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INTRODUCCION 

Nuestra hipótesis de partida es que la Biosfera humanizada se halla en una 

crisis global que tiene componentes ambientales y sociales. La crisis ambiental 

procede de una peculiar forma de relacionarnos con el planeta Tierra, con unas 

raíces históricas profundas. Aunque todavía discutida en muchos foros, es ya 

evidente para un número creciente de personas e instituciones que disponen de 

información fiable, tanto en cantidad como en calidad. Se manifiesta en efectos - 
locales, regionales y globales-destacando en esta última categona el cambio 

climatico antropogénico, el impacto sobre la alta atmósfera en los "agujeros de 

ozono" y la pérdida exponencialmente acelerada de biodiversidad. 

La crisis fue reconocida, se podria decir que obtuvo su "presentación en 

sociedad en la "Cumbre de la Tierra" o Conferencia de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992.Para muchos 

observadores independientes fue también clara la enorme dificultad de alcanzar 

soluciones reales, dados los todavía todopoderosos intereses corporativos y 

nacionales, que actúan como sólidos frenos para el cambio. 

La crisis ambiental tiene además implicaciones sociales, que se unen y 

realimentan a los problemas, los endémicos y los nuevos, que crea tanto el 

hiperdesarroUo como la falta de los mínimos estándares de calidad de vida. Así, a 

la conflictividad interna, procedente de la descomposición del tejido social en 

naciones desarrolladas y del Tercer Mundo, y a los enfrentamientos entre 
-- 

nacionalidades, etnia~ y países, se afíade el deterioro ambiental como una nueva 

variable desestabilizadora de creciente importancia. De hecho incertidumbre es la 

palabra que mejor define nuestra situación actual en este planeta. Lo preocupante 
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no es tanto, quizá de momento, la evidencia de una situación grave como la 

.. progresiva desestabilización que estamos introduciendo en sistemas complejos, 

imposibles de prever en "situaciones normales". 

Las crisis es pues el punto de partida para nuestro análisis de los problemas 
- 

de la Biosfera humanizada (ver Anexo 1). Como en esta situación no se quiere 

renunciar además al desarrollo, lo que es comprensible dada la dramática situación 

de los países del Tercer Mundo, se ha acufiado la expresión "desarrollo sostenible" 

para referirse a un tipo de desarrollo que aúne las mejoras en las condiciones de 

vida con el mantenimiento estable de las tramas ecológicas a nivel local, regional 

y giobal. Se trata pues de superar las primeras propuestas de " crecimiento ceromque 

surgieron con la primera evidencia de la crisis hace dos décadas alrededor de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo 

en 1972 y la publicación de informes como Los limites al crecimiento, encargado 

por el Club de Roma a Donella y Demis Meadows y otros científicos del Instituto 

Tecnológico de Massachuset&s. Un desarrollo ecológicamente sostenible debe ser 

además socialmente aceptable y reequilibrador de las enormes diferencias entre 

segmentos de la sociedad y entre unos países y otros. En Río se mostró de nuevo la 

abrumadora evidencia de la interconexión profunda entre la crisis ambiental y los 

obstáculos para el desarrollo humano. De ahí también la gigantesca dificultad para 

soluciones realistas. 

La complejidad y dramatismo del juego evolutivo de nuestra especie en la 

Biosfera en los umbrales del tercer milenio supone un desafio para el análisis 

científico de la realidad. En poco más de un siglo, si nos marcamos como cota la 

publicación de el origen de las especies por Charles Danvin en 1859, hemos 

progresado enormemente en nuestra comprensión de la vida y su drama evolutivo 



en el escenario ecológico. La cultura, esa peculiar forma de adaptación en la que 

- destaca Horno sapiens- entendida claro está en su sentido antropológico, como "el 

conjunto de información y artefactos que se trasmite de unas poblaciones a otras y 
- 

de unas generaciones a otras por vía no genéticam-,nos sigue sin embargo resultando 

oscuro. Estamos tan inmersos en ella que nos cuesta distanciarnos y estudiar 

desapasionadamente la composición de nuestra "sopa cultural".\( por supuesto la 

complejidad de los sistemas socioculturales constituye un obstáculo formidable para 

su composición. 

Un abanico de ciencias y campos transdisciplinares, algunos ya consolidados, 

otros en largo y dolorosos proceso de gestih, se ocupan de la crisis ambiental 

global en sus aspectos fisicos, biológicos y culturales. Entre estas disciplinas 

cambiantes, cuyos nombres parecen a veces etiquetas que ganan y pierden 

popularidad al compás de las modas académicas y profesionales, podemos destacar 

la Ecologia, la Ecología Humana y las Ciencias Ambientales. Presentaremos 

brevemente el alcance de las mismas para centrarnos en la perspectiva de la 
- Ecologia Humana en la explicación de los orígenes de la crisis y los mecanismos 

que actiian en su evolución. 

La educación es uno de los instmmentos más importantes de adaptación 

cultural. Como veremos en el origen de nuestros problemas se hallan sistemas 

adaptativos a corto plazo, que se han mostrado eficaces localmente y a escalas de 

tiempo cortas para mejorar la calidad de vida de algunas poblaciones humanas 

mediante el uso intensivo de nuevas materias primas y tecnologias mejoradas, Estos 

- productos culturales parecen, sin embargo, incapaces de ofrecer soluciones estables 

en la crítica situación presente y, mucho menos, en el futuro previsible. La paradoja 

a la que volveremos es que esa misma capacidad humana para la cultura que nos 



pone en un disparadero planetario, debe proporcionamos salidas a la crisis mediante 

cambios culturales en los patrones de relación entre los humanos y con la Biosfera. 

