planificación e Infraestructura de la Uni

versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• C a r m e n R o m e r o Ruiz 

Profesora Titular de Geografía Física. Universidad de La 

Laguna. 

• C e c i l i a O t a z o G o n z á l e z I n g e n i e r a 

Concejala de Medio Ambiente Ayuntamiento de Candelaria. 

• C h a m a i d a A r m a s P é r e z 

Concejala delegada de Turismo, Ambiente y Deportes del 

Ayuntamiento de El Paso. 

• Cr i s to R o d r i g u e z L ó p e z 

Departamento de Promoción y Gestión de la Innovación. Área 

de Turismo. Fundación Empresa Universidad de La Laguna. 

• C r i s t ó b a l R o d r í g u e z P i n e r o 

Jefe de Servicio Técnico. Área de Sostenibilidad, Te

rritorio y Medio Ambiente. Servicio Técnico de Gestión 

Territorial. Cabildo de Tenerife. 
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• Dáci l M a r t í n e z L ó p e z 

Técnico. Servicio de Estudios de Impacto Ecológico. Vi

ceconsejería de Infraestructura y Planificación. Gobierno 

de Canarias. 

• Daida C e r d e ñ a H e r n á n d e z 

Educadora Ambiental Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

• Daida G u t i é r r e z 

Estudiante. 

• Dav id D i e z F r o n t ó n 

Delegado de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 

Aguaita, Gesrión Integral del Agua. 

• D é b o r a h Luz A f o n s o R o d r i g u e z 

Agente de Empleo Local del Ayuntamiento de Guía de 

Isora. 

• D o m i n g o B e r r i e l M a r t í n e z 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 

del Gobierno de Canarias. 

• D o m i n g o R o d r í g u e z d e l R o s a r i o 

Poeta. 

• D u l c e M^ d e A r m a s G o n z á l e z 

Técnico. Servicio Impacto Ambiental. Viceconsejeria Me

dio Ambiente. Consejeria de Medio Ambiente y Ordena

ción Territorial. Gobierno de Canarias. 

• E c h e y d e P é r e z P é r e z 

Geógrafo. Agente de Desarrollo Rural. Cabildo de Tenerife. 

• E d e l m í r a G u t i é r r e z R o d r í g u e z 

Voluntaria de la I Conferencia Canaria de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles. 

• E d u a r d o A. Dáv i la P é r e z 

Departamento de Promoción y Gestión de la Innovación. 

Área de Turismo. Fundación Empresa Universidad de La 

Laguna. 

• E d u a r d o H e r n á n d e z M a r r e r o 

Técnico Superior y Maestro Compostador. AEDL. Ayunta

miento de El Rosario. 

• E lad io M. R o m e r o G o n z á l e z 

Doctor en Ingenieria Ambiental por la Universidad de 

Sevilla. Licenciado en Geografía. Licenciado en Antro

pología Social y Cultural. Coordinador General de la V 

Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

• E lad io M o r a l e s B o r j e s 

Alcalde del Ayuntamiento de Arico. 

• Emi l io F r e s c o R o d r í g u e z . 

Consejeria de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno 

de Canarias. 

• E m m a P é r e z - C h a c ó n E s p i n o 

Catedrática de Geograria Física. Universidad de Las Pal

mas de Gran Canaria. 

• E n r i q u e P o s s e L ó p e z 

Unelco Endesa. 

• Eríca P é r e z G u i l l e n 

Técnico de Proyectos de la Agencia Insular de Energia de 

Tenerife. 

• E r n e s t o Gil L ó p e z 

Profesor Titular de Filología Española. Universidad de La 

Laguna. 

• E s t h e r Mart ín G o n z á l e z 

Bióloga de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias 

Naturales de Tenerife. 

• Fara María Vera A r m a s 

Concejala de Medio Ambiente y Bienestar Social del Ayun

tamiento de San Sebastián. 

• F á t i m a R e b o s o Ávi la 

Técnico en Planificación y Gestión Rama Ambiental. Área 

de Sostenibilidad, Territorio y Medio Ambiente. Dirección 

Insular de Paisaje y Medio Urbano. Cabildo de Tenerife. 

• F a u s t i n o Garc ía M á r q u e z 

Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y 

de Lucha contra el Cambio Climático. 
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• F e d e r i c o N o v a l T o y o s 

Ingeniero Industrial de la Mancomunidad del Sureste de 

Gran Canaria 

• F e l i p e H e r n á n d e z Luis 

Trabajador Social. Consultor ambiental. Asesor externo 

del Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

• F e l i p e P é r e z A r t i l e s 

Técnico. Servicio Impacto. Viceconsejería Medio Ambien

te. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo

rial. Gobierno de Canarias. 

• F é l i x A r m a s G o n z á l e z 

Canaragua. 

• F e r n a n d o C r e s p o C a r r e t e r o 

Técnico de Medio Ambiente. Red Eléctrica de España. 

• F r a n c i s c o Garc ia R o d r i g u e z 

Profesor de Economía y Dirección de Empresas. Uni

versidad de La Laguna. 

• F r a n c i s c o H e r n á n d e z 

Jefe de Servicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y 

Energia del Cabildo Insular de Tenerife. 

• F r a n c i s c o J a v i e r C a r r a n c h o M o n t e r o 

Arquitecto. D.G. Ordenación del Territorio. Consejeria 

de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno de 

Canarias. 

• F r a n c i s c o J a v i e r H e r n á n d e z Garc ia 

Voluntario de la I Conferencia Canaria de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles. 

• F r a n c i s c o J a v i e r Mol ina P é r e z 

Técnico Superior Viceconsejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Cañarías. 

• F r a n c i s c o J a v i e r P la ta Mouj ir 

Ingeniero Industrial. Gasean. 

• F r a n c i s c o J o s é S a n t o s Miñón 

Presidente de la Fundación Betancourt y Molina. 

• F r a n c i s c o L o r e n z o H e r n á n d e z G o n z á l e z 

Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad 

de La Laguna. 

• F r a n c i s c o Mol ina 

Técnico. Servicio Coordinación y Programas. Viceconse

jería Medio Ambiente. Consejeria de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias. 

• F r a n c i s c o P e d r o H e r n á n d e z C a b r e r a 

Jefe de Servicio Técnico. Área de Sostenibilidad, Territo

rio y Medio Ambiente. Servicio Técnico de Sostenibilidad 

de Recursos y Energia. Cabildo de Tenerife. 

• F r a n c i s c o R a m o s Real 

Universidad de La Laguna. 

• F r a n c i s c o Vil lar R o j a s 

Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de 

La Laguna. 

• G e r a r d o A r a n c i b i a 

Universidad de La Laguna. 

• G u i l l e r m o G a l v á n Garc ia 

Instituto Tecnológico y de Energias Renovables. 

• Hilaria C e c i l i a O t a z o G o n z á l e z 

Concejala del Ayuntamiento de Medio Ambiente de 

Candelaria. 

• H o l a n d a G u t i é r r e z R o d r i g u e z 

Voluntaria de la I Conferencia Canaria de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles. 

• l lda R o m a n a L ó p e z Diaz 

Concejala de Calidad Ambiental del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife. 

• I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n A r b e l o P é r e z 

Concejala de Cultura, Gabinete de Prensa y Coordinación 

Socio Sanitaria. Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

• Iván J e s ú s Mart ín R o d r i g u e z 

Concejal de Juventud, Deportes y Festejos. Ayuntamien

to de Santa Úrsula. 
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• Iván M é n d e z 

Ayuntamiento de Buenavista del Norte 

• J a i m e Luis N o d a M o r a l e s 

Alcalde del Ayuntamiento de Vallehermoso. 

• J a v i e r Araña M e s a 

Profesor Investigador. Doctor en Ciencias Químicas. Uni

versidad de Las Palmas de Gran Canana. 

• J a v i e r Davara M é n d e z 

Gerente de Teidagua. 

• J e s ú s A l b e r t o G o n z á l e z C o n c e p c i ó n 

Coordinador del Área de Cooperación Internacional de 

Caritas Diocesana de Tenerife. 

• J e s ú s H e r n á n d e z H e r n á n d e z 

Profesor Titular de Geografía Humana. Universidad de La 

Laguna. 

• J e s ú s P é r e z P e ñ a 

Catedrático de Química Física. Universidad de Las Palmas 

de Gran Canana. 

• J o a q u í n G o n z á l e z V e g a 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno 

de Canarias. 

• J o n a y I z q u i e r d o Truj i l lo 

Coordinador de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de 

San Sebastián de La Gomera. 

• J o r g e B o n n e t F e r n á n d e z Truj i l lo 

Director Insular de Paisaje y Medio Urbano en el Cabildo 

Insular de Tenerife. 

• J o r g e Marín R o d r í g u e z 

Consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno 

de Canarias. 

• J o r g e Val l ina C r e s p o 

Consultor de Sostenibilidad abora consultores. 

• J o s é A l b e r t o H e r r e r a Me l ián 

Profesor-investigador de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

• J o s é Á n g e l Mart ín P o l e g r e 

Voluntario de la I Conferencia Canaria de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles. 

• J o s é Á n g e l R o d r í g u e z Mart ín 

Catedrárico de Economía Aplicada. Universidad de La 

Laguna. 

• J o s é A n t o n i o M e l i á n L ó p e z 

Técnico. D.G. Urbanismo. Consejeria de Medio Ambiente 

y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias. 

• J o s é A r m e n g o l Mart ín 

Gerente de AIDER (Asociación Insular de Desarrollo Rural 

de Gran Canarias). 

• J o s é B l a s c o Mart ín A r r o c h a 

Licenciado en Derecho. Reserva Mundial de la Biosfera 

La Palma. 

• J o s é F r a n c i s c o C o r r e a S á n c h e z 

Concejal del Parrido Popular. Ayuntamiento de Santa 

Úrsula. 

• J o s é I g n a c i o G u i m e r á R a v i n a 

Gasean. 

• J o s é J o a q u í n H e r n á n d e z Br i to 

Vicerrector de Investigación Desarrollo e Innovación de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• J o s é Luís F e r n á n d e z 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 

• J o s é Luis H e r n á n d e z A r b e l o 

Concejal de Obras y Servicios, Alumbrado Público, Parque 

Móvil, Innovaciones Tecnológicas y Protección Civil. Ayun

tamiento de Santa Úrsula. 

• J o s é M. F e b l e s Garc ía 

Técnico de la Sección de Impacto Ambiental Occidental. 

Viceconsejeria de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. 

• J o s é M a n u e l B a r b u z a n o D e l g a d o 

Concejal de Alternariva por Santa Úrsula del Ayuntamien

to de Santa Úrsula. 
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• J o s é M a n u e l Cruz A c e b o 

Agente d e Empleo d e Desarrollo Local d e la Mancomuni

dad del Sures te d e Gran Canar ia . 

• J o s é M a n u e l G u i r a o S á n c h e z 

Director Técnico d e GASCAN. 

• J o s é M a n u e l H e r n á n d e z Miranda 

C o n c e j a l d e Desarro l lo Local , C o m e r c i o y Turismo. 

A y u n t a m i e n t o d e Santa Úrsula. 

• J o s é M a n u e l P a r r e ñ o C a s t e l l a n o 

Profesor Con t ra t ado Doctor d e Geografía Humana . Uni

versidad d e Las Palmas d e Gran Canaria . 

• J o s é M a n u e l V á z q u e z M i n g u e z 

Director AEONIUM Comunicación y Educación 

para el Desarrollo Sostenible . 

• J o s é Rafae l S á n c h e z . 

G e r e n t e d e la Mancomunidad Intermunicipal de l Sures te 

d e Gran Canar ia . 

• J o s é V i c e n t e A f o n s o C a n i n o 

Arqui tec to Técnico . Área d e Sostenibil idad, Territorio 

y Medio Ambien te . Dirección Insular d e Paisaje y Medio 

Urbano. Cabildo d e Tenerife . 

• J o s e f a C a b a l l e r o H e r n á n d e z 

Agente d e Empleo d e Desarrollo Local d e la Mancomuni

dad de l Sures te d e Gran Canar ia . 

• J u a n A n t o n i o J o r g e P a c h e c o 

Director d e la Delegación pa ra Canarias d e Sun Thechnics 

Sis temas d e Energia. 

• J u a n A n t o n i o J o r g e P e r a z a 

Agente d e Desarrollo Local. Ayuntamiento d e Arico. 

• J u a n A n t o n i o N ú ñ e z R o d r i g u e z 

Director Insular. Dirección Insular d e Empleo y Desarrollo 

d e Proyectos . Cabildo d e Tenerife . 

• J u a n Car los M o r e n o 

Universidad d e La Laguna. 

• J u a n Car los P a c h e c o C o r r e a 

Voluntario d e la I Conferencia Canaria d e Ciudades y 

Pueblos Sostenibles . 

• J u a n Emi l io G o n z á l e z G o n z á l e z 

C a t e d r á t i c o d e Ingen ie r ia Qu ímica . Univers idad d e Las 

Pa lmas d e Gran Cana r i a . 

• J u a n H e r i b e r t o Me l ián d e la F e 

Je fe Producción Tenerife Sur. Aqualia, Gestión Integral 

del Agua, S.A. 

• J u a n Israel Garc ia C r u z 

Grupo d e investigación GeoTuris: Turismo y Ordenación 

del Territorio en espacios insulares . Universidad d e La 

Laguna. 

• J u a n M a n u e l A c o s t a M é n d e z 

Concejal del Área Sociosanitaria y Primer Teniente Alcal

d e del Ilustre Ayuntamiento d e Santa Úrsula. 

• J u a n M a n u e l H e r r e r a H e r n á n d e z 

Asesor e x t e r n o del Ayuntamiento d e Santa Úrsula. 

• J u a n M á r q u e z S i v e r i o 

Director Genera l d e Gasean. 

• J u a n P e d r o R i v e r o G o n z á l e z 

Director-profesor del Inst i tuto Superior d e Teología d e las 

Islas Canar ias . 

• J u a n R a m ó n F e l i p e San A n t o n i o 

Alcalde del Ayuntamiento d e Santa Cruz d e La Palma. 

• J u a n a R a m o s 

Ayuntamiento d e Arico. 

• J u l i a E s t h e r Mart ín H e r n á n d e z 

Jefa d e Servicio Administrat ivo. Área d e Sostenibi l idad, 

Territorio y Medio Ambien te . Dirección Insular d e Paisaje 

y Medio Urbano. Cabildo d e Tenerife . 