Para ello se invoca tradicionalmente a la educación como el mecanismo de 

esperanza de cambio social por excelencia. 

Como se discutirá posteriormente, la educación formal tiene un campo de 

actuación relativamente limitado frente a las propuestas de los medios de 

comunicación de masas y otros factores informales de trasmisión de infohación 
- 

y cambio de actitudes. Sin embargo aquí usaremos una defuiicion amplia de 

educación ambiental incluyendo el conjunto de agentes que afectan al 
- 

comportamiento individual y social ante el medio ambiente. Entendida así, e 

incluyendo pues el papel de los medios de comunicación, de las Organizaciones no 

Gubernamentales u ONGs y de otras procedencias, se trata sin duda de un 

instrumento poderoso de adaptación cultural a medio plazo. 

El Concepto de Educación, hasta hace unas décadas, era aquello que los 
- sujetos realizaban o aprendían en contextos de formación exclusivamente 

académica. No obstante esa idea de educación es actualmente obsoleta. Las 

orientaciones de la UNESCO y de los Lnformes del Club de Roma @otkin et 

- a1.,1979; Faure et a1.1973) insisten desde los años setenta en que hablar de 

educación es hablar de procesos continuos que se desarrollan a lo largo de toda la 

vida de los individuos. Por ello entenderemos aquí que educación es un proceso 

continuo y no sólo un producto fuial. 

Lo que sí se puede decir de este proceso es que en sociedades como la 

nuestra, se establecen una serie de fases formativas progresivas que poseen unos 

objetivos muy concretos que, una vez alcanzados, capacitan al sujeto para 



desempeñar determinadas tareas sociales. Estas fases corresponden a lo que se 

denomina educación formal. La educación formal es el periodo que abarca 10s 

procesos de información y formación especifica. En este periodo de educacion 

formal, algunos individuos forman parte de situaciones (escuela, instituto, 

universidad) en las que se les trasmite determinadas realizaciones 

culturales(curriculo).En la medida en que estos individuos logren los objetivos de 

información y formación previamente establecidos, fuializan esa etapa de su 

proceso educativo. 

En estos momentos, los procesos educativos surgen de forma espontánea en 

el contacto que los individuos tienen con el mundo que les rodea. Esta dimensión 

del proceso educativo ( educación no formal) no posee objetivos especificos que 

orienten al mismo. En ese sentido, en la educacion no formal los individuos van 

aprendiendo de forma casual, intencionadamente, a partir de sus vivencias y 

experiencias cotidianas. 

Por tanto, cuando nos referimos al la educación estaremos haciendo 

referencia tanto a los procesos de educación formal, como a los de educación no 

formal. 

Lo que nos interesa resaltar de esta definición es la idea de que la educación 

(como hecho global) es un proceso continuo y se realiza en el contexto en el que los 

individuos viven. Es decir que se realiza en el entorno y, como vamos a ver, 

influenciado por este entorno, a lo largo de toda la vida. 

A lo largo de la historia se ha demostrado que el hombre tiene una capacidad 

enorme de alterar el medio que le rodea, tanto de una forma premeditada como 



inconsciente. Los cambios y alteraciones que progresivamente se producen en el 

paisaje dependen en gran medida de la uercepción del entorno por parte de la gente 

y sobre todo en los objetivos y aspiraciones que tienen en relación con el USO, 
-- modificación y adaptación de este medio a sus propias necesidades y 

requerimientos. 

- Por esta razón, para comprender las interrelaciones que existen entre el 

hombre y su medio, se hace necesario profundizar en la percepción subjétiva que 

éste mantiene con respecto al entorno donde realiza s u  actividades vitales. En el 

mundo existen grupos culturales muy ditintos, y cada uno de ellos tiene una forma 

diferente de ver e interpretar el entorno que le rodea. Si somos capaces de revelar 

las razones y claves culturales que justifican estos comportamientos estaremos en 

buena disposición para, a través de procesos educativos de sensibilización 
- 

ambiental, intervenir para sugerir actitudes más equilibradas y respetuosas con el 

medio. 

El termino percepción ambiental hace referencia al conjunto de procesos 

(sensitivos, cognitivos y actitudinales) a través de los cuales el hombre, individual 

y colectivamente, conoce su entorno y se predispone a actuar sobre éI (Whyte 

1977). El proceso de percepción se inicia con el reconocimiento e interpretación de 

los mensajes externos que recibe el cerebro de los distintos órganos sensoriales. 

Los seres humanos obtienen la información del mundo que les rodea 

principalmente a través de sus cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y 

el gusto. Si bien algunos autores han sefialado la posibilidad de que el hombre posea 

otras capacidades sensitivas como por ejemplo el sentido de la orientación o el de 

la comunicación telepática. 



Anatómicamente estos sentidos están capacitados para detectar sólo una 

pequeña porción de la información potencial que emite el medio. Tanto el rango 

como la agudeza sensitiva de estos difieren de forma apreciable con la que poseen 
- 

otros animales. La capacidad olfativa del perro es unas cien veces más fina que la 

del ser humano. Los murciélagos o los gatos también poseen una agudeza auditiva 

entre tres y seis veces superior. Por otra parte nuestra vista sólo puede captar las 

ondas de luz emitidas en una banda muy estrecha del espectro electromagnético. 

Los rayos ultravioletas o i n h o j o s  pasan totalmente desapercibidos a nues6os ojos 

incapacitándonos a movemos con efectividad por la noche. 

A lo largo de la evolución biológica cada animal ha ido desarrollando sus 

estructuras sensitivas y neurales para adaptarse a las condiciones específicas del 

entorno en el que se encontraba. La adquisición de receptores sensitivos precisos y 

eficaces era mcial para la supervivencia de las especies pues los animales se sirven 

de ellos para detectar e interpretar la información que contiene el mundo exterior. 