• L o r e n z o M o r e n o Ruiz 

Vicerrector d e Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

innovación d e la Universidad d e La Laguna. 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 



• L o r e t o Vidal G o n z á l e z 

Arqui tec to . D.G. Ordenación Del Terri torio. Consejer ia 

d e Medio Ambien te y Ordenación Terri torial . Gobierno d e 

Canar ias . 

• Luc ía G o n z á l e z D o r t a 

Coordinadora y Psicóloga CEAF del Ayuntamiento d e 

Santa Úrsula. 

• Luis F e r n a n d o C a s t e l l a n o Vergara 

Biólogo Ejercicio Ubre d e la profesión. 

• Luís L ó p e z M a e s t r o 

Jur ídico. D.G. Urbanismo. Consejeria d e Medio Ambien te 

y Ordenación Terri torial . Gobierno d e Canar ias . 

• Luís María G i m e n o Euguí 

Pres iden te d e Fundación Canaria Medio Ambienta l La 

Tirajala. 

• M^ B e l é n d e P o n t e 

Ayuntamiento d e la Villa d e Adeje 

• M* D o l o r e s P a d r ó n R o d r í g u e z 

Alcaldesa del Ayuntamiento del Puer to d e la Cruz. 

• M^ E s t h e r G o n z á l e z Y a n e s 

Ayuntamiento d e Santa Úrsula. 

• M* I n m a c u l a d a R a v e l o D í a z 

Mancomunidad del Nordes te . 

• M a n u e l Á n g e l Mart ín G o n z á l e z 

Teniente Alcalde del Ayuntamiento d e La Orotava . 

• M a n u e l F e r n a n d o Mart ín T o r r e s 

Agente d e Desarrol lo Local de l Ayun tamien to d e Valle-

h e r m o s o . 

• M a n u e l G o n z á l e z C o v í e l l a 

G e r e n t e Finca La Quinta Tenerife, S.L. 

• M a n u e l J e s ú s Garc ía Garc ía 

Voluntario d e la I Conferencia Canaria d e Ciudades y Pue

blos Sostenibles . Voluntario d e la I Conferencia Canaria 

d e Ciudades y Pueblos Sostenibles . 

• M a n u e l J u a n S á n c h e z G o n z á l e z 

Delegado Tenerife Nor te . Aqualia, Gestión Integral del 

Agua, S.A. 

• M a n u e l L. T o r r e s H e r r e r a 

Je fe d e Servicio d e la Viceconsejer ia d e Medio Ambien te . 

Gobierno d e Canar ias . 

• M a n u e l O r t e g a S a n t a e l l a 

Coordinador d e Movilidad del Cabildo d e Tenerife. 

• M a n u e l a A r m a s R o d r í g u e z 

Pres identa del Cabildo Insular d e Lanzaro te . 

• M a r c e l a S a n d r a R a m a l l o R o d r í g u e z 

Concejala d e Medio Ambien te del Ayuntamiento d e 

Tegues te . 

• M a r c o s H e r n á n d e z A c o s t a 

Director Autoridad Portuar ia . 

• María A l e j a n d r a C h á v e z P é r e z 

Trabajadora Social del Ayuntamiento d e Santa Úrsula. 

• María A r a n z a z u R a m í r e z Me l ián 

Gasean. 

• María A r g e n t i n a Ol iva Gil 

Técnico d e Administración Especial. Área d e Sostenibi

lidad, Territorio y Medio Ambien te . Servicio Técnico d e 

Sostenibil idad d e Recursos y Energía. Cabildo d e Tenerife . 

• María A s c e n s i ó n Viera R o d r í g u e z 

Profesora y Directora d e Gestión Ambiental d e la Univer

sidad d e Las Palmas d e Gran Canaria . 

• María B e l é n R e y e s G o n z á l e z 

Ayuntamiento d e Arico. 

• María C a n d e l a r i a Mart ín Díaz 

Gestora d e la Oficina del Voluntariado Ambienta l . IDECO, 

S.A. Cabildo d e Tenerife. 

• María D a n i e l a R o d r í g u e z L o r e n z o 

Agente d e Empleo d e desarrol lo Local del Ayuntamiento 

d e Breña Alta. 
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• María d e l P i n o d e L e ó n H e r n á n d e z 

Consejera Delegada. Consejería Delegada en Planifica

ción. Cabildo de Tenerife. 

• María d e l R o s a r i o R o d r í g u e z J o r g e 

Concejal del PSOE del Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

• María D o l o r e s E x p ó s i t o S e n t í s 

Universidad de La Laguna. 

• María E s t h e r H e r n á n d e z Padi l la 

Concejal de Educación, Cultura y Mujer del Ayuntamiento 

de San Sebastián de La Gomera. 

• Maria E u g e n i a M e d i n a C o r r e a 

Concejala de Educación, Planificación y Vivienda. Ayunta

miento de Santa Úrsula. 

• María Guac í m a r á M e d i n a A l o n s o 

Agente de Extensión Agraria. Área de Agricultura, Gana

dería, Pesca y Aguas. Servicio Técnico de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Cabildo de Tenerife. 

• María J a n e t P é r e z G o n z á l e z 

Voluntaria de la I Conferencia Canaria de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles. 

• María L e t i c i a R o d r i g u e z N a v a r r o 

Bióloga de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias 

Naturales de Tenerife. 

• Maria M a g d a l e n a Luis R o d r í g u e z 

Concejala de Medio Ambiente, Participación Ciudadana y 

Montes. Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

• Maria P a z F r i e n d M o n a s t e r i o 

ITER (Instituto Tecnológico y de Energias Renovables) 

• Maria Rosa S o s a R o d r i g u e z 

Coordinadora del Área de Servicios Socio-Sanitarios del 

Ayuntamiento de Arico. 

• M a r i a n o P é r e z H e r n á n d e z 

Alcalde del Ayuntamiento de El Sauzal. 

• Marta P é r e z S á n c h e z . 

Técnico. D.G. Urbanismo. Consejeria de Medio Ambiente 

y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias. 

• Mary Paz Gil Diaz 

Gerente D.O. Tacoronte-Acentejo 

• M e r c e d e s C a m p o s D e l g a d o 

Técnico en Planificación y Gestión. Área de Sostenibili

dad, Territorio y Medio Ambiente. Dirección Insular de 

Paisaje y Medio Urbano. Cabildo de Tenerife. 

• M e r c e d e s Dar ías Mart ín 

Gasean. 

• Migue l A. G o n z á l e z R o j a s 

Ayuntamiento de La Laguna. 

• Migue l Á n g e l M o r c u e n d e H u r t a d o 

Concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayunta

miento de Santa Cruz de La Palma. 

• Migue l Á n g e l M o r c u e n d e H u r t a d o 

Concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayunta

miento S/C de La Palma. 

• Migue l E l e u t e r i o S u á r e z P é r e z 

Concejal del Partido Popular. Ayuntamiento de Santa 

Úrsula. 

• Mi lagros Luis Br i to 

Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Depor

tes del Gobierno de Canarias. 

• Miriam Cr í s t ina R e y e s G a r c i a 

Concejala de Agricultura. Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

• Miriam F e r n á n d e z Mail l lard 

Técnico en Planificación y Gestión Rama Social. Área de 

Recursos Humanos y Defensa Jurídica. U.O. de Calidad y 

Atención al Empleado. Cabildo de Tenerife. 

• M o i s é s R. S i m a n c a s Cruz 

Profesor Contratado Doctor de Geografía Humana. Uni

versidad de La Laguna. 
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• N a r c i s o A n t o n i o P é r e z H e r n á n d e z 

Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La 

Orotava. 

• N e m e s i o M. P é r e z 

Director de la División de Medio Ambiente del Instituto 

Tecnológico y Energías Renovables. 

• N é s t o r H e r n á n d e z L ó p e z 

Concejal de Desarrollo Sostenible del .Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

• N i c o l á s Mart ín J o r g e 

Canaragua. 

• N i c o l á s O j e d a G o n z á l e z 

Concejal de Participación Ciudadana y Medio Ambiente 

del Ayuntamiento de Moya. 

• N o e m í Lima Mart ín 

Voluntaria de la I Conferencia Canaria de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles. 

• Nur ia E. H e r n á n d e z C a b r e r a 

Psicóloga y Técnico en Prevención Laboral y Medio Am

biental del grupo Spring Hoteles. 

• Ot i l ia C u y a s H e r n á n d e z 

Coordinadora de Agenda 21 Local. Ayuntamiento de Puer

to del Rosario. 

• P a b l o G o n z á l e z O l i v e r a 

Gasean. 

• P a b l o J e r e z S a b a t e r 

Doctorando en Historia del Arte. Universidad de La Laguna. 

• P a z B a l l v é L a m a s 

Gasean. 

• P e d r o D o r t a A n t e q u e r a 

Profesor Titular de Geografía Física. Universidad de La 

Laguna. 

. P e d r o E n r i q u e T o s t é P é r e z 

Jefe Servicio Tegueste. Aqualia, Gesrión Integral del 

Agua, S.A. 

• P e d r o Luis R o d r í g u e z 

Real Técnico de evaluación de Impacto Ambiental de 

la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias. 

• P e d r o V a l l a d a r e s B e t h e n c o u r t 

Técnico en Planificación y Gesrión Rama Ambiental. Área 

de Turismo y Planificación. Consejeria Delegada en Plani

ficación. Servicio Técnico de Planes Insulares. Cabildo de 

Tenerife. 

• Rafae l A l b e r t o R o d r í g u e z M a r t í n e z 

Jefe Servicio Medio Ambiente Industrial. Servicio Medio 

Ambiente Industrial. Viceconsejeria Medio Ambiente. 

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Gobierno de Canarias. 

• R a f a e l P é ñ a t e Q u e s a d a 

Gasean. 

• R a m ó n D í a z H e r n á n d e z 

Catedrático de E.U. de Geografía Humana. Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

• R a m ó n L ó p e z T e j e r a 

Jefe Sección Ordenación ENP D.G. Ordenación del 

Territorio. Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial. Gobierno de Canarias. 

• R a m ó n R o d r í g u e z T o m á s 

Director de Generación de Unelco Endesa. 

• R i c a r d o Garc ía G u t i é r r e z 

Alcalde Presidente. Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

• R i c a r d o R o d r í g u e z P a s t r a n a 

Técnico de Administración General Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife. 

• R o b e r t o G o n z á l e z G o n z á l e z 

Ayudante Técnico Ambiental. Área de Sostenibilidad, 

Territorio y Medio Ambiente. Servicio Técnico Forestal. 

Cabildo de Tenerife. 
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• R o g e l i o M e s a P é r e z 

Gerente Territorial de Medio Ambiente de UNELCO-

ENDESA. 

• R o q u e C a l e r o P é r e z 

Catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Director del 

Plan de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. 

• Rosa Marina G o n z á l e z M a r r e r o 

Profesora Titular de Análisis Económico. Universidad de 

La Laguna. 

• S a n d r a R a m a l l o R o d r i g u e z 

Concejala Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tegueste. 

• S e b a s t i á n Mart in P é r e z 

Técnico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

• S e r g i o A l o n s o M a r r e r o 

Farmacéutico. ABORA CONSULTORES. 

• S e r g i o P é r e z 

Ingeniero Civil. 

• S i x t o C o z z i F e b l e s 

Técnico, Biólogo. D.G. Ordenación del Territorio. Con

sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Gobierno de Canarias. 

• S u l b e y G o n z á l e z G o n z á l e z 

Directora General de Ordenación del Territorio. Gobierno 

de Canarias. 

• Támara H o r c a j a d a H e r r e r a 

Geógrafa. Grupo de investigación GeoTuris: Turismo y 

Ordenación del Territorio en espacios insulares. Universi

dad de La Laguna. 

• T a n a u s ú H e r r e r a C h e c a 

Gasean. 

• T e r e s a C a s t e l l a n o Viña 

Titulado Superior. Viceconsejeria Medio Ambiente. 

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Gobierno de Canarias. 

• T o m á s P é r e z J i m é n e z 

Alcalde del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás. 

• V e r ó n i c a d e l O l m o Tovar 

Comercial. Abora consultores. 

V i c e n t e Z a p a t a H e r n á n d e z 

Profesor Titular de Geografía Humana. Universidad de La 

Laguna. 

• V í c t o r Ga l lo A c o s t a 

Técnico. Servicio Coordinación y Programas. Viceconse

jeria Medio Ambiente. Consejeria de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias. 

• V í c t o r M a n u e l Garc ia Diaz 

Responsable U. O. de Planificación, coordinación técnica 

y control de Gestión. Área de Sostenibilidad, Territorio 

y Medio Ambiente. Servicio Administrativo de Medio Am

biente. Cabildo de Tenerife. 

• V í c t o r M a n u e l Ol iva G a r c í a 

Profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas 

Canarias. 

• V í c t o r R e g a l a d o G u i j a r r o 

Técnico de la Mancomunidad del Nordeste. 

• V i c t o r i a S a n t o s C o r o n a 

Economista. Fundación Betancourt Molina. 

Vidina León Moreno. Ingeniera Industrial. Red Eléctrica 

de España. 

• Yaiza A r m a s Cruz 

Profesora Contratada de Administración y Dirección de 

Empresas. Universidad de La Laguna. 

• Y o l a n d a E s c u d e r o V e l a 

Administrativo. Viceconsejeria Medio Ambiente. Conseje

ria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno 

de Canarias. 

• Y o l a n d a H e r n á n d e z E x p ó s i t o 

Geógrafa. 

• Yo l iber Mart ín Gri l lo . 

Técnico en Administración General Área de Sostenibili

dad, Territorio y Medio Ambiente. Dirección Insular de 

Paisaje y Medio Urbano. Cabildo de Tenerife. 
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A N E X O 
H i t o s m á s r e l e v a n t e s d e l 

p r o c e s o d e A g e n d a s 2 1 
L o c a l e s e n E u r o p a 





La Carta de Aalborg (1994) 

La Carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en 

la 1 ' Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, que 

tuvo lugar en Aalborg, Dinamarca, del 24 al 27 de mayo de 

1994, bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea 

y de la Ciudad de Aalborg, y organizada por el Consejo 

Internacional para Iniciativas Ambientales Locales (ICLEl). 

La responsabilidad de elaborar el borrador de la Carta 

fue tomada por el ICLEl y compartida por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Transporte del Estado Federal de Re-

nania del Norte-Westfalia (Alemania). La Carta refleja las 

ideas y redacciones de numerosos colaboradores. 

La Carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 auto

ridades locales europeas y 253 representantes de organis

mos internacionales, gobiernos nacionales, instituciones 

científicas, consultores y particulares. Al firmar la Carta, 

ciudades, pueblos y países europeos se comprometieron 

a entrar dentro de los procesos de la Agenda 21 Local y 

a desarrollar planes de acción a largo plazo hacia la sos

tenibilidad, e iniciaron la Campaña Europea de Ciudades 

Sostenibles. 

El borrador de la Carta fue discutido por más de 600 par

ticipantes en los 36 talleres de la Conferencia de Aalborg. 

Muchos de sus comentarios y sugerencias fueron incorpo

rados al texto final. Sin embargo, el Grupo Editorial de 

la Carta observó que numerosas propuestas de enmiendas 

básicas y substanciales merecían una consideración y dis

cusión más profunda y no podían ser simplemente inclui

das como tema para ser publicado. Por lo tanto, se pro

puso que la revisión de las enmiendas sugeridas fuera una 

tarea del Equipo de Coordinación; la Carta, más desarro

llada, fue enviada a los participantes de la T Conferencia 

Europea sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en Lisboa, 

Portugal, en septiembre de 1996. 

Parte 1 
D e c l a r a c i ó n d e c o n s e n s o : 

Las c i u d a d e s e u r o p e a s h a c i a s o s t e n i b i l i d a d 

1.1 El papel de las ciudades europeas 

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente 

Carta, declaramos que en el curso de la historia hemos 

conocido imperios, estados y regímenes y hemos sobrevi

vido a ellos como centros de la vida social, portadores de 

nuestras economías y guardianes de la cultura, el patrimo

nio y la tradición. Junto con las familias y los barrios, las 

ciudades han sido la base de nuestras sociedades y esta

dos, el centro de la industria, el artesanado, el comercio, 

la educación y el gobierno. 

Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, 

en particular nuestras estructuras de división del trabajo y 

de las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la 

producción industrial, la agricultura, el consumo y las acti

vidades de ocio, y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace 

especialmente responsables de muchos problemas ambien

tales a los que se enfrenta la humanidad. Este hecho es 

especialmente significativo si se tiene en cuenta que el 80% 

de la población europea vive en zonas urbanas. 

Hemos aprendido que los actuales niveles de consumo de 

recursos en los países industrializados no pueden ser al

canzados por la totalidad de la población mundial, y mu

cho menos por las generaciones futuras, sin destruir el 

capital natural. 

Estamos convencidas de que la vida humana en este pla

neta no puede ser sostenible sin unas comunidades locales 

viables. El gobierno local está cerca del lugar donde se 

perciben los problemas ambientales y muy cerca de los 
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ciudadanos; comparte además con los gobiernos a todos 
los niveles la responsabilidad del bienestar del hombre 
y de la naturaleza. Por consiguiente, las ciudades tienen 
una función determinante en el proceso de cambio de los 
modos de vida, de la producción, del consumo y de las 
pautas de distribución del espacio. 

1.2 Noción y principios d e sostenibil idad 

Nosotras, ciudades, comprendemos que el concepto de de
sarrollo sostenible nos ayuda a basar nuestro nivel de vida 
en la capacidad transmisora de la naturaleza. Tratamos de 
lograr una justicia social, unas economías sostenibles y un 
medio ambiente duradero. La justicia social pasa nece
sariamente por la sostenibilidad económica y la equidad, 
que precisan a su vez de una sostenibilidad ambiental. 

La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital 
natural. Requiere que nuestro consumo de recursos mate
riales, hídricos y energéticos renovables no supere la ca
pacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que la 
velocidad a la que consumimos recursos no renovables no 
supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables 
duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo 
que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la 
capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y 
procesarlos. 

La sostenibilidad ambiental implica además el manteni
miento de la diversidad biológica, la salud pública y la 
calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes 
para preservar la vida y el bienestar humanos, así como la 
flora y la fauna, para siempre. 

1.3 Estrategias locales hacia la sostenibi l idad 

Nosotras, ciudades, estamos convencidas de que la ciudad 
es , a la vez, la mayor entidad capaz de abordar inicial-

mente los numerosos desequilibrios arquitectónicos, so
ciales, económicos, políticos, ambientales y de recursos 
naturales que afectan al mundo moderno y la unidad más 
pequeña en la que los problemas pueden ser debidamen
te resueltos de manera Integrada, holística y sostenible. 
Puesto que todas las ciudades son diferentes, debemos 
hallar nuestras propias vías hacía la sostenibilidad. Inte
graremos los principios de sostenibilidad en todas nues
tras políticas y haremos de nuestras fuerzas respectivas la 
base de estrategias adecuadas a nivel local. 

1.4 La sostenibi l idad c o m o proceso creat ivo local e n 
busca del equil ibrio 

Nosotras, ciudades, reconocemos que la sostenibilidad no 
es ni un sueño ni una situación inmutable, sino un proce
so creativo local en pos del equilibrio que se ext iende a 
todos los ámbitos de la toma de decisiones en e s te nivel. 
Permite un retorno de Información permanente sobre las 
actividades que Impulsan el ecosistema urbano hacia el 
equilibrio y aquéllas que lo alejan de él . Al basar la gestión 
urbana en la información recogida a través de un proce
so semejante , la ciudad aparece como un todo orgánico, 
haciéndose patentes los e fec tos de todas las actividades 
importantes. Mediante un proceso de e s te tipo, la ciudad 
y sus habitantes pueden elegir entre opciones con conoci
miento de causa y un sistema de gestión cimentado en la 
sostenibilidad permite tomar decisiones que no represen
tan únicamente los Intereses de las personas afectadas, 
sino también los de las generaciones futuras. 

1.5 Resolución d e problemas med iante negoc iac iones 
abiertas 

Nosotras, ciudades, reconocemos que no podemos permi
tirnos trasladar nuestros problemas ni a comunidades más 
grandes ni a las generaciones futuras. Por consiguiente, 
debemos resolver nuestras dificultades y desequilibrios 
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pr imero por nosotras mismas y, en su caso con la ayuda 
d e e n t i d a d e s regionales o nac ionales . Este es el principio 
d e la concer tac ión , cuya apl icación dará a cada ciudad 
una mayor l iber tad para definir la na tu ra l eza d e sus ac
t iv idades . 

1 .6 La e c o n o m í a u r b a n a hac ia so s t en ib i l i dad . 

Nosotras, c iudades , c o m p r e n d e m o s q u e el fac tor res t r ic
tivo d e nues t ro desarrol lo económico se ha conver t ido en 
nues t ro capi ta l na tu ra l , como el a i r e , el suelo , el agua y 
los bosques . Debemos Invertir, por t a n t o , en e s t e cap i ta l , 
r e s p e t a n d o el s iguiente orden pr ior i tar io: 

1. invert i r en la conservación del capi ta l na tura l exis
t e n t e ( reservas d e aguas s u b t e r r á n e a s , sue lo , háb i t a t s 
d e espec ies raras) ; 

2. fomenta r e l c r ec imien to de l capi ta l na tu ra l , redu
c iendo el nivel d e explotac ión ac tua l (por e j e m p l o , d e 
las energ ías no renovables) ; 

3 . aliviar la presión sobre las reservas d e capi ta l na
tura l c r e a n d o o t ras nuevas , como parques d e esparc i 
mien to urbano para mit igar la presión e je rc ida sobre 
los bosques na tu ra l e s ; 

4. I nc r emen ta r el r end imien to final d e los p roduc tos , 
como edificios d e a l to rend imien to ene rgé t i co o t rans
por t e s urbanos respe tuosos del medio a m b i e n t e . 

1 .7 Jus t ic ia social para la sostenibi l idad u r b a n a . 

Nosotras , c iudades , somos consc ien tes d e q u e son los 
pobres los más a fec tados por los problemas ambien t a l e s 
(ruido, contaminac ión del tráfico, ausencia d e instalacio
nes d e e spa rc imien to , viviendas insalubres . Inexistencia 
d e espacios verdes) y los menos capac i t ados para resol

ver los . El desigual r epa r to d e la r iqueza es la causa d e un 
c o m p o r t a m i e n t o insostenible y h a c e más dificil el c ambio . 
Tenemos la in tención d e in tegra r las neces idades sociales 
básicas d e la población, asi como los programas d e sani
dad , e m p l e o y vivienda, en la protección del medio am
b i en t e . Queremos a p r e n d e r d e las pr imeras exper ienc ias 
modos d e vida sos ten ib les , d e forma q u e podamos me jo ra r 
la cal idad d e vida d e los c iudadanos en lugar d e maximizar 
s i m p l e m e n t e el consumo. 

Tra ta remos d e c r ea r pues tos d e t r aba jo q u e contr ibuyan a 
la sostenibi l idad d e la comunidad , reduc iendo asi el des
e m p l e o . Al In ten ta r a t r a e r o c r ea r e m p l e o , eva lua remos 
los e fec tos d e las opor tun idades económicas en t é rminos 
d e sostenibi l idad a fin d e favorecer la creación d e pues
tos d e t r a b a j o y p roduc tos du rade ros q u e s e a jus ten a los 
principios d e sostenibi l idad. 

1.8 Una o c u p a c i ó n de l s u e l o s o s t e n i b l e 

Nosot ras , c i u d a d e s , r e c o n o c e m o s la i m p o r t a n c i a d e q u e 
n u e s t r a s a u t o r i d a d e s locales ap l iquen unas pol í t icas efi
c a c e s d e o rdenac ión de l t e r r i t o r i o q u e impl iquen una 
eva luac ión a m b i e n t a l e s t r a t é g i c a d e t o d o s los p l a n e s . 
Debemos a p r o v e c h a r las o p o r t u n i d a d e s q u e of recen las 
c o n c e n t r a c i o n e s u r b a n a s más g r a n d e s d e p roporc iona r 
ef icaces servic ios públ icos d e t r a n s p o r t e y d e sumin i s t ro 
d e en e rg i a , m a n t e n i e n d o al mismo t i e m p o la d imens ión 
h u m a n a de l de sa r ro l l o . Al e m p r e n d e r p rog ramas d e re 
novación de l c e n t r o d e las c i u d a d e s y al planificar nuevas 
zonas s u b u r b a n a s , t r a t a m o s d e asoc ia r d i f e r e n t e s fun
c iones con el fin d e r educ i r la movi l idad. El c o n c e p t o d e 
i n t e r d e p e n d e n c i a reg iona l e q u i t a t i v a d e b e p e r m i t i r n o s 
equ i l ib ra r los flujos e n t r e el c a m p o y la c iudad e imped i r 
a las c i u d a d e s una m e r a exp lo t ac ión d e los r ecursos d e 
las zonas pe r i f é r i cas . 
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1.9 Una movi l idad u r b a n a s o s t e n i b l e 

Nosotras, c iudades , d e b e m o s esforzarnos por mejora r la 

accesibi l idad y por m a n t e n e r el b i enes ta r y los modos d e 

vida urbanos a la vez q u e reduc imos el t r a n s p o r t e . Sabe

mos q u e es indispensable para una ciudad viable reducir 

la movilidad forzada y de j a r d e fomen ta r el uso innecesa

rio d e los vehículos motor izados . Daremos prioridad a los 

medios d e t r a n s p o r t e respe tuosos del medio a m b i e n t e (en 

part icular , los desp l azamien tos a p ie , en bicic le ta o me

d i an t e los t r anspo r t e s públicos) y s i tua remos en el c e n t r o 

d e nues t ros esfuerzos d e planificación una combinación d e 

es tos med ios . Los diversos medios d e t r a n s p o r t e u rbanos 

motor izados d e b e n t e n e r la función subsidiaria d e facil i tar 

el acceso a los servicios locales y d e m a n t e n e r la act ividad 

económica d e las c iudades . 

1.10 R e s p o n s a b i l i d a d d e l c a m b i o c l i m á t i c o m u n d i a l 

Nosotras, c iudades , c o m p r e n d e m o s q u e los riesgos consi

de rab l e s q u e e n t r a ñ a el c a l e n t a m i e n t o del p l ane ta para 

los en to rnos na tu ra l e s y urbanos y para las generac iones 

futuras requ ie ren una respues ta a d e c u a d a para es tabi l izar 

y p o s t e r i o r m e n t e reducir lo más r á p i d a m e n t e posible las 

emis iones d e gases d e e f ec to invernadero . Es i gua lmen te 

i m p o r t a n t e p ro tege r los recursos mundia les d e la b iomasa , 

como los bosques y el f i toplancton, q u e d e s e m p e ñ a n un 

pape l fundamen ta l en el ciclo del ca rbono del p l a n e t a . La 

reducción d e las emis iones d e combus t ib les fósiles preci

sará d e polí t icas e iniciativas basadas en un conoc imien to 

exhaus t ivo d e las a l t e rna t ivas y del medio u rbano como 

s i s tema ene rgé t i co . Las únicas a l t e rna t ivas sos tenibles son 

las fuen tes d e energ ía renovab les . 

1.11 P r e v e n c i ó n d e la i n tox i cac ión d e los e c o s i s t e m a s 

Nosotras , c iudades , somos consc ien tes d e la c r e c i e n t e 

can t idad d e sus tancias tóxicas y peligrosas p r e s e n t e s en la 

a tmós fe ra , el agua, el suelo y los a l imentos y d e q u e é s t a s 

cons t i tuyen una a m e n a z a cada vez mayor para la salud pú

blica y los ecos i s t emas . Tra ta remos por todos los medios 

d e frenar la con taminac ión y prevenir la en la fuen t e . 

1.12 La a u t o g e s t i ó n a nivel local c o m o cond ic ión n e c e 

sa r ia 

Nosotras, c iudades , e s t a m o s convencidas d e q u e t e n e m o s 

la fuerza , el conoc imien to y el po tenc ia l c rea t ivo necesa

rios para desarrol lar modos d e vida sos tenibles y para con

cebir y ges t ionar nues t ras co lec t iv idades en la pe r spec t iva 

d e un desarrol lo sos ten ib le . En t a n t o q u e r e p r e s e n t a n t e s 

d e nues t ras comunidades locales por e lección democrá 

t ica , e s t a m o s listos para asumir la responsabi l idad d e la 

reorganización d e nues t ras c iudades con la mira pues t a en 

el desarrol lo sos ten ib le . La capac idad d e las c iudades d e 

hace r f ren te a e s t e desafio d e p e n d e d e los de rechos d e 

au toges t ión q u e les sean o torgados en virtud del princi

pio d e subsidiar iedad. Es fundamenta l q u e las au to r idades 

locales t engan los p o d e r e s suficientes y un sólido apoyo 

f inanciero. 