La especie humana, al igual que el resto de los primates, ha evolucionado en un 

entorno preferentemente arboricola. Es por tanto, viviendo en las ramas de los 

árboles, donde ha desarrollado sus actuales capacidades sensitivas. En este medio, 

la adquisición de la visión estereoscópica y de la capacidad táctil de las manos 

tienen una importancia adaptativa mucho mayor que el incremento de la percepción 

olfativa o auditiva. 

El hombre, a pesar de que percibe el mundo simultáneamente con todos sus 

sentidos, puede considerarse como un animal preferentemente visual. Entre los 

mamíferos, sólo él y algunos primates pueden ver las diversas tonalidades de color 

de las cosas o apreciar el mundo que les rodea en tres dimensiones. La adquisición 

de estas capacidades puede estar relacionada con la necesidad de moverse con más 



precisión entre las ramas de los árboles o localizar entre la densa vegetación las 

frutas y semillas necesarias para alimentarse. De todas formas, como señala Yi-FU 

Tuan (1974), el mundo percibido a través del sentido de la vista es bastante más 

abstracto que el que se capta mediante el resto de los sentidos. Por ejemplo, nuestro 

oido asocia con cierta precisión sonidos o ruidos específicos con la fuente emisora 

(el murmullo del viento o el canto de un pájaro) pues la diversidad de estímulos no 

es muy elevada. Por el contrario, el ojo tiene un campo de actuación mucho mas 

amplio y diverso. De forma continuada está recibiendo una avalancha de multiples 

estímulos visuales procedentes tanto del entorno próximo como lejano, pero para 

extraer información necesita focalizar su atención hacia determinadas partes u 

objetos de la escena. 

La importancia del sentido de la vista en primates queda reflejada por el 

hecho de que casi la mitad de la corteza cerebral se dedica al tratamiento de la 

información visual (Glickstein 1988). La visión es por tanto la vía principal por la 

cual el cerebro humano adquiere conocimiento del mundo exterior. 

A partir de los años 60 las referencias históricas se convierten en auténticos 

antecedentes de la educación ambiental tal y como hoy la entendemos. La relación 

entre los términos educación ambiental tal y como hoy la entendemos. La relación 

entre los términos educación y medio, especialmente desde el discurso pedagógico, 

que ya tenía un sentido filosófico (educación mediante el medio) y didáctico 

(educación sobre el medio ), se ve ampliamente a una tercera lectura que consiste 

en entender también una educacion a favor del medio. 

El análisis por los antecedentes históricos de la educacion ambiental nace 

principalmente en esta decada a partir de la sensibilización de instituciones 

intemacionaies y estamentos políticos de muchos países-especialmente los europeos 



y norteamericanos-preocupados por el estado de deterioro del medio ambiente. Esta 

progresiva toma de conciencia de las instituciones pronto se ve reflejada en la - 

necesidad de diseñar estrategias educativas globales de acción social para remediar 
- 

y solventar el grave estado de deterioro de la Biosfera. 

En 1968 se crea en Gran Bretaña el "Council for Envuomental Education" 

uno de los centros europeos mas emblematicos. Esta institución, que repondia a las 

más pura tradición naturalista anglosajona, nació para dar respuesta a la démanda 

de muchos docentes concienciados hacia la conservación del medio, siendo su 

función -aún en la actualidad- la de coordinar a una gran diversidad de 

organizaciones británicas. En ella se agruparon todo tipo de agentes sociales: 

autoridades locales, asociaciones de profesores, autoridades educativas, voluntarios, 

etc. pretendiendo aglutinar los esfuerzos teóricos y prácticos de diferentes 

organismos y personas relacionados con el medio ambiente y la educación. 

Otro ejemplo significativo del inicio de esta nueva linea, la tenemos en los 
- 

países nordicos y en Francia, donde se comienza una profunda revisión de los 

programas, curriculums, métodos y materiales con que se enseñan los contenidos 
- 

ambientales. 

- Así por ejemplo, en Francia se publica una Circular Ministerial en 1968 que 

dice. 

"La creciente gravedad que toma los problemas del medio ambiente y la 

- necesidad de preparar al hombre de mañana en una buena comprensión y una 

gestión esclarecida de su medio de vida, nos impone informar desde ahora a 

nuestros alumnos y hacerles captar la importancia de estos problem as..."(B OE no 



14 (08-04-7 1 .Circular no 7 1-1 18 del 01 -04-71). 

A otro nivel, es bastante conocida por su caracter precursor la definición que 
- sobre E.A. incluyó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 

sus Recursos ( UICN) en uno de sus documentos (1971): 
- 

- "La E.A. es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 

con objeto de fomentar las aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 
- 

interrelaciones enhe el hombre, su cultura y su medio biofisico. Entraña también la 

práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de 

comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio 

- ambiente. 

- 

La respuesta de la UNESCO a estas iniciativas, se plasmó en la realización 

de un estudio comparativo sobre el medio ambiente en la escuela. Estudio que 

pretendia detectar qué y cómo se estaban realizando, en cada pais, las actividades 

educativas de carácter ambiental. A partir de aquí se inicia una importante campaña, 

a medio y largo plazo, para concienciar y convencer a los diferentes gobiernos y 

autoridades educativas de la importancia que tienen los centros escolares para la 

- potenciación de actitudes que favorezcan una relación equilibrada entre los seres 

humanos y el medio ambiente. 

En 1971 en Pans tiene lugar la reunión del Consejo Internacional de 
- 

Coordinación del "Programa el Hombre y la Biosfera" (programa MAB) con el fin 

- de definir un programa interdisciplinario de investigación que atribuyese una 

especial importancia al estudio ecológico de las relaciones entre el hombre y su 
- 

medio. 