1.13 El p r o t a g o n i s m o d e los c i u d a d a n o s y la pa r t i c i pa 

ción d e la c o m u n i d a d 

Nosotras, c iudades , nos c o m p r o m e t e m o s , d e acue rdo con 

el m a n d a t o del Programa 2 1 , d o c u m e n t o c lave a p r o b a d o 

en la c u m b r e d e Rio d e J ane i ro , a co laborar con todos 

los s ec to re s d e nues t ras comunidades - c iudadanos , em

presas , grupos d e in te rés - en la concepción d e nues t ros 

p lanes locales d e apoyo a dicho Programa. Tomamos en 

consideración el l l amamien to del qu in to p rograma d e ac 

ción en ma te r i a d e medio a m b i e n t e d e la Unión Europea , 

"Hacia un desarrol lo sos t en ib le" , d e compar t i r la respon

sabilidad d e la aplicación del programa e n t r e todos los 

sec to res d e la comunidad . Por cons iguien te , ba sa remos 

nues t ros t r aba jos en la cooperac ión e n t r e todas las p a r t e s 
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impl icadas . Garan t i za remos el acceso a la Información a 
todos los c iudadanos y grupos in t e resados y ve la remos por 
q u e puedan par t ic ipar en los procesos locales d e t oma d e 
decis iones . Procuraremos por todos los medios la educa
ción y la formación en ma te r i a d e desarrol lo sos ten ib le , 
no sólo para el público en genera l , sino t ambién para los 
r e p r e s e n t a n t e s e l ec tos y el personal d e las adminis t rac io
nes locales . 

con e s t a sólida base ecológica, las c iudades se hallan en 
una posición e x c e l e n t e para dar el p r imer paso e in tegra r 
e s t a s poli t icas y ac t iv idades en su s i s tema d e adminis t ra
ción a fin d e gesr ionar las economías urbanas locales a t ra
vés d e un proceso d e sostenibi l idad global . En e s t e proce
so e s t a m o s l lamados a concebi r y probar nues t ras propias 
e s t r a t eg i a s y a compar t i r nues t ras exper ienc ias . 

1.14 I n s t r u m e n t o s d e la ges r ión u r b a n a o r i e n t a d a hac i a 
la sos t en ib i l i dad 

Nosotras, c iudades , nos c o m p r o m e t e m o s a util izar los ins
t r u m e n t o s polít icos y técn icos disponibles para a lcanzar 
un p l a n t e a m i e n t o ecos í s t emát i co d e la gest ión u rbana . 
Recurriremos a una amplia gama d e ins t rumentos para la 
recogida y el t r a t a m i e n t o d e da tos ambien t a l e s y la pla
nificación ambien t a l , asi como ins t rumentos r eg lamenta 
rios, económicos y d e comunicación t a les como di rec t ivas , 
impues tos y de rechos , y a mecanismos d e sensibil ización, 
incluida la parr icípación del público. Tra ta remos d e c r ea r 
nuevos s i s temas d e contabi l idad amb ien t a l q u e permi tan 
una gest ión d e nues t ros recursos na tu ra les t an eficaz como 
la d e nues t ro recurso arrificial, "el d ine ro" . 

Sabemos q u e d e b e m o s basar nues t ras decis iones y nues
tros con t ro les , en par t icular la vigilancia ambien t a l , las 
audi tor ias , la evaluación del impac to ambien t a l , la conta
bi l idad, los ba lances e informes, en d i fe ren tes indicado
res , e n t r e los q u e c a b e c i ta r la cal idad de l medio ambien
t e u rbano , los ñujos y modelos urbanos y, sobre t odo , los 
Indicadores d e sostenibi l idad d e los s i s temas urbanos . 
Nosotras, c iudades , r econocemos que ya se han apl icado 
con éx i to en muchas c iudades e u r o p e a s toda una ser ie d e 
polí t icas y ac t iv idades positivas para el medio a m b i e n t e . 
Éstas cons t i tuyen ins t rumentos válidos para f renar y a t e 
nuar el desarrol lo no sos ten ib le , a u n q u e no pueden por si 
solas Inverrir e s t a t e n d e n c i a d e la soc iedad . No o b s t a n t e . 

Parte 2 
La C a m p a ñ a E u r o p e a d e C i u d a d e s S o s t e n i b l e s 

Nosotras, c iudades europeas , signatarias d e la p r e s e n t e 
Carta, t r aba ja remos jun tas por un desarrollo sostenible en 
un proceso d e aprendiza je a part i r d e la experiencia y d e 
los éxitos logrados a nivel local. Nos animaremos mutua
m e n t e a e s t ab lece r planes de acción locales a largo plazo 
(programas locales 21), reforzando así la cooperación e n t r e 
las au tor idades e Integrando e s t e proceso en las iniciativas 
d e la Unión Europea en mater ia d e medio ambien t e urba
no. 

Ponemos en marcha la c a m p a ñ a d e c iudades e u r o p e a s 
sos tenib les para a l en ta r y apoyar a las c iudades en sus 
t raba jos a favor d e un desarrol lo sos ten ib le . La fase Inicial 
d e e s t a c a m p a ñ a t e n d r á una duración d e dos años y será 
o b j e t o d e una evaluación en la V Conferencia Europea d e 
Ciudades Sostenibles , q u e se ce l eb ra rá en 1996. 

Invitamos a t odas las au to r idades locales , ya lo sean d e 
c iudades , poblac iones menores o provincias, y a t odas las 
r edes d e au to r idades locales e u r o p e a s a par t ic ipar en la 
c a m p a ñ a m e d i a n t e la adopción y la firma d e la p r e s e n t e 
Car ta . 

Instamos a todas las g randes redes d e au to r idades locales 
e u r o p e a s a coordinar la c a m p a ñ a . Se c r ea r á un c o m i t é d e 
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coordinación formado por r e p r e s e n t a n t e s d e e s t a s r e d e s . 

Se t omarán medidas para aquel las au to r idades locales q u e 

no formen p a r t e d e ninguna red . 

Los principales obje t ivos d e e s t a c a m p a ñ a serán los si

gu ien tes : 

- facil i tar la as is tencia mutua e n t r e c iudades e u r o p e a s 

para la concepción y la aplicación d e polí t icas or ien ta 

das hacia el desar ro l lo sos ten ib le ; 

- recoger y divulgar la información sobre exper ienc ias 

sa t is factor ias a nivel local; 

- f omen ta r el principio d e desarrol lo sos ten ib le e n t r e 

las d e m á s au to r idades locales; 

- c a p t a r nuevos s ignatar ios d e la Car ta ; 

- organizar todos los años un "premio d e la c iudad sos

t e n i b l e " ; 

- formular r ecomendac iones polí t icas a la Comisión Eu

ropea ; 

- cont r ibui r a los informes d e c iudades sos tenibles del 

grupo d e expe r to s sobre medio a m b i e n t e u rbano; 

- ayudar a los responsables d e la t o m a local d e deci

siones a apl icar la legislación y las r ecomendac iones 

a d e c u a d a s d e la Unión Europea; 

- publ icar un bolet ín d e información d e la c a m p a ñ a . 

Estas ac t iv idades requer i rán el e s t ab l ec imien to d e una co

ordinación d e la c a m p a ñ a . 

Invi taremos a o t ras organizaciones a par t ic ipar ac t ivamen

t e en e s t a c a m p a ñ a . 

Parte 3 
P a r t i c i p a c i ó n e n las i n i c i a t i v a s l o c a l e s d e l P r o 

g r a m a 21: P l a n e s d e a c c i ó n l oca l e n f a v o r d e 

s o s t e n i b i l i d a d 

Nosotras, c iudades eu ropeas , s ignatar ias d e la p r e s e n t e 

Car ta , nos c o m p r o m e t e m o s con su firma y con la part ici

pación en la c a m p a ñ a d e c iudades e u r o p e a s sos tenibles 

a t r a t a r d e llegar a un consenso en el seno d e nues t ras 

comunidades sobre un Programa 21 d e a l cance local a n t e s 

d e finales d e 1996. Daremos así r e spues ta al m a n d a t o es

t ab lec ido en el capí tu lo 28 del Programa 2 1 , ap robado en 

la c u m b r e d e Río d e junio d e 1992. Por medio d e nues t ras 

ac t iv idades locales , con t r ibu i remos a la aplicación de l 

qu in to programa d e acción d e la Unión Europea en m a t e 

ria d e medio a m b i e n t e , "Hacia un desarrol lo sos t en ib l e " . 

Las iniciativas locales d e apoyo al Programa 21 se l levarán 

a cabo sobre la base d e la pr imera p a r t e d e la p r e s e n t e 

Car ta . 

Proponemos q u e la p reparac ión d e un plan d e acción local 

incluya las s iguientes e t a p a s : 

- r econoc imien to d e los m é t o d o s d e planificación y d e 

los mecan i smos financieros e x i s t e n t e s , así como o t ros 

p lanes y p rogramas ; 

- localización s is temát ica d e los problemas y d e sus cau

sas m e d i a n t e ex tensas consultas públicas; 

- clasificación d e las t a r e a s por o rden d e prioridad para 

t r a t a r los p rob lemas d e t e c t a d o s ; 

- c reación d e un modelo d e comunidad sos ten ib le me

d i a n t e un proceso par t ic ipa t ivo q u e incluya a todos los 

s ec to re s d e la comunidad ; 
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- consideración y evaluación d e opciones e s t r a t ég i cas 
a l t e rna t ivas ; 

- e s t ab l ec imien to d e un plan d e acción local a largo 
plazo en favor d e un desar ro l lo sos ten ib le q u e Incluya 
obje t ivos mensurab les ; 

- programación d e la apl icación del plan, Incluida la 
p reparac ión d e un ca lendar io y una dec larac ión del re
p a r t o d e responsabi l idades e n t r e los pa r t i c ipan tes ; 

- e s t ab l ec imien to d e s i s temas y p roced imien tos para la 

supervisión y la notificación d e la apl icación del plan. 

Tendremos q u e d e t e r m i n a r si los acue rdos in te rnos d e 
nues t ras au to r idades locales son adecuados y eficaces 
para llevar a cabo las iniciat ivas locales de l Programa 2 1 , 
Incluidos p lanes d e acción locales a largo plazo en favor 
d e un desarrol lo sos ten ib le . Pueden resul ta r necesar ios 
esfuerzos adic ionales para mejora r la capac idad d e la or
ganización, q u e incluirán la revisión d e los acue rdos po
líticos, los p roced imien tos adminis t ra t ivos , los t raba jos 
colect ivos e in terdisc ipl inares , los recursos humanos dis
ponibles y la cooperac ión e n t r e las au to r idades , incluidas 
asociaciones y r edes . 

Firmada en Aallxrg, Dinamarca, 
el 27 de mayo de 1994. 

El Plan de Acción Lisboa: de la Carta a la 
acción (1996) 

In t roducc ión 

Mil r e p r e s e n t a n t e s d e au to r idades locales y regionales d e 
toda Europa se reunieron en la 2' Conferencia Europea d e 
c i u d a d e s Sostenibles en Lisboa, Portugal , del 6 al 8 d e oc
t u b r e d e 1996. Alli aprend ie ron sobre la si tuación del pro
ceso Local Agenda 21 en 35 paises eu ropeos y se evaluó el 
avance rea l izado d e s d e la pr imera conferencia c e l eb rada 
en Aalborg, Dinamarca, en mayo d e 1994. In tercambiaron 
ideas y exper ienc ias sobre la prác t ica local y exploraron 
opor tun idades para co laborar con o t ras comunidades eu
ropeas en proyectos conjuntos . Establecieron las necesi
d a d e s d e q u e las au to r idades locales se comprome t i e sen 
en los procesos d e Agenda Local y ayudasen a configurar 
la s iguiente fase d e la c a m p a ñ a . 

La Campaña d e c iudades e u r o p e a s sos tenib les . Iniciada en 
la Conferencia d e Aalborg por 80 municipios eu ropeos q u e 
firmaron la Carta d e las c iudades e u r o p e a s hacia sosteni
bilidad (Carta d e Aalborg), ha sido suscrita has ta ahora por 
250 au to r idades locales y regionales . Firmando la Carta 
se c o m p r o m e t e n a par t ic ipar en el proceso d e desar ro l la r 
y conseguir un consenso e n t r e sus comunidades locales 
en un plan d e ac tuac ión a largo plazo hacia la viabilidad 
(Agenda Local 21). 

La fase inicial d e dos años d e la c a m p a ñ a se ded icó prin
c i p a l m e n t e a difundir las Ideas sobre la viabilidad local 
p romocionando la Car ta d e Aalborg, ap r emiando a d e m á s 
a las au to r idades locales a firmar la Carta y a unirse a la 
c a m p a ñ a , asi como a proporcionar or ientac ión sobre el 
proceso Agenda Local 2 1 . La fase s iguiente , p r e sen t ada en 
la Conferencia d e Lisboa, se c e n t r a r á en la implantac ión 
d e los principios fijados en la Car ta , Iniciando y l levando a 
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cabo un proceso Local Agenda 21 e implan tando el plan d e 
viabilidad local. Par t ic ipando en e s t a fase , las au to r idades 
locales e u r o p e a s cont r ibui rán a la implantac ión no sólo d e 
la Agenda 21 (Río 1992) sino t amb ién d e la Agenda Habitat 
(Estambul 1996). 

Por lo t a n t o , los pa r t i c ipan tes en la Conferencia d e Lisboa 

d e 1996 ref rendaron el d o c u m e n t o s iguiente t i t u l ado "De 

la Carta a la Acción". Se basa en las exper ienc ias loca

les según se han informado y t r a t a d o en los 26 ta l l e res 

real izados en la conferenc ia y t o m a en consideración los 

principios y r ecomendac iones perfilados en la Carta d e 

Aalborg, la "Guia paso a p a s o " del Consejo d e Dirección 

d e los gobiernos locales del RU, el informe sobre c iudades 

viables del Grupo d e expe r to s sobre e n t o r n o u rbano d e la 

Comisión Europea y la Guía d e Planificación Agenda Local 

21 del Consejo Internacional para las iniciativas med ioam

b ien ta l e s locales (ICLEl). 