- 

Queremos destacar de esta reunión la terminología que se emplea, aun en este 

aiio, cuando vemos que el objetivo séptimo se formula en los siguientes términos: - 

"Fomentar la educación mesológica en su sentido más amp1iow.El empleo de la 
- palabra mesológico (derivado del griego mesos = medio) de ámbito muy científico, 

denota que aún los procesos de educación relacionados con el medio seguían siendo 

minoritarios y muy poco extendidos entre los agentes educativos del momento. 

El término educación mesológica, de gran claridad conceptual, (aún se . 

seguiría empleando durante bastantes años en ambientes francófonos) es 

progresivamente sustituido por los términos "educación medio ambiental" y10 

"educación ambiental".Este último es sin ninguna duda el término que, de forma 

más amplia, ha sido empleado para hacer referencia a aquellos procesos educativos 

que se dirigen a potenciar actitudes de conservación y mejora del medio ambiente 

.M.Novo (1988, pág 43) haciendo referencia a este tema a f m a  que: 

"La propia dinámica de generalización del movimiento ambientalista, que va 

perdiendo su carácter minoritario y alcanza cada vez más a extensas capas de la 

población, irá quedando reflejada, entre otras cosas, en el abandono del thnino 

"mesológico". En la medida en que la toma de conciencia de los problemas de la 

contaminación, la energía o el agua, rebasa el ámbito del mundo científico y se 

incorpora al hombre de la calle, al político, al periodista, al educador, etc., el 

término "ambiental" gana terreno y se acuñan ya como clásicas las expresiones 

"enviromental education (en los países anglosajones),"education del 

enviromement" (en Italia), etc." 

Debido a esta progresiva toma de conciencia de los impactos sobre el medio 

ambiente de las acciones humanas se convocó la Conferencia de las Naciones 



Unidas sobre Medio Humano de Estocolmo (1972). Reunión que se ha convertido 

en un punto de referencia ineludible. En ella se marcó el principio de una serie de 

encuentros internacionales que llegan hasta nuestro días y que han pretendido 

profundizar y reflexionar sobre el estado y la problemática del medio ambiente a 

nivel mundial. 

Las líneas de actuación propuestas en esta Conferencia eran 

fundamentalmente las de conseguir un conocimiento exacto del estado dé1 medio 

a nivel global, potenciando las vías informativas que permitirán canalizar los 

resultados de tales estudios y, sobre todo, sentar las bases para conseguir afianzar 

procesos educativos que fomentaran el sentido de la responsabilidad de los sujetos 

(social e individual) hacia la conservación y mejora del medio. El documento fmal 

llama la atención sobre estos aspectos: 

"Se ha llegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros 

actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que 

puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños 

inmensos o irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestras vidas y 

nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción 

más prudente, podemos conseguir para nosotros y nuestra posteridad unas 

condiciones de vida mejores en un medio más en conciencia con las necesidades 

y aspiraciones del hombre ." /...../ "Es indispensable una labor de educación en 

cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a las adultas, 

y que preste la debida atención al sector de la población ,menos privilegiado, con 

el fin de ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de  una 

conducta en los individuos, en las empresas y en las colectividades inspiradas en el 



sentido de súper responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento en toda 

su dimensión humana." 

Con esta Conferencia se detectó la necesidad de crear un organismo 

supranacional encargado de estimular- a los distintos estamentos gubernamentales- 

el conocimiento de los problemas ambientales y la necesidad de buscar soluciones 

- desde instancias políticas, educativas y tecnológicas. Para dar respuestas a esta 

necesidad se creó en 1973 el Programa de las Naciones Unidas para e[ Medio 
- 

Ambiente (PNUMA) dependiente de la UNESCO y cuyo fin era: "contribuir a 

reforzar la dimensión medioambiental en toda la gama de actividades ejercidas por 

las otras organizaciones internacionales, particularmente las que dependen de las 

- Naciones Unidas" (UNESCO; 1978, pag.28). 

- 

La legislación comunitaria defiende por igual los derechos 

medioambientales de los miembros. El tratado de Unión Europea, aprobado en 

Maastricht el 7 de febrero de 1.992, supone un progreso sustancial a la hora de 
- subrayar la importancia del medio ambiente en las políticas comunitarias. Con estas 

políticas, se aspira a alcanzar los siguientes objetivos: conservar, proteger y mejorar 

la salud de las personas; utilizar de forma prudente y racional los recursos naturales; 

- fomentar medidas a escala internacional, destinadas a hacer frente a los problemas 

regionales o mundiales del medio ambiente. 

- 
El programa L F E  (aprobado por el Reglamento CEE no 1973192 (D.O.C.E. 

de 22 de julio de 1.992), tiene por objeto apoyar económicamente todas las 

- actividades que tengan como fin la protección y mejora del medio a ambiente y la 

aplicación de la politica ambiental comunitaria. 



Desde la integración espafiola en la CEE, el 1 de enero de 1986, no se puede 

- hablar de legislación ambiental española, sin hacer referencia al derecho 

comunitario en esa materia. 

Ese derecho obliga al Estado Espaaol desde el mismo momento de la 

adhesión. 

En 1973 se aprueba el primer "Programa de Acción Comunitaria sobre el 

Medio Ambiente". 

La modificación más importante a los tratados se produce con la aprobación 

del Acta Única Europeq que hace referencia expresa al medio ambiente y prevé que 

en determinados casos puedan tomarse decisiones por mayona cualificada. 

El medio ambiente ha dejado de ser una cuestión de técnicos para pasar a ser 

un asunto de gestión, integrado plenamente en las politicas estratégicas de las 

empresas. 

Inversiones a nivel de la U.E. 

Paises 

Alemania 

Reino unido 

Francia 

Irlanda 

España 

Inversiones 1992 

(Biliones de Ptas.) 

2277 

1200 

1145 

4 1 

248 

% del PIB 

1 4  

1 2  

1 

1 

0,6 



Estas magnitudes todavía sitúan a nuestro país lejos de los principales países 

de la U.E. Con todo, la importancia económica que está adquiriendo el medio 

ambiente sigue creciendo. 

Por residuo se entiende todo bien que no tenga utilidad para quien los posea 

y por Residuo Urbano, todo desecho producido o generado por los núcleos urbanos 

o centros domiciliarios. A diferencia de lo que ocurre en la Naturaleza o en muchas 

comunidades rurales tradicionales, la civiiización industrial genera un volumen de 
- 

residuos que el sistema natural es incapaz de soportar. 

De este modo, muchos lugares se ven afectados por unos desequilibrios 

- ambientales muy graves. La inmensa cantidad de basuras domésticas y residuos 

industriales, son una malsana mezcla de materiales diferentes, desde la materia 

organica inocua hasta los plásticos y venenos altamente contaminantes. 

Los residuos bajo esta forma tienen pocas soluciones, y como resultado, se 

produce un progresivo deterioro de nuestro medio ambiente. Mientras sigamos 

produciendo basura en cantidades cada vez mayores, el suelo, las aguas 

subterráneas, el mar, e incluso el aíre que respiramos van quedando contaminados 

por ella. 

Las aguas subterráneas son un recurso hidráulico importante del que 

dependen para abastecimiento urbano, agrícola e industrial grandes heas del Pais. 

Así más de1 30% de las demandas de agua para regadío y del 40% para 

abastecimiento urbano. Para una adecuada protección de los recursos hidricos 

subterráneos hay que considerar que la mejor manera de eliminar los problemas es 
- 

la de impedir la entrada de elementos nocivos en el agua subterránea. Una de las 



- 

prevenciones es una adecuada ordenación del territorio que en el caso de las aguas 

- subterráneas se traduce en la realización de estudios geológicos, hidrológicos, 

hidrogeológicos y de fuentes potenciales de contaminación para poder prevenir 
- cualquier impacto sobre el medio. 

La vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación va a ser función de: 

* Naturaleza del acuífero. 

* Flujo del agua subterránea. 

* Naturaleza del contaminante. 

* Caractensticas del medio y del agua. 

En el cuadro adjunto se puede apreciar los distinto niveles de riesgo de los 

acuíferos subterráneos españoles distribuidos por Comunidades Autónomas. 

Por contraste, vivimos en una era del desperdicio sin precedentes. La 

montaña de basuras y residuos generados bajo la consigna de "usar y tirar" crece de 

- una manera desmesurada. La ascensión del consumismo ha hecho cambiar la 

actitud de la gente respecto a tirar las cosas a la basura. Cada vez son más y mas 
- 

diversos los productos que desechamos; bien, porque están pasados de moda O 

porque no tenemos un lugar en casa para guardarlos. - 

Asi es cómo nuestra sociedad produce una mayor cantidad de residuos que 

podemos distinguir atendiendo a su origen y composición. 

El Marco l e~a l  de los residuos se ha modificado recientemente a raíz de la 

Directiva citada con la 91/156/CEE efectuándose un especial hincapié en la forma 
- 

de afrontar la gestión de los residuos. Según el art. 1 1 del Real Decreto Legislativo 



- 

1 16311986 por el que se modifica la Ley sobre desechos y residuos sólidos urbanos, 

... se establece que "La Administración Central de acuerdo con las previsiones 

suministradas por las Comunidades Autónomas elaborará un Plan Nacional de 

Gestión de Residuos". 

- 

La cantidad de R.S.U. producidos por una colectividad es muy variable y esta 

sujeto a un gran numero de parárnetros. Fundamentalmente depende: 

* Del nivel de vida de la población. 

* De la epoca del año / disminuye en verano, para el mismo no de habitantes. 

* Del modo de vida ... Centro ... Ciudad ... Periferia .... 

* Del movimiento de la población 

* Del clima: aumento de cenizas en el invierno ...( carbón, madera...). 

* De los nuevos métodos de acondicionamiento de mercancías con la tendencia 

actual a utilizar envases y embalajes sin retorno. 

Índices de producción de RSU por habitante en Lanzarote (1.995) 

En zonas rurales 

Equivalente 

En zonas urbanas 

Equivalente 

Media nacional 

Equivalente a 

de 200 a 350 kg / Hab / año 

0,550 a 5,820 kg /Hab/ día 

de 320 a 430 kg / Hab / año 

0,830 a 1,200 Kg / Hab i día 

350 1 Hab / año. 

0,940 Kg / Hab 1 día. 



En cuanto a las aguas residuales (ver Anexo II), el grado de tratamiento 

requerido depende fundamentalmente de los límites de vertido para el efluente y de 

la finalidad a la que se destine. Sea el caso de su aprovechamiento o el caso de su 

vertido al mar, la instalación de estaciones depuradoras resulta imprescindible para 

las aglomeraciones urbanas, por las garantías sanitarias que representa la depuración 

de sus aguas residuales. No se debe olvidar que, en la zona litoral salpicada de 

playas y recursos pesqueros, se deben conseguir unas condiciones óptimas de 

limpieza, tanto desde el punto de vista estético como desde el epidemiológico, por 

la alteración que podria suponer evacuar estos efluentes sin el tratamiento adecuado 

en unas zonas cuyo uso fundamental reside en ser zonas de baños y pesca. 