Pa r t i c ipando en la fase s igu ien te d e la c a m p a ñ a d e c iuda

des e u r o p e a s sos t en ib le s , los p a r t i c i p a n t e s en la p r ime

ra Conferenc ia e u r o p e a d e gob ie rnos loca les , c e l e b r a d a 

d e s p u é s d e la Conferencia HABITAT II (Es tambul , jun io 

1996) d e s e a n con t r ibu i r a la imp lan tac ión d e la Agenda 

Hab i t a t . 

P r e p a r a c i ó n de l g o b i e r n o local p a r a e l p r o c e s o Local 

Agenda 21 

1. C r e e m o s q u e la a d o p c i ó n d e la Car t a d e c i u d a d e s 

e u r o p e a s hac ia sos t in ib i l idad (Car ta d e Aalborg) e s u n o 

d e los m e j o r e s p u n t o s d e inic io p a r a un p r o c e s o Local 

Agenda 2 1 . 

Neces i tamos q u e los polí t icos par t ic ipen en un proceso 

Local Agenda 2 1 . De te rmina remos un grupo d e personas 

mot ivadas para q u e conduzcan la iniciat iva. Uti l izaremos 

ideas , concep tos y m a n d a t o s como Agenda 2 1 , el Quinto 

Programa d e Actuación Medioambienta l d e la Unión Euro

p e a , la Car ta d e Aalborg o la Conferencia Habitat II como 

re fe renc ia . Es tab lece remos un programa d e t r aba jo y un 

ca lendar io para el proceso , definiendo las fases con ob je 

tivos c laros . Firmando la Carta d e Aalborg, nos uniremos a 

la Campaña d e c iudades e u r o p e a s sos tenibles cons idera re 

mos el unirnos a cualquier red d e au to r idades locales q u e 

c r eamos q u e pueden proporc ionar el mejor a se so ramien to 

y sopo r t e p rác t i co pa ra la gest ión m e d i o a m b i e n t a l y la 

viabil idad. 

2 . C r e e m o s q u e la a u t o r i d a d local d e b e s e r e l f ac i l i t ador 

p r inc ipa l de l p r o c e s o Local Agenda 2 1 . 

Nuestra au tor idad local d e b e despo ja r se d e su ac t i tud so

b e r a n a y adop ta r e l pape l d e facilitador, p roporc ionando 

el ímpe tu necesar io en la med ida en q u e no haya sido 

desar ro l lado por o t ras p a r t e s , ded ica r personal y propor

cionar un p re supues to , uti l izar un mediador profesional y 

mos t ra r l iderazgo, pero no dominar el p roceso . 

3 . C r e e m o s q u e el p r o c e s o Local Agenda 21 r e q u i e r e la 

p a r t i c i p a c i ó n d e t o d a s las a u t o r i d a d e s loca les , t a n t o si 

s e t r a t a de l mun ic ip io d e u n a c i u d a d g r a n d e , p e q u e ñ a 

o ru ra l . 

La in te rcomunicac ión in te rna es i m p o r t a n t e para implicar 

al municipio y a la adminis t rac ión , a los cargos e l ec to s y 

funcionarios, a todos los d e p a r t a m e n t o s y todos los nive

les d e responsabi l idad. Es esenc ia l e l sopor t e de l máxi

mo responsable municipal asi como la formación d e los 

r e p r e s e n t a n t e s y cargos e l ec to s sobre los concep tos d e 

viabil idad. Dado q u e la viabilidad local e s t á c o m p u e s t a 

por la viabilidad social , económica y med ioambien t a l , e s 

indispensable un enfoque in te r sec to r i a l . 
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E s t a b l e c i m i e n t o d e e s t r a t e g i a s p a r a la pa r t i c i pac ión d e 
la c o m u n i d a d . 

4. R e a l i z a r e m o s c o n s u l t a s y c o l a b o r a c i o n e s con los dife
r e n t e s s e c t o r e s d e la c o m u n i d a d p a r a c r e a r s ine rg ia s a 
t r a v é s d e la c o o p e r a c i ó n . 

Conseguir un consenso sobre una Local Agenda 21 e n t r e 
todos los sec to res y pa r t e s d e la comunidad no es algo 
s o l a m e n t e requer ido por Agenda 21 (Rio 1992) sino que 
proporciona al plan d e ac tuac ión a largo plazo la solidez 
necesar ia para t e n e r la opor tun idad d e ser imp lan tado . 
Recomendamos e s t a b l e c e r un grupo d e personas o Insti
tuc iones responsables (Forum Local Agenda 21). Estable
ce r emos co laborac iones para proyec tos concre tos con 
objet ivos claros y fo rmaremos grupos d e t r aba jo para los 
p royec tos , equipos negociadores , grupos asesores o mesas 
r edondas . Diseñaremos el proceso y busca remos el acuer 
do sobre el p roced imien to , las e t a p a s del proceso y los 
ob je t ivos . Or ien ta remos a los pa r t i c ipan tes con sensibili
dad pe ro t o t a l m e n t e o r i en tados al propósi to a t r avés del 
p roceso . Definiremos los In te reses par t i cu la res d e cada 
p a r t e exp l í c i t amen te y m a n t e n d r e m o s diálogos con ellos 
con el fin d e gene ra r una confianza a t r avés d e la a p e r t u r a 
y la t r anspa renc ia . 

Enfoque y p lanif ícación d e Local Agenda 21 

5 . B u s c a r e m o s c o n s e g u i r n u e s t r a p rop i a s e d e con e l fín 
d e i m p l a n t a r e l p r inc ip io d e negoc i a r hac ia el e x t e r i o r . 

Nuestra comunidad no d e b e expor t a r sus p rob lemas a un 
e n t o r n o mayor o al fu turo . La é t i ca del desarrol lo viable 
r equ i e r e q u e sigamos el principio d e negociar hacia el ex
terior, lo q u e a fec ta a la neces idad d e conseguir un equi
librio e n t r e la d e m a n d a local y el suminis t ro en nues t ra 
c iudad y, en la medida en q u e e s to no sea posible , e s t ab le 
ce r negociaciones con nues t ra reglón c i r cundan te , país o 

c o n t i n e n t e sobre la forma d e compar t i r las opo r tun idades , 
cargas y responsabi l idades . Es tab leceremos todas las op
ciones para q u e la comunidad d e j e d e expor t a r p rob lemas 
o, como mínimo, lo haga en menor medida y comproba r 
si las condiciones para la uti l ización d e un e n t o r n o mayor 
y el futuro son equ i ta t ivas . Real izaremos audi tor ías socia
les , económicas y ecológicas d e nues t ro municipio con el 
fin d e invest igar su impac to en el medio a m b i e n t e y en 
las generac iones futuras e informaremos sobre los resul
t ados . 

6 . L l e v a r e m o s a c a b o una planif ícación s i s t e m á t i c a d e la 
a c t u a c i ó n p a r a p a s a r de l anál is is a la a c c i ó n . 

Local Agenda 21 es un proceso par t ic ipat ivo q u e r equ ie re 
un p roced imien to s i s temát ico paso a paso, el Forum Local 
Agenda 21 t r a t a r á y llegará a un acue rdo sobre una filo
sofía y visión q u e el Consejo adop t a r á después d e su con
sul ta con la opinión pública. Es tab leceremos los proble
mas , causas y e fec tos ; Invi taremos al Consejo a a d o p t a r 
obje t ivos ; Identif icaremos pr ior idades sobre los problemas 
ut i l izando la metodología d e evaluación del Impac to ; es
t a b l e c e r e m o s las opciones para la ac tuac ión y fijaremos 
unos obje t ivos; c r e a r e m o s programas para conseguir los 
obje t ivos y formal izaremos programas d e n t r o d e un plan 
d e ac tuac ión ; imp lan ta remos el plan y e f e c t u a r e m o s un 
seguimien to del progreso; eva lua remos los resul tados y 
p roporc ionaremos rea l lmentac lón en el p roceso . 

H e r r a m i e n t a s d e ges t ión d e la v iabi l idad 

7 . I n t e g r a r e m o s el d e s a r r o l l o m e d i o a m b i e n t a l con el so
cial y e c o n ó m i c o p a r a m e j o r a r la sa lud y la ca l idad d e 
v ida d e n u e s t r o s c i u d a d a n o s . 

La es tabi l idad y just icia social d e b e basarse en una econo
mía viable , donde la economía se base en la capac idad d e 
la na tu ra l eza , es decir en la viabilidad med ioambien ta l . 
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La planificación viable del desarrol lo neces i t a in tegra r los 

a spec to s med ioambien t a l e s con los económicos y sociales 

y, por lo t a n t o , r equ ie re enfoques in te r sec tor ia les para la 

planificación y la implan tac ión . Coordinaremos la confec

ción d e los p lanes med ioambien t a l e s con los d e o t ros sec

t o r e s , en par t icu lar sociales y económicos , in t roduc iendo 

un p roced imien to d e evaluación del impac to d e la viabili

dad en los p roced imien tos d e negociación para au tor izar 

nuevas e m p r e s a s y p lan tas y e s t imu la remos la apl icación 

d e p rogramas d e adminis t rac ión y audi tor ias medioam

b ien ta les (EAAAS) por p a r t e d e las e m p r e s a s locales . 

8 . U t i l i za remos h e r r a m i e n t a s a v a n z a d a s p a r a la ges t ión 

d e la v iab i l idad 

Procuraremos o r i en ta r a nues t ra au tor idad local hacia la 

viabilidad apl icando una amplia gama d e m é t o d o s y he

r r amien ta s para la gest ión med ioambien t a l , económica , 

social y sani ta r ia . Nos benef ic iaremos d e los indicadores 

d e viabilidad para describir la s i tuación ac tua l y valorar el 

desarro l lo ; in t roduci remos EAAAS y los p resupues tos medio

a m b i e n t a l e s asi como ot ros mé todos d e equil ibrio ecoló

gico, u t i l izaremos los m é t o d o s d e evaluación del i m p a c t o 

med ioambien ta l y d e evaluación med ioambien ta l e s t r a t é 

gica y los e x t e n d e r e m o s t a m b i é n pa ra la evaluación d e los 

impac tos social , sani tar io y económico . 

A u m e n t o de l c o n o c i m i e n t o y e d u c a c i ó n 

9. E s t a b l e c e r e m o s p r o g r a m a s p a r a a u m e n t a r e l conoc i 

m i e n t o e n t r e n u e s t r o s c i u d a d a n o s , g r u p o s d e i n t e r é s , 

asi c o m o e n t r e los pol í t icos y los ca rgos g u b e r n a m e n t a 

les loca les d e los t e m a s s o b r e el d e s a r r o l l o v i a b l e . 

El a u m e n t o del conoc imien to y la educac ión es esenc ia l 

pa ra conseguir una comprens ión en profundidad d e la in

te r re lac ión e n t r e los a spec tos social , económico y medio

a m b i e n t a l . La formación profesional es necesar ia para q u e 

nues t ros e m p l e a d o s públicos puedan a p r e n d e r sobre las 

opciones para la ac tuac ión , buenas prác t icas , m é t o d o s y 

h e r r a m i e n t a s d e gest ión. Llevaremos a cabo ac t iv idades 

d e a u m e n t o del conoc imien to dirigidas a todos los gru

pos d e la comunidad local y e s t a b l e c e r e m o s programas 

educa t ivos y d e formación en las guarder ias , e scue las , 

univers idades , ins t i tuciones vocacionales y d e formación 

d e adu l tos . 

C o l a b o r a c i o n e s y c o o p e r a c i ó n e n t r e a u t o r i d a d e s 

1 0 . G a n a r e m o s f o r t a l e z a a t r a v é s d e a l i anzas e n t r e a u 

t o r i d a d e s : a s o c i a c i o n e s , r e d e s y c a m p a ñ a s . 

Formaremos asociaciones con los municipios c i rcundan

t e s para solucionar los desequi l ibr ios d e a c u e r d o con el 

principio d e negociac iones e x t e r n a s . Implicaremos a los 

cargos g u b e r n a m e n t a l e s o adminis t ra t ivos a un nivel su

perior o inferior en todas las iniciativas y p rogramas . Nos 

benef ic iaremos del ímpe tu q u e gana remos y del es t imulo 

q u e rec ib i remos uniéndonos a las c a m p a ñ a s d e las r e d e s 

municipales y Local Agenda 2 1 . 

1 1 . C o n s t r u i r e m o s a l i a n z a s n o r t e - s u r y o e s t e - e s t e p a r a 

c o n s e g u i r un d e s a r r o l l o v i a b l e . 

Dado q u e las c iudades y pueblos no son islas, la viabili

dad local no p u e d e conseguirse sin p res ta r a tenc ión a los 

impac tos globales del uso d e nues t ros recursos locales , 

nues t ras emis iones y nues t ra expor tac ión d e los impac tos . 

Asumiremos la responsabi l idad d e los impac tos negat ivos 

d e nues t ras acc iones sobre el med io a m b i e n t e global y 

c o o p e r a r e m o s con las au to r idades locales d e los países en 

desar ro l lo . Cons idera remos el h e r m a n a m i e n t o med ioam

bien ta l o acue rdos d e cooperac ión municipal s imilares a 

nivel in te rnac iona l , e s t a b l e c e r e m o s p rogramas d e asis

t enc ia b i la tera l y exp lo ra remos las posibi l idades para la 

implantac ión conjunta d e las medidas para p ro tege r el 
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cl ima, las aguas , el suelo y asegurar la biodiversidad. DECLARACIÓN DE HANNOVER (2000) 

12. A v a n z a r e m o s d e fo rma c o o r d i n a d a con la C a m p a ñ a 
d e C i u d a d e s E u r o p e a s S o s t e n i b l e s . 

Con la Conferencia d e Lisboa d e o c t u b r e d e 1996, la Cam
paña d e c iudades e u r o p e a s sos tenibles e n t r a d o en su 
segunda fase "De la Carta a la Acción". Cont inuaremos 
conduc iendo nues t ros procesos Local Agenda 21 d e forma 
coord inada con o t ras au to r idades locales e u r o p e a s . Solici
t a r e m o s a las asociaciones y r edes d e au to r idades locales 
q u e cont inúen proporc ionando sopor t e p rác t i co , o r ien ta 
ción y formación. 

[Ratificado por los participantes en la 2° Conferencia 
Europea sobre Ciudades Sostenibles Lisboa, Portugal, 8 

de octubre de 1996] 

Declaración de Hannover de los líderes municipales en 
el umbral del siglo XXI 

A. P r e á m b u l o 

Nosotros, 250 l íderes municipales d e 36 países eu ropeos y 
regiones vecinas , nos hemos reunido en la Conferencia d e 
Hannover 2.000 (la 3^ Conferencia Europa sobre Ciudades 
y Pueblos Sostenibles) del 9 al 12 d e febre ro d e 2.000 para 
eva luar nues t ros progresos en el camino hacia la sosteni
bilidad d e nues t ras c iudades y municipios y para llegar a 
un a c u e r d o sobre la dirección q u e deben t o m a r nues t ros 
esfuerzos en el umbral del Siglo XXI. 