"Todos los seres vivos estamos profundamente relacionadas con la energía 

puesto que precisamos de ella para sobrevivir." El uso de la energia ha llegado a ser 

algo comente en nuestras vidas. La iluminación, la calefacción, el transporte, las 

máquinas que facilitan nuestro trabajo ... Tanto es así, que para mucha gente 

resultaría imposible poder vivir sin todas estas ventajas que a través de la energía 

obtenemos. Pero muy pocos son los que se preocupan por los problemas 

medioambientales que un determinado planteamiento energético puede ocasionar. 

Por ello, es necesario plantear la cara "fea" de la energía. Lntentando buscar las 

posibilidades alternativas para que sus efectos sean más respetuosos con la 

Naturaleza y con nosotros mismos. 

El uso de la energia por la Humanidad ha ido variando en función de las 

necesidades que las distintas sociedades tenían. Aspectos fundamentales como el 

nivel de consumo energético y el tipo de fuentes empleadas (renovables o no 

renovables) permite que las diferenciemos claramente. En la evolución del consumo 

energético han sido determinantes dos factores, el nivel tecnológico y el acceso a 



tiuevas fuentes de energía. Podriamos decir que existe una Iiistoria de la energía 

.- definida por unas civilizaciories concretas: 

- - La civilización del fue0 de tipo paieviítico. La energía que se empleaba iba 

dirigida a cubrir sus necesidades básicas. La utilizaban para la obtención y coccióri 
- 

de los alinientos o conseguir una cierta calefacción e iluminación. 

- 

- Las civilizaciones agrícolas-sedentarias. Basadas como la aiitei-ior cii' ei 8üjo - 
- 

eriergiiico que pasa a través de los sistemas ecológicos. Disponían de la energía 

obtenida a través de los alimentos, la obtenida del fuego y uiia energía nueva, la - 

tracción animal. La domesíicación y el uso de los animales en la agricultura 

incrementó los límites de lo que el hombre podía hacer por sí niismo. Tareas tan 

agotadoras como la labranza, la extracción de agua subterránea, etc. eran realizadas 

con la ayuda de la tracción animal. Estas civilizaciones utilizaban de forma 

exclusiva las fuentes de energía renovables. Y se estima que el consumo energético 

de estas sociedades oscilaba entre 10.000 y 12.000 Kcal al día. 

La disponibilidad de los nuevos recursos ha posibilitado aumentar el confort: 

mejorar la iluminación, la calefacción ... Pero estas mejoras que disfrutamos en 

nuestra vida cotidiana son posibles por la utilización de una parte importante de las 

reservas energéticas fósiles. Pero tal vez, el peor de los males de las sociedades 

modernas es el despilfarro energético que no beneficia a nadie. Pérdidas de energía 

en el transporte, mal aislamiento de los edificios, echar el calor de las potentes 

calefacciones por la ventana, etc. 

Las lluvias ácidas, el envenenamiento radioactivo de los sistemas naturales, 

el calentamiento terrestre, niareas negras .... Soti algunos de los probleriias 
- 

ambientales derivados de procedunieritos inadecuados en los niedios de producción, 



transformación, transporte y consumo energético. Los consumidores rara vez 

relacionan el alumbrado, el agua caliente y los Kilómetros recorridos en su coche, 

con los problemas ambientales, la extinción de especies o la alteración de 10s 

paisajes. Como vemos las repercusiones medioambientales son una realidad 

constante. Por ello, no podemos planteamos la protección del medio ambiente sin 

tener presente los problemas derivados de los procesos energéticos. Cualquier fuente 

de energia que utilizamos tienen una repercusión en nuestro entomo. Por lo tanto, 

no existe una fuente energética de la que, en sentido estricto, pueda afirmarse que - 
carece de impacto ambiental. 

Las cnergias renovables son aquellas fuentes que se regeneran en un periodo 

inferior a año y medio. A pesar de que ~adicionalrnente se asocia a este tipo de 

fuentes de energía como carentes de todo impacto ambiental no es del todo cierto. 

El área de Energías Renovables tiene como objetivo el desarrollo de proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico en el h b i t o  de la energia solar, eólica y 

biomasa. 

Un indicador de primer orden lo constituyen los diversos programas 

comunitarios: durante 1994 se firmaron un total de 23 contratos en los programas 

Thermie(l), Avicena (1), Medio Ambiente (l), Agroindustria (2),Altener(4), Save 

(i), Joule (5) y Apas (8). 

La colaboración con el sector industrial se ha incrementado notablemente, 

sobre todo en el área de energía eólica, tanto en la evaluación del recurso como en 

el soporte tecnológico para fabricantes. 

Asimismo, merece destacarse la firma de la prórroga del Convenio Hispano- 

Alemán para la utilización conjunta de la Plataforma Solar de Almería hasta 1997. 

Esta intensa cooperación con el exterior supone la adecuación de nuestras 



actividades a las demandas del sector industrial y a los objetivos de carácter 

- supranacional y la obtención de financiación externa, 536 millones de pesetas en 

1994, que permite ampliar sustancialmente las capacidades y el numero de 
- 

proyectos en ejecución. 

Las investigaciones realizadas se desarrollan en cuatro campos: 
- * Energía Solar 

* Energía Eólica 
-- * Biomasa 

* 
- Recursos Renovables 

* Geotérmica 



ESTRANGULAMIENTO Y POTENCIALIDADES 



ESTRANGULAMIENTO Y POTENCIALIDADES 

RECURSOS MEDIO AMBIENTALES 

- Fonnando parte de los recursos medio ambientales los numerosos parajes 

naturales, zonas de interés y parque nacional de Timanfaya que ya han sido 

mencionados en un apartado anterior. 

Todos ellos contemplan unas caracteristicas propias, que en conjunto hacen - 
- 

de Lanzarote un auténtico paraíso de zonas naturales. 

Recursos en sanidad: 

- Voluntariado de protección civil en los más importantes núcleos rurales. 

- Asistencia médica a través de un servicio periférico y con nuevos centros 

de salud. 

- 

- Asistencia a través de C m  Roja en caso de accidentes. 

- Instalación de telealarmas en residencias de ancianos que por SUS 

caracteristicas tengan problemas de desplazamiento y asilamiento geográfico. 

- Apoyo farmacéutico o la farmacia en casa (telefarmacia). 

-~ Las áreas recreativas son prácticamente inexistentes en la Isla, 

circunscribiéndose únicamente a la zona norte y montañosa de la Isla perteneciente 
- ~~ al municipio de Hana, con muy diversas infraestructuras que se desarrollan desde 

Ias simple area con bancos en tomo a un pequefio depósito de agua. 

Existen otras dedicadas a piscinas y parques infantiles. 



La flora endémica de la Isla presenta una mayor riqueza, con una tasa de 

- endemismo superior a la media nacional por superficie, destacando: la Yesquera 

roja (verdadera reliquia que se desarrolla en la zona del macizo de Famara, 
- 

actualmente en entredicho por la realización de unas obras militares en uno de sus 

- enclaves biológicos), junto a una flora ya enunciada en un apartado anterior. 

La flora lanzarotefia es en sí delicada y muy fi-ágil ante posibles amenazas, 

debido sobre todo a su poco volumen, que no a su diversidad. 

Este hrea de la comunidad canaria goza de una gran riqueza patrimonial 

histórica, fundamentada en un pasado próspero y una identidad común, antes del 

redescubrkiento de Canarias y Lanzarote por Jean de Bethencourth (caballero 

normando a las ordenes de la corona castellana), Lanzarote había sido escala 

frecuente en el comercio atlántico- africano desde los tiempos griegos (el hallazgo 

de ánforas griegas en La Graciosa y Arrecife, demuestran una clara localización de 

puertos o enclaves comerciales ubicados en dichas zonas), pasando por los romanos 

(Yacimiento de El Bebedero en Tiagua con restos de cerámica romana), llegando 

a los árabes, mallorquines, genoveses, y finalmente al asentamiento defmitivo de 

castellanos mezclados con andaluces, vascos, portugueses, italianos, ingleses, 

franceses, etc. 

Lanzarote como lugar de paso y escala en el Atlintico sirvió de puente entre 

Europa- África y Europa- América. 

Los elementos susceptibles de considerarse integrantes del Patrimonio 

Histórico de la Isla afectada por el presente proyecto se desglosan en varias 

categorías, subdivididas a su vez en niveles de relevancia condicionados por la 

protección jurídica de la que gozan, y otros aún no protegidos, debido a los 

constantes descubrimientos y hallazgos de restos históricos. 



Dentro de la categoría de Patrimonio Araiiitectónico, destacan: la iglesia de 

.. San Gines, castillos de San Gabriel y San José, casa de los Arroyo (Arrecife); ermita 

de San Juan, casa de Cesar Manrique (Haría); casa del mayor Guerra, casa Ajey 
- 

(San Bartolomé); ermita de San Sebastian, castillo de Guanapay, ermita de San 

Rafael, ermita de San Leandro, casa de César Manrique en Tahiche, ermita de San 

Juan en Soo, ermita de Tao, casa de los Peraza, conjunto histórico artístico de 

Teguise, casa Espinola, iglesia de San Miguel, casa parroquial, casa de la siUa, 

ermita de la Veracruz, ex-convento de San Francisco, ex-convento de San Frbcisco 

(Teguise); ermita de Candelaria (Tías); iglesia San Roque, ermita de Regla, ermita 

de los Dolores (Tinajo); iglesia San Marcial, iglesia de los Remedios (Yaiza). 
- 

En un nivel inferior, se encuentran los elementos monumentales recogidos en 

los distintos precatiilogos de edificios protegidos de las diferentes Normas 

Subsidiarias aprobadas en el tenitono, en las que quedan recogidos no sólo aquellos 

inmuebles con una notable singularidad arquitectónica, sino aquellos otros que en 

mejor medida responden a la idiosincrasia de la arquitectura popular de esta Isla. 

No obstante, la totalidad de los elementos susceptibles de considerarse como 

integrantes del Patrimonio Arquitectónico de la zona no quedan circunscritos tan 

sólo a los citados elementos, puesto que en determinadas ocasiones, bien por 

diversidad de criterios en el momento de confeccionar la normativa o proponer su 

declaración, o bien por la carencia de un estudio exhaustivo del territorio, algunos 

elementos menores han sido ignorados, a pesar de poder gozar de semejante 

consideración que los incluidos aunque con diferente escala de contenido. Tal como 

ha defendido la Asociación cultural "Francisco Femández de Bethencourth" a fin 

de que se proteja el mayor número de elementos arquitectónicos tales como: las 

numerosas caleras que jalonan la geografía insular, las canterías de rofe y cantos, 

puentes y canales de agua, caminos reales, casas típicas o populares (cines, clínicas, 

teatros, centros sociales, etc.) 