Mediante la Arma d e la Carta d e Ciudades y Pueblos Euro
peos hacia la Sostenibilidad (Carta d e Aalborg), nues t ras 
au to r idades locales se han comprome t ido con la Agenda 
Local 21 u o t ros procesos d e planificación para el desar ro
llo sos tenib le y se han unido a la Campaña Europea d e Ciu
dades y Pueblos Sostenibles q u e has ta ahora e s t á s iendo 
c o n j u n t a m e n t e coordinada por el Consejo d e Municipios y 
Regiones Europeas (CMRE), Eurocit ies, la Red d e Ciudades 
Saludables d e la Organización Mundial d e la Salud, el Con
sejo Internacional para las Iniciativas Medioambienta les 
Locales (ICLEl) y la Organización d e Ciudades Unidas (UTO) 
en cooperac ión con la Comisión Europea y su Grupo d e 
expe r tos sobre medio a m b i e n t e u rbano . 

Las 650 au to r idades regionales y locales d e 32 paises d e 
toda Europa se han compromet ido en el camino hacia la 
sostenibi l idad local y en la Campaña m e d i a n t e la firma d e 
la Carta d e Aalborg. La población co r re spond ien te a todos 
los pa r t i c ipan tes d e la Campaña r ep re sen t a más d e 130 
millones d e c iudadanos eu ropeos . 
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Hemos a d o p t a d o el Plan d e Acción d e Lisboa como or ien ta 

ción y las Declaraciones regionales d e Turl<u, Sofia, Sevilla 

y La Haya expresan la neces idad d e actuar . El progreso 

a lcanzado d e s d e el l anzamien to d e la Campaña ha sido 

cons iderab le y ha e n c a b e z a d o muchos cambios positivos 

en nues t ras c iudades y municipios. Nuestros logros animan 

la ac tuac ión para conocer los numerosos re tos q u e se nos 

siguen p l a n t e a n d o . 

B. Pr inc ip ios y Valores p a r a a c c i o n e s loca les hac ia la sos

t en ib i l i dad 

B.1 Estamos unidos en la responsabi l idad d e conseguir el 

b i enes ta r d e las generac iones p r e s e n t e s y fu turas . Por lo 

t a n t o , t r aba j amos para conseguir una mayor just icia e 

igualdad social y con t ra la pobreza y la exclusión social , 

así como para conseguir un m e d i o a m b i e n t e sano y habi

t a b l e . Valoramos y r e s p e t a m o s las di ferencias d e cu l tu ra , 

sexo, religión, raza y e d a d , reconoc iendo q u e cont r ibuyen 

al b i enes ta r social d e nues t ras c iudades . 

B.2 Creemos q u e la economía - en t end ida como el conjun

to d e ac t iv idades humanas q u e t ransforman los recursos 

na tu ra l e s en b ienes y servicios q u e sat isfacen las necesi

dades humanas y sociales - d e b e llegar a ser social y ecoló

g i c a m e n t e ef ic iente , ev i t ando el consumo innecesar io d e 

recursos no renovab les . 

B.3 Acep tamos la responsabi l idad compar t ida para conse

guir un desar ro l lo sos ten ib le . Queremos involucrar a los 

c iudadanos y al t r aba jo en p a r t e n a r i a d o con todos los ni

veles d e gobierno y las personas involucradas en el ámbi to 

local , incluidas las ONGs, hacia nues t ra visión global d e 

una mane ra in t eg rada . 

B.4 Estamos unidos en nues t ra c reenc ia común d e q u e un 

mundo en paz es un requis i to previo para conseguir una 

sociedad sos ten ib le . 

C. L iderazgo d e la c i u d a d 

C.1 Nosotros, los l íderes munic ipa les , e s t amos obligados 
a a c t u a r a esca la local t en i endo en c u e n t a nues t ra res
ponsabil idad global . Queremos ser l íderes con visión d e 
futuro, va l ien tes para af rontar los desafíos y responsables 
en nues t ras acc iones . Sólo d e e s t e modo podremos dirigir 
el cambio q u e t e n d r á lugar en un paso sin p r e c e d e n t e s . 
Respecto a las opor tun idades , obs táculos y desafíos q u e 
hemos identif icado en el anexo d e e s t a Declaración, he
mos aco rdado los s iguientes compromisos . 

C.2 Apoyamos la in tegración e u r o p e a con el fin d e a lcan
zar la cohesión social y económica m a n t e n i e n d o los es tán
da res sociales y m e d i o a m b i e n t a l e s . Esto cons t i tuye una 
condición previa para conseguir unas comunidades sos te
nibles y una sociedad pacífica. Por lo t a n t o , damos la bien
venida a la ampliación d e la Unión Europea y a la polí t ica 
e n t r e Europa y los países m e d i t e r r á n e o s . 

C.3 Hacemos f ren te a impor t an t e s desafíos: pobreza y des
e m p l e o , condiciones inadecuadas d e vivienda y t r a b a j o ; 
con taminac ión del a i r e , ruido y congest ión; degradac ión 
d e la t i e r ra y d e los háb i t a t s y a g o t a m i e n t o d e los recursos 
del agua . Reconocemos el dob le r e to a f ron tado por las 
c iudades d e Europa Centra l y del Este q u e deben t amb ién 
supera r los e n o r m e s p rob lemas h e r e d a d o s del pasado . De
bemos ev i ta r q u e se a d o p t e n c i e g a m e n t e modelos a t r ac t i 
vos pero insos tenibles . El desigual acceso a los recursos y 
al poder d u r a n t e la fase d e t ransición ha i n c r e m e n t a d o las 
di ferencias e n t r e las soc iedades . 

C.4 Al mismo t i e m p o , sen t imos una responsabi l idad hacia 
nues t ros homólogos en el Sur. Queremos reforzar la coope
ración descen t ra l i zada con c iudades en los paises en vías 
desarrol lo y, e s p e c i a l m e n t e , en la región m e d i t e r r á n e a . 

C.5 Queremos conseguir polí t icas locales q u e reduzcan la 

"huel la eco lóg ica" d e nues t ra comunidad . No q u e r e m o s 
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que nuestro modelo de vida dependa de la explotación de 

seres humanos y de la naturaleza en otras reglones. Valo

raremos cualquier actuación de nuestros gobiernos locales 

que vaya en contra de nuestro propósito de no causar da

ños ni traspasar cargas a las generaciones venideras. 

C.6 Nos identificamos con la planificación urbana Integra

da; el desarrollo de ciudad compacta; la rehabilitación de 

las áreas urbanas e industriales deprimidas; el uso reduci

do y más eficiente de las tierras y de otros recursos natu

rales; la gestión local del transporte y de la energía; y la 

lucha contra la exclusión social, el desempleo y la pobreza 

como puntos clave de la gestión urbana hacia la sostenibi

lidad local que estamos preparados para llevar a cabo. 

C.7 Aprovecharemos las oportunidades que nos ofrecen 

las nuevas tecnologías y los conceptos innovadores de ser

vicios con el objeto de aumentar el grado de eficiencia 

ecológica de nuestras ciudades. Seremos conscientes del 

poder adquisitivo en el mercado y lo utilizaremos para 

orientar el desarrollo hacia soluciones sólidas desde el 

punto de vista social y medioambiental. 

C.8 Nos comprometemos a Introducir indicadores para la 

sostenibilidad local, de acuerdo con los cuales fijaremos 

los objetivos, vigilaremos el progreso e Informaremos so

bre los resultados alcanzados. Un conjunto de Indicadores 

Europeos Comunes acordado voluntariamente puede ser

vir de herramienta para comparar los cambios realizados 

en toda Europa en el ámbito de los avances en el camino 

hacia la sostenibilidad. 

C.9 Estamos dispuestos a establecer y desarrollar redes 

regionales para la promoción del desarrollo sostenible. 

C I O Nos esforzaremos en dar asistencia a las ciudades 

y municipios que se encuentren en circunstancias excep

cionales, tales como los desastres naturales y los efectos 

causados por la guerra. 

C.11 Nosotros, los líderes municipales, estamos dispues

tos a hacer frente a los retos que supone el desarrollo 

sostenible y consideramos que las ciudades o municipios 

son las entidades apropiadas para abordar los problemas 

de forma integrada. Por lo tanto, en muchos países los 

gobiernos locales necesitan ser reforzados y deberian ser 

provistos de la responsabilidad y el poder adecuados asi 

como de las fuentes adecuadas de ingresos. Los gobiernos 

locales, por su parte, deberian adoptar nuevos esquemas 

de gobierno, trabajar de una forma democrática, parti

cipativa y transparente y luchar contra cualquier tipo de 

corrupción. 

D. Nuestro llamamiento 

D.1 Nosotros, los líderes municipales de Europa y de las 

regiones vecinas reunidos en Hannover, exhortamos a la 

comunidad internacional a: 

- proporcionar un apoyo mayor para la Implantación de la 

Agenda 21 (el documento clave de la Cumbre sobre la Tie

rra celebrada en Rio en 1.992) y de la Agenda Habitat (el 

documento clave de la Segunda Conferencia de las Nacio

nes Unidas sobre los Asentamientos Humanos celebrada en 

Estambul en 1.996) en los países que todavia no se hayan 

comprometido en el desarrollo sostenible. 

- frenar el "dumping" laboral y medioambiental incluyen

do los estándares sociales y medioambientales en acuer

dos de comercio Internacionales y multilaterales, y con 

ello contribuir a pallar la pobreza. 

- erradicar la deuda mediante programas de condona

ción. 

- alentar y no Impedir el auto-gobierno local y apoyar el 

desarrollo de las políticas medioambientales locales a tra

vés de acuerdos multilaterales. 
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- proporc ionar fondos adecuados a las organizac iones fi

nanc ie ras in te rnac iona les pa ra el desarrol lo sos ten ib le ; en 

particular, e s t ab l ec i endo un fondo para el desar ro l lo urba

no sos ten ib le d e n t r o del programa "Global Environmental 

Facil i ty". 

D.2 Nosotros, los l íderes municipales d e Europa y d e las 

regiones vecinas reunidos en Hannover, exho r t amos a las 

ins t i tuc iones e u r o p e a s , e s p e c i a l m e n t e al Pa r l amen to Eu

ropeo , al Consejo y a la Comisión a: 

- dar mayor prioridad al desarrol lo local sos ten ib le como 

base d e una sociedad e u r o p e a sos ten ib le , y asignar res

ponsabi l idades por los t e m a s re lac ionados con el desa r ro 

llo urbano sos ten ib le en la e s t ruc tu r a d e la Comisión. 

les y regionales bajo la condición d e q u e exis ta un plan d e 
desarrol lo sos ten ib le . 

- apoyar más e f e c t i v a m e n t e los esfuerzos d e las autor i 

d a d e s locales en los paises d e Europa Central y del Este, 

y t amb ién en aquel los países m e d i t e r r á n e o s fuera d e la 

Unión Europea para cumplir la legislación d e la Unión Eu

ropea ; deber í an ser a l en t ados p remiando la iniciativa, la 

c rea t iv idad , la innovación y el progreso sustancial hacia 

e s t e cumpl imien to . 

- coope ra r con los gobiernos locales , provinciales , regio

nales y e s t a t a l e s m e d i a n t e el e s t ab l ec imien to d e un mar

co cons i s t en te d e gest ión para la sostenibi l idad medioam

bienta l a todos los niveles . 
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- dar prioridad a la adopción d e un marco d e cooperac ión 

para apoyar la Campaña Europea d e Ciudades y Municipios 

Sostenibles , p roporc ionando una e s t ruc tu ra financiera más 

generosa q u e la p ropues ta por la Comisión y e x t e n d e r su 

aplicabil idad a más países d e las regiones vec inas . 

- coopera r y apoyar la Campaña Europea d e Ciudades y 

Municipios Sostenibles , q u e e s t á c o n j u n t a m e n t e coordi

nada por asociaciones y redes d e au to r idades locales en 

cooperac ión con las Comisión Europea y su Grupo d e ex

per tos para el m e d i o a m b i e n t e u rbano . 

- incorporar cons iderac iones sociales y med ioambien t a l e s 

a las polí t icas d e los mercados in te rnos , la legislación re

l evan te , los p rogramas y los s i s temas d e financiación. 

- a l en t a r y asegurar el au to -gob ie rno local en todos los 

países e u r o p e o s , y r e spe t a r el principio d e subsidiar iedad 

en t odas las ac tuac iones d e la Comunidad Europea. 

- desarrollar , j u n t o con las asociac iones y redes d e gobier

no local , una cu l tura de l pa r t ena r i ado e n t r e la Comisión 

Europea por un lado y las au to r idades locales y sus aso

ciaciones por o t ro , lo q u e refleja el principio d e subsidia

r iedad . 

- c o n c e d e r subsidios y subvenciones , e s p e c i a l m e n t e en el 

marco d e los Fondos Es t ruc tura les , a las au to r idades loca-

- in t roducir un impues to sobre la energ ia - y suprimir las 

subvenciones para el t r a n s p o r t e a é r e o - como h e r r a m i e n t a 

c lave para inter ior izar los cos te s sociales y ecológicos de l 

uso ene rgé t i co y para c r ea r incent ivos para el uso sosteni

ble y eficaz d e la ene rg ía . 

- apoyar la cooperac ión in te rnac iona l municipal y regional 

dirigida hacia la sostenibi l idad y el i n t e rcambio d e las ex

per iencias más r e l evan te s . 

- apoyar una l lamativa c a m p a ñ a publici tar ia sobre la sos

tenibi l idad en los medios d e comunicación en cooperac ión 

con todos los grupos d e in te rés a d e c u a d o s . 

- apoyar al ámb i to local en sus esfuerzos para a jus t a r se 

e implan ta r la legislación d e la Unión Europea q u e t e n g a 
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impac to sobre el desarrol lo sos ten ib le d e las c iudades y 
municipios. 

D.3 Nosotros, los l ideres municipales d e Europa y d e las 
reglones vecinas reunidos en Hannover, exhor t amos a los 
gobiernos nacionales a: 

- proporc ionar marcos polít icos para apoyar el desarrol lo 
local sos ten ib le , y e s p e c i a l m e n t e , para apoyar la implan
tación d e la Agenda 21 y la Agenda Habitat en los países 
q u e todavía no se hayan c o m p r o m e t i d o con el desarrol lo 
sos ten ib le . 