En cuanto a los elementos pertenecientes al ámbito delPatrimonio 

,4rqueoló~ico, destacar que la escasa incidencia de los estudios de cainpo realizados 

hasta el momento restringen el conocimiento global de la verdadera importancia que 

estos vestigios del pasado tienen en el temtono a estudio. Tan sólo algunos 

hallazgos puntuales, las breves referencias históricas a enclaves de singular 

importancia o las noticias populares sobre hallazgos han contribuido a denunciar y 

catalogar un reducido número de yacimientos. Existe una Carta Arqueológico de la 

Isla elaborado por la oficina de Patrimonio del Cabildo insular de Lanzaróte, que 

no han sacado a la luz pública, tal vez por su inexistencia o por la seguridad de los 

mismos al darlos al conocer, tal como manifiestan los encargados de dicha Unidad, 

no existiendo por parte de la máxima autoridad de la Isla un programa claro al 

respecto, y siempre bajo la batuta de organismos externos a la propia Isla, los cuales 

han sido los verdaderos expoliadores del patrimonio arqueológico de la misma. 

Hasta tal grado llega el manejo de este rico acervo cultural que para elaborar la 

excavación de un yacimiento han existido luchas y pleitos judiciales por parte de 

dos afamados investigadores regionales, que nada o poco tienen que ver con la Isla, 

que por sí cuenta con un buen plantel técnico para llevar a cabo las mencionadas 

tareas sin intromisión de ningún tipo. 

Las zonas arqueológicas la forman: 

-Teguise (Yacimiento de Zonzamas con todo su complejo). 

-Yaiza (con la zona arqueológica de San Marcial del Rubicón, primer 

asentamiento histórico en Canarias con una ciudad, catedral y pozos) 

-Isla (Femés, Teneguime, Guenia, Valles, necrópolis de Guanapay, malpais 

de la Corona, isla del Quebrado en Arrecife, necrópolis de montaña Mina, etc.) 

De la totalidad de dichos enclaves no hay ninguna abierta al público con las 

debidas condiciones, ni existe un museo homologado en toda la Isla, y son 

escasisimos los ejemplos de campañas arqueológicas continuadas en algún 



yacimiento concreto, siendo pésimo el estado de conservación general, con 

evidentes muestras de excavaciones clandestinas, remociones incontroladas y 

expolios. Al tiempo que se carece de un inventario pormenorizado que refleje la 

titularidad de las fincas, la extensión concreta del yacimiento o las potencialidades 

-- sociales de explotación. 

Por otra parte, el Patrimonio Etnográfic~ de la Isla es amplísimo. La 

perduración de tradiciones, costumbres y labores anteriores al fenóméno de 

degradación social aparejado a la masiva emigración hacia los polos turísticos e 

industriales de la Isla, es evidente, a pesar de la manifiesta regresión socio- 

económica sufrida. Las romerías y celebraciones de carácter religioso se mantienen 

como nexo en la memoria colectiva de cada una de las comunidades que integran 

la zona; la gastronomía surge todavía como un elemento del rico acervo popular de 

la Isla; y los oficios artesanales, a pesar de languidecer por la competencia de  10s 

productos industrializados, se manifiestan aún con la vigencia de actividades 

agropecuarias, pastoriles o manufactureras. 

La flora con propiedades medicinales está plenamente representada en la 

Isla con un alto numero de especies susceptibles de explotación. 

. La fauna de la Isla es sumamente pobre en cantidad, debido a los 

condicionantes geográficos que imperan sobre la Isla, pero extremadamente rica en 

variedad. En otro apartado se hablará más detalladamente de la fauna insular. 

La riqueza de recursos medio ambientales adolece, sin embargo de: 

-Carencias de infraestructuras. 



-Intromisión profesional de supuestos técnicos en la materia. 

-. -Carencia de estudios de viabilidad. 

-Falta de una regulación de los recursos hidricos. 

-Carencia de una ordenación estricta que proteja y regule el uso de algunas 

zonas naturales. 

-Falta de información y sensibilización sobre la Protección del Patrimonio 

Natural. 

-Falta de una adecuada señalización y divulgación de los espacios náturales. 

-Carencia de una adecuada red de espacios. 

-Carencia de iniciativas de explotación de recursos. 

-Sobreexplotación turistica de determjnados recursos. 

-Falta de una adecuación de los títulos de propiedad a la realidad actual de 

la zona. 

-Mala gestión del agua de uso urbano. 

Estrangulamientos del patrimonio: 

-Carencias infraestructurales. 

-Intromisión profesional de técnicos poco especializados o trabajadores de 

organismos foráneos con ansias especulativas o expoliativas. 

-Falta de una adecuada señalización y divulgación de los elementos más 

singulares. 

-Carencia de un programa que incentive la rehabilitación de los elementos 

pertenecientes al h b i t o  de la arquitectura popular. 

-Carencia de un planteamiento urbanístico homogéneo que contribuya a 

definir el diseño del territorio en tomo a urbanistas, ingenieros, geógrafos 

(especialistas), y no a políticos y empresarios. 



-Carencia de un organismo que concentre y redistribuya adecuadamente la 

- información procedente de las diversas administraciones, operando como ventanilla 

única (Existencia de una Unidad de Patrimonio y una Oficina del Plan Insular de 

Ordenación del Temtorio sin conexión alguna). 

- 
-Incorporación de elementos constructivos que distorsionan con el entorno 

arquitectónico. 

- -Carencia de una adecuada formación gerencia1 y de criterios de restauración 

en las empresas. 

-Falta de adecuación de los titulos de propiedad a la realidad actual del 

espacio protegido. - 

Aguas blancas: 

Pérdidas de un 40% del agua en los canales tradicionales de embalse y 

conducción. 

Escasa garantización de un volumen de producción y reservas de aguas de 
-- 

cara a atender crisis hidrológicas en la isla. 

Carestía del agua para los agricultores, una de las más caras de Canarias. 

Poco control de la gestión pública de la empresa insular Inalsa. 


































































































































































































































































































































































































