- apoyar las Campañas nacionales para el desarrol lo sos te
nible y la Agenda 21 Local. 

- c o n c e d e r subsidios y subvenciones a las au to r idades lo
ca les y regionales , en par t icular en los ámbi tos del desa
rrollo y d e la renovación urbanas así como del t r a n s p o r t e , 
bajo la condición d e q u e exis ta un plan d e desarrol lo sos
t e n i b l e . 

- acordar un impues to sobre la energía en toda Europa, 
e x c e p t u a n d o las energ ías renovables y las p lan tas q u e ge
neran energ ía y calor d e forma combinada . 

- r econocer a las c iudades y reglones como socios válidos 
para los p royec tos in te rnac iona les d e desarrol lo dirigidos 
hacia la sostenibi l idad. 

D.4 Nosotros, los l íderes municipales d e Europa y d e las 
regiones vecinas reunidos en Hannover, exhor t amos a 
o t ros l íderes locales en nues t ras reglones a: 

- firmar la Car ta d e las Ciudades y Municipios Europeos ha
cia la Sostenibil idad (la Carta d e Aalborg) y con ello unirse 
a la Campaña Europea d e Ciudades y Municipios Sosteni
b les . 

- c o m p r o m e t e r s e en el desarrol lo y la implantac ión d e los 
p lanes d e acción d e salud y los p lanes d e desarrol lo sos te
nible (Agenda 21 Local) guiados, e n t r e o t ros , por el Plan 
d e Acción d e Lisboa. 

- apoyar e s t a "Declaración d e Hannover d e los Lideres Eu
ropeos Municipales en el Umbral del Siglo XXI". 

- asumir la responsabi l idad para el uso d e los recursos na
tu ra les y la cal idad med ioambien ta l , e introducir s i s temas 
d e gest ión pa ra la sostenibi l idad local y logros medioam
b ien ta l e s , como por e j emp lo p resupues tos medioambien
t a l e s y EAAAS. 

- " m a n t e n e r su propia casa en o r d e n " in t roduciendo poli-
t i cas pa ra la c o m p r a ecológica d e produc tos y servicios. 

D.5 Nosotros, los l íderes municipales de Europa y d e las re
giones vecinas reunidos en Hannover, exhor tamos a las per
sonas In teresadas en el proceso d e la Agenda 21 Local a: 

- apoyar la Campaña Europea d e Ciudades y Municipios 
Sostenibles y a las asociaciones y redes que la ges t ionan . 

- c o m p r o m e t e r s e con las ac t iv idades d e sostenibil idad lo
cal y con la Campaña . 

- iniciar en la par t ic ipación a su c iudad, municipio o pais 
en la Campaña , si todavia no han firmado la Carta d e Aal
borg. 

- proporc ionar a las Insri tuciones, t a les como las d e In
vest igación y educac ión , e l conoc imiento y mé todos ne
cesar ios para todos los par r ic lpantes en el proceso d e la 
Agenda 21 Local. 

D.6 Nosotros, los l ideres municipales d e Europa y d e las 
regiones vecinas reunidos en Hannover, exhor t amos a los 
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l íderes y a las personas q u e t o m a n las decis iones en los 

s ec to re s económicos y financieros a: 

- c o m p r e n d e r q u e las perspec t ivas para i n c r e m e n t a r be

neficios y los in t e reses d e los accionis tas pueden e s t a r en 

gran peligro si el desarrol lo sos ten ib le d e las c iudades y el 

b i enes t a r d e los c iudadanos como consumidores no es t án 

ga ran t i zados . 

- par t ic ipar a c t i v a m e n t e en los procesos d e la Agenda 21 

Local y con ello contr ibui r a la const rucción d e comunida

des sos ten ib les . 

- in tegra r cons iderac iones med ioambien t a l e s , d e salud, d e 

seguridad y d e riesgos en las e s t r a t eg i a s d e sus e m p r e s a s . 

- par t ic ipar en el c r e c i e n t e m e r c a d o d e produc tos y servi

cios sos ten ib les , y beneficiarse d e las opor tun idades q u e 

se br indan a los q u e a c t ú a n pr imero en es tos m e r c a d o s . 

ANEXO: NUESTRAS CONSIDERACIONES 

1. OPORTUNIDADES 

La integración e u r o p e a , en part icular , la ampliación d e la 

Unión Europea por paises d e Europa Centra l y del Este y la 

Política Medi te r ránea Europea, p re sen tan grandes opor tu

n idades para las c iudades e u r o p e a s . Redefiniendo su pape l 

en una Europa más ampl ia , c aminando hacia el cumpli

mien to d e la legislación d e la Unión Europa y convir t iéndo

se en soc iedades mul t icu l tu ra les , las c iudades serán más 

compe t i t ivas y se conver t i rán en lugares más sos tenibles 

y a t rac t ivos . 

A nivel e u r o p e o y nacional , la in tegración d e los asuntos 

med ioambien t a l e s en t odas las á r ea s polí t icas es una m e t a 

i m p o r t a n t e , ta l y como fue reconocido en las conclusio

nes del Consejo Europeo en Cardiff (1.998) y d e Helsin

ki (1.999). La opor tun idad debe r í a ser t o m a d a en c u e n t a 

para asegurar q u e e s t a m e t a se convier ta en real idad t am

bién a nivel local . 

La p ropues ta d e la Comisión Europea para un marco comu

ni tar io d e cooperac ión para promover el desar ro l lo u rbano 

sos ten ib le (C0M(1999)557 final) cons t i tuye una base exce 

l e n t e para el apoyo con t inuado d e la Comisión a favor d e 

la Campaña Europea d e Ciudades y Municipios Sostenibles , 

q u e debe r í a seguir s iendo coord inada por asociaciones y 

r edes d e au to r idades locales en cooperac ión con la Comi

sión como socio. 

En una economía dual con sus t endenc i a s a la globaliza

ción y a la localización, las c iudades neces i t a rán maximi-

zar su influencia en la micro-economia local para l levarla 

hacia el desarrol lo sos ten ib le . Tendrán q u e reflejar más 

f u e r t e m e n t e el impac to global d e las acc iones locales . 

Una can t idad d e conocimientos sin p r e c e d e n t e s , la capa

cidad d e innovación y las nuevas tecnologías p u e d e n ser 

una opor tun idad para las c iudades d e conver t i r se en cen

t ros d e innovación y soluciones . 

La fal ta d e recursos financieros, a pesar d e su e f e c t o ne

gativo, p u e d e ser vista como una opor tun idad para redefí-

nir las pr ior idades e i n c r e m e n t a r la eficiencia. 

2 . OBSTÁCULOS 

Queremos hace r f ren te a los desafíos ap rovechando las 

opor tun idades . Sin e m b a r g o , r econocemos q u e ex is te un 

número d e condiciones e s t ruc tu ra l e s desfavorables q u e 

vemos como obs tácu los . 

En algunos países eu ropeos los gobiernos locales son dé

biles y no t i enen suficiente poder. Las responsabi l idades 

recaen en los gobiernos locales sin q u e és tos dispongan d e 

los recursos necesar ios . 
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El m e r c a d o in t e rno fue e s t ab lec ido sin q u e se fijaran pre
cios q u e reflejen los ve rdade ros cos te s , Incluyendo los 
gastos sociales y m e d i o a m b i e n t a l e s . Las subvenciones 
perversas siguen dando incent ivos e r róneos . 

El progreso y el éx i to se siguen midiendo en t é rminos d e 
c r ec imien to económico y no d e sos tenib i l idad . Los mer 
cados financieros, q u e gobiernan el flujo d e capi ta l y las 
Inversiones, no e s t án cont ro lados d e m o c r á t i c a m e n t e . 

Las t endenc i a s sociales como consecuenc ia del cambio 
económico y tecnológico causan grandes p rob lemas . El 
enve j ec imien to d e la soc iedad , la pobreza crónica y e l 
c r ec imien to del d e s e m p l e o es t án en c o n t r a s t e con una so
c iedad dirigida cada vez más hacia el consumismo. Tales 
c i rcuns tancias podrían llevar a Inc remen ta r las disparida
d e s e n t r e ricos y pobres y prevenir las const i tu i rá un gran 
desafío para las c iudades y municipios q u e caminan hacia 
la sostenibi l idad. 

3. RETOS 

Los c iudadanos espe ran del municipio q u e proporc ione con
diciones y servicios c lave , t a les como un m e d i o a m b i e n t e 
hab i t ab l e , cal idad del a i re , suministro d e agua, recogida 
y t r a t a m i e n t o d e desechos y aguas res iduales , t r a n s p o r t e 
público, vivienda, servicios sani tar ios y educac ión . 

Nosotros, los l ideres municipales d e Europa y d e las re
giones vec inas , r econocemos q u e a pesar d e los esfuerzos 
para me jo ra r el m e d i o a m b i e n t e , la mayoría d e las t e n d e n 
cias med ioambien t a l e s globales y e u r o p e a s p roducen una 
gran preocupac ión : mien t ras q u e el cambio c l imát ico , la 
deser t i f icación, la pérd ida d e recursos del agua y d e bio
diversidad t i enen y seguirán t en i endo un impac to global; 
muchas d e las causas d e es ta si tuación d e de te r io ro t i enen 
su origen en la contaminac ión del a i re , el ruido y la con
gestión del tráfico, q u e al mismo t i e m p o son causados por 
el e f ec to d e los h a b i t a n t e s d e las c iudades y municipios en 
sus vidas d iar ias . 

De la misma m a n e r a , sen t imos q u e las t endenc ia s econó
micas cons t i tuyen grandes desafíos para nues t ras ciuda
des : la globalización d e la economía - con poder financiero 
q u e p reva lece sobre el polít ico - r e d u c e la posibilidad d e 
Influencia q u e t i enen los c iudadanos en sus condiciones 
d e vida a t ravés d e los pa r l amen tos locales , nacionales y 
d e l a U . E . 

La velocidad sin p r e c e d e n t e s del desarrol lo tecnológico 
y los rápidos cambios producidos por la innovación d e las 
tecnologías d e la Información cambiarán sus t anc ia lmen te 
el modo d e vida d e los c iudadanos , la forma d e funcionar 
d e las c iudades y cómo se identifican los c iudadanos con 
su c iudad . 

No podemos ignorar q u e el mode lo d e vida e u r o p e o se 
consiguió en p a r t e a t ravés d e la explotación d e los desfa
vorecidos . La explotac ión d e la mano de obra ba ra t a y d e 
la na tu ra leza en los países en vias d e desarrol lo t i ene q u e 
ser un a sun to I m p o r t a n t e para todas las c iudades y mu
nicipios eu ropeos si se quieren reducir sus "huel las eco
lógicas", por e j e m p l o , su d e m a n d a d e recursos d e o t ras 
pa r t e s del mundo . 

La distorsión económica , la degradación d e la t i e r ra , la 
persecución polí t ica, las guerras y los conflictos civiles 
p roducen una migración hacia las c iudades e u r o p e a s , q u e 
t i enen q u e proporcionar servicios, inf raes t ruc tura e in te
gración social para el c r e c i e n t e número d e hab i t an t e s . 
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LOS COMPROMISOS DE AALBORG (2004)., 

Se p re sen tan según fueron es tab lec idos en la IV Confe

rencia Europea d e Ciudades y Pueblos Sostenibles , en la 

c iudad d e Aalborg, en junio d e 2004, se re lacionan a con

t inuación. Al final se a c o m p a ñ a el t e x t o del compromiso 

d e las ins t i tuciones f i rmantes . 

1 . F o r m a s d e G o b i e r n o 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o a impulsar nues t ros procedi 

mien tos d e t o m a d e decis iones a t r avés d e una mayor de

mocracia par t ic ipa t iva . 

Por lo t a n t o t r a b a j a r e m o s pa ra : 

- Desarrollar una visión común a largo plazo d e una 

c iudad o pueblo sos ten ib le . 

- Aumenta r la par t ic ipación y la capac idad d e desar ro

llo sos tenib le en las comunidades locales y las adminis

t r ac iones munic ipa les . 

- Invitar a todos los sec to res locales a la par t ic ipación 

ac t iva . 

- Hacer q u e nues t ras decis iones sean ab ie r t a s , respon

sables y t r a n s p a r e n t e s . 

- Cooperar con eficacia y en a c u e r d o con o t ras ciuda

des y o t ros niveles d e gobierno . 

2 . Ges t ión mun ic ipa l hac ia ta so s t en ib i l i dad 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o a e l abora r p rogramas eficaces 

d e ges t ión , d e s d e el d iseño a la evaluación, pasando por 

la imp lemen tac ión . 

Por lo t a n t o t r a b a j a r e m o s pa ra : 

- Consolidar la Agenda Local 21 asi c o m o o t ros p roce 

sos d e sostenibi l idad local y enra izar los en la gest ión 

munic ipal . 

- Posibilitar una gest ión in tegrada hacia la sostenibi

lidad, basada en los principios prevent ivos y en linea 

con la Estrategia Temát ica Urbana d e la UE. 

- Fijar objet ivos y d e t e r m i n a r plazos en el marco d e 

los Compromisos d e Aalborg y c r ea r i n s t rumen tos d e 

monitor ización q u e facil i ten su seguimien to 

- Asegurar q u e los t e m a s d e sostenibi l idad son p a r t e 

cen t r a l d e los procesos d e t oma d e decisión municipal 

y q u e la asignación d e recursos e s t á basada en c r i t e 

rios sólidos y amplios d e sos tenibi l idad. 

- Cooperar con la Campaña Europea d e Ciudades Soste

nibles y sus r edes para q u e supervise y eva lúe nues t ro 

progreso hacia ta consecución d e nues t ros obje t ivos d e 

sostenibi l idad. 

3 . B ienes n a t u r a l e s c o m u n e s 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o a asumir c o m p l e t a m e n t e nues

t ra responsabi l idad para proteger , p reservar y garan t iza r 

un acceso equ i t a t ivo a los b ienes na tu ra l e s c o m u n e s 

Por lo t a n t o vamos a t r aba j a r en nues t ra comunidad 

para : 

- Reducir et consumo d e energ ía pr imaria y a u m e n t a r 

el po rcen t a j e d e energ ías limpias y renovables . 

- Mejorar la cal idad del agua , ahor ra r agua y hace r un 

uso más ef ic iente d e la misma. 

- Promover y a u m e n t a r la biodiversidad y a u m e n t a r y 

cuidar tos espacios ve rdes y las á r ea s na tu ra l e s 

- Mejorar ta cal idad del sue lo , p reservar la t i e r r a d e 

producción ecológica y promover la agr icul tura y la 

selvicul tura sos ten ib le . 

- Mejorar la cal idad del a i r e . 
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4. C o n s u m o y f o r m a s d e v ida r e s p o n s a b l e s 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o f i rmemente a a d o p t a r y facil i tar 
un uso p r u d e n t e y ef ic iente d e los recursos y a fomen ta r 
el consumo y la producción sos tenib les . 

Por lo t a n t o vamos a t r aba j a r pa ra : 

- Evitar y reducir los residuos y a u m e n t a r el recic la je 
y la reut i l ización. 
- Gest ionar y t r a t a r los residuos d e acue rdo a los es
t á n d a r e s d e buenas p rác t i cas . 
- Eliminar el consumo innecesar io d e energ ia y me jo ra r 
la eficiencia en el des t ino final d e la misma. 
- Asumir la compra sos ten ib le . 
- Promover a c t i v a m e n t e el consumo y la producción 
sos ten ib le , e s p e c i a l m e n t e los p roduc tos con e t i q u e t a 
ecológica, orgánicos y d e comerc io é t i co y j u s to 

5. Planif icación y d i s e ñ o u r b a n í s t i c o 

Nos hemos comprome t ido a asumir un pape l e s t r a t ég ico 
en el d iseño y planificación u rbana y a enfocar los t e m a s 
a m b i e n t a l e s , socia les , económicos , d e salud y cu l tu ra les 
hacia el beneficio común . 

Por lo t a n t o vamos a t r a b a j a r pa ra : 

- Regenerar y reut i l izar las zonas deg radadas y aban
donadas . 
- Evitar el c rec imiento urbano desmesurado , logrando 
dens idades urbanas apropiadas y priorizando el desarro
llo urbano en zonas ocupadas f rente a zonas verdes . 
- Asegurar un urbanismo d e usos del suelo mixtos, con 
un ba l ance equi l ibrado e n t r e la act ividad laboral , re
sidencial y d e servicios, d a n d o prioridad a un uso resi
dencia l en el núcleo u rbano . 
- Asegurar una conservación, renovación y reuti l ización 
aprop iada d e nues t ra herenc ia cul tura l u rbana . 

- Aplicar r equer imien tos para un diseño y construcción 
sos tenibles y promover la a rqu i t e c tu r a d e a l ta cal idad 
favorec iendo las nuevas tecnologías d e const rucción. 

6. Mejor movi l idad y r e d u c c i ó n de l t rá f ico 

Reconocemos la i n t e rdependenc i a del t r a n s p o r t e , la salud 
y el medio a m b i e n t e y e s t a m o s comprome t idos a promo
ver f i rmemente los modelos d e movilidad sos tenib les . 

Por lo t a n t o vamos a t r aba j a r pa ra : 

- Reducir la dependenc i a del t r a n s p o r t e privado mo
tor izado y promover a l t e rna t ivas a t rac t ivas q u e sean 
acces ib les para todos . 
- Aumentar e l po rcen t a j e d e desp lazamien tos en t rans
po r t e público, pea tona l y en bic ic le ta . 
- Promover el cambio a vehículos con bajas emisiones. 
- Desarrollar p lanes in tegrados d e movilidad urbana 
sos ten ib le . 
- Reducir el impac to del t r an s p o r t e en el medio am
b ien t e y en la salud pública. 

7 . Acción local p a r a la sa lud 

Nos hemos comprome t ido a promover y p ro tege r la salud 
y el b i enes t a r d e nues t ra c iudadanía . 

Por lo t a n t o vamos a t r aba ja r para : 

- Aumenta r la conciencia pública y real izar ac tuac io
nes sobre un amplio con jun to d e d e t e r m i n a n t e s pa ra 
la salud, la mayoría no re lac ionada d i r e c t a m e n t e con 
el sec to r sani tar io . 
- Promover el desarrol lo d e planes d e salud municipa
les q u e proporc ionen a nues t ras c iudades los medios 
para construir y m a n t e n e r al ianzas e s t r a t ég icas pa ra 
el b ienestar . 
- Reducir des igua ldades sani tar ias y ocuparnos d e la 
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pobreza , lo q u e r equ ie re es tudios regulares del progre
so rea l izado en la reducción d e e s t a s des igua ldades . 
- Promover la evaluación d e los Impactos en la salud, 
como una vía para q u e todos los sec to res t r aba j en en 
una mejora en la salud y la cal idad d e vida. 

- Movilizar a los a g e n t e s d e planificación urbana para 
q u e incorporen cons iderac iones hacia la salud pública 
en sus e s t r a t eg i a s e iniciativas d e planificación. 

8 . Economia local v iva y s o s t e n i b l e 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o a c r ea r y asegurar una econo
mia local viva q u e promueva el e m p l e o sin daña r el medio 
a m b i e n t e . 

Por lo t a n t o vamos a t r aba j a r pa ra : 

- Adoptar medidas q u e es t imulen y apoyen el e m p l e o 
local y la creación d e e m p r e s a s . 
- Cooperar con las e m p r e s a s locales para promover e 
Implantar buenas prác t icas corpora t ivas . 
- Desarrollar e Implantar principios d e sostenibi l idad 
en la localización d e las e m p r e s a s . 
- incent ivar a los mercados hacia los productos locales 
y regionales d e a l ta ca l idad . 
- Promover el tur i smo local sos ten ib le . 

9. Igualdad y jus t ic ia social 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o a asegurar comunidades in t e -
gradoras y sol idarias . 

Por lo t a n t o vamos a t r a b a j a r pa ra : 

- Desarrollar e i m p l e m e n t a r med idas para prevenir y 
pallar la pobreza . 
- Asegurar un acceso equ i ta t ivo a los servicios públi
cos , educac ión , e m p l e o , formación e Información, asi 
como a las ac t iv idades cu l tu ra les . 

- Promover la Inclusión social y la Igualdad e n t r e hom
bres y muje res . 
- Mejorar la seguridad c iudadana . 
- Asegurar condiciones d e vida y a lo jamien to d e buena 
cal idad y soc i a lmen te In tegradas . 

10. De lo local a lo global 

Nos hemos c o m p r o m e t i d o a asumir nues t ra responsabil i
dad global para la paz , la jus t ic ia , la Igualdad, el desar ro
llo sos ten ib le y la protección del c l ima. 

Por lo t a n t o vamos a t r aba j a r para : 

- Desarrollar y seguir un en foque e s t r a t ég i co e in tegra
do para mit igar el cambio c l imát ico , y t r aba j a r para 
conseguir un nivel sos ten ib le d e emisión d e gases in
v e r n a d e r o . 
- Integrar la poli t ica d e pro tecc ión med ioambien ta l en 
el núcleo d e nues t ras polí t icas en el á r ea d e la ener 
gía, el t r a n s p o r t e , el consumo, los residuos, la agricul
tu ra y la si lvicultura. 

- Aumenta r la concienciación sobre las causas y los 
impac tos probables del cambio c l imát ico , e in tegrar 
acc iones prevent ivas en nues t ras polí t icas sobre el 
cambio c l imát ico . 

- Reducir nues t ro impac to en el medio a m b i e n t e glo
bal , y promover el principio d e just ic ia amb ien t a l . 
- Fomen ta r la cooperac ión in te rnac iona l d e pueblos y 
c iudades y desar ro l la r r e spues t a s locales a p rob lemas 
globales , en asociación con gobiernos locales , comuni
d a d e s y pa r t e s In t e r e sadas . 

R e c o n o c i e n d o y ra t i f i cando lo a n t e r i o r , con n u e s t r a fir

m a , n o s o t r o s , 

Suscribimos la Carta d e Aalborg. 

Suscribimos los Compromisos d e Aalborg. 
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Estamos d e acue rdo en desarrol lar un análisis in tegrado 
d e los principios genera les d e los Compromisos d e Aal
borg, en el plazo d e 12 meses a part i r d e la fecha d e la 
firma d e es ta Carta , como punto d e par t ida d e nues t ro 
proceso d e definición d e objet ivos. Este análisis incluirá 
un con tex to político, se referirá a los compromisos poli-
ticos ex is ten tes y describirá los re tos ac tua les . 

Estamos d e a c u e r d o en formar p a r t e d e un proceso lo
cal par t ic ipa t ivo para fijar los obje t ivos q u e incorporen 
la ya ex i s t en t e AL21 u o t ra planificación d e ac tuac iones 
d e sostenibi l idad local y q u e t o m e en consideración los 
resu l tados d e e s t e análisis d e los principios g e n e r a l e s . 

Estamos d e a c u e r d o en priorizar nues t ras t a r e a s , con 
el propósi to d e aborda r los 10 Compromisos. 

Estamos d e a c u e r d o en fijar obje t ivos locales indivi
dua les en el plazo d e 24 meses d e s d e d e la firma d e 
e s t e d o c u m e n t o , t e n i e n d o en c u e n t a el Anexo d e los 
Compromisos d e Aalborg como fuen te d e inspiración, 
asi como fijar marcos t e m p o r a l e s pa ra cada obje t ivo 
q u e resul ten adecuados para demos t r a r e l progreso ha
cia el cumpl imien to d e nues t ros Compromisos. 

Estamos d e a c u e r d o en real izar una revisión d e segui
mien to per iódica d e nues t ros logros q u e sea pues t a a 
disposición d e los c iudadanos . 

Estamos d e a c u e r d o en proporc ionar información re
gular sobre nues t ros obje t ivos y nues t ros progresos en 
relación con la Campaña d e Ciudades y Pueblos hacia 
la Sostenibil idad, y a t r avés d e es ta cooperac ión revi
sar el progreso y a p r e n d e r unos d e o t ros . Está prevista 
una pr imera revisión para el año 2010, con las sub
s iguientes revisiones p rog ramadas en ciclos d e cinco 
años . 

EL ESPÍRITU DE SEVILLA 2007 

V Conferencia Europea de Ciudades 
y Pueblos Sostenibles 

En Sevilla d u r a n t e la V Conferencia Europea d e Ciudades 
y Pueblos Sostenibles , se reunieron más d e 1500 r ep re 
s e n t a n t e s hac iendo el mayor e v e n t o re lac ionado con el 
desarrol lo sos tenib le urbano- "El espír i tu d e Sevilla". 

En Sevilla, c iudades y de legac iones d e Europa y o t ros con
t i n e n t e s , deba t i e ron y valoraron el t r aba jo y el esfuerzo 
d e los f i rmantes d e los Compromisos d e Aalborg en los úl
t imos t r e s años . Asimismo, r e i t e ramos nues t ro firme com
promiso con el proceso d e Desarrollo Sostenible , q u e nos 
ha conducido has ta Sevilla. 

Nuestros re tos es tán claros , y d e ahora en a d e l a n t e asu
mimos la responsabil idad d e promover el Desarrollo Sos
t en ib l e y d e i m p l e m e n t a r los Compromisos d e Aalborg en 
nues t ros pueblos y c iudades . 

La Conferencia d e Sevilla ha promocionado a c t i v a m e n t e el 
proceso d e los Compromisos d e Aalborg. 

Existe una guia d e apoyo , se han d e s a r r o l l a d o he r r a 
m i e n t a s y las r e d e s ayudan a los gob ie rnos loca les en su 
t r a b a j o a la hora d e i m p l e m e n t a r los Compromisos d e 
Aalborg, c o n c r e t i z a n d o y r e f o r z a n d o el de sa r ro l l o sos
t e n i b l e . 

Durante la V Conferencia Europea d e Ciudades y Pueblos 
Sostenibles d e Sevilla (España) hemos podido ver e j em
plos conc re tos , mot ivadores e inspiradores d e una imple-
mentac ión exi tosa d e los Compromisos d e Aalborg en los 
gobiernos locales . 
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Nosotros, los gobiernos loca les : 

- a d a p t a r e m o s nues t ras poli t icas y ac tuac iones para 

hace r f ren te a los re tos d e la sostenibi l idad. 

- mot iva remos a o t ros gobiernos locales para comenza r 

el proceso d e los Compromisos d e Aalborg. 

- a segura remos el progreso d e nues t ro t r aba jo hacia 

los Compromisos d e Aalborg. 

- l levaremos los Compromisos a las cal les y t ambién in

c lu i remos a las cal les en nues t ro t r aba jo con los Com

promisos. Haremos par t íc ipes a cuan tos qu ie ran unirse 

a e s t e "esp í r i tu" . 

Nosotros, los gobiernos locales ayuda remos a conseguir 

nues t ros obje t ivos : 

En b a s e al "Espíritu d e Sevil la" invi tamos a los gobiernos 

locales a firmar los Compromisos d e Aalborg y a q u e se 

unan a nues t ro proceso común. A su vez , invi tamos a los 

gobiernos locales a uti l izar la Campaña Europea d e Ciuda

des y Pueblos Sostenibles y su página w e b para compar t i r 

información y sus exper ienc ias con el fin d e inspirar y mo

tivar a o t ras c iudades . 

Damos nues t ro más g ra to ag radec imien to al Consejo d e 

Europa, por el r econoc imien to al i m p o r t a n t e pape l d e los 

Compromisos d e Aalborg en la nueva Estra tegia d e Desa

rrollo Sostenible Europea e invi tamos a las Inst i tuciones 

e u r o p e a s a t r aba j a r unidos con el fin d e promocionar e 

i m p l e m e n t a r nues t ros obje t ivos comunes . 
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- e s t ab l ec i endo indicadores locales en relación con los 

Compromisos d e Aalborg 

- compromer i éndonos a rea l izar revisiones para moni-

tor izar e l progreso ya conseguido 

- poniendo a la disposición d e los c iudadanos los resul

t ados ob ten idos 

La Campaña Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles 

cont inuará p romocionando la Carta d e Aalborg, los Com

promisos d e Aalborg y apoyando a los gobiernos locales 

pa r t i c ipan tes . 

También, la Campaña Europea d e Ciudades y Pueblos Sos

ten ib les : 

- Ofrecerá una p la ta forma e u r o p e a act iva para infor

mar y asistir a los Gobiernos nacionales e Inst i tuciones 

Europeas . 

- Evaluará y moni tor izará el t r aba jo rea l izado con los 

Compromisos d e Aalborg. 

DE AALBORG A SANTA ÚRSULA. UNA APROXIMACIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
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