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1. Prólogo 

La campaña Banderas Negras, surge en 1999 como iniciativa de 
Ecologistas en Acción, es una denuncia pública de aquellas playas o 
tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones 

urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una destacable pérdida de calidad 
ambiental del litoral.  

Las dos calificaciones negativas otorgadas son: 

 BANDERA NEGRA: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes 
graves, agresiones urbanísticas, obras costeras, problemáticas que afectan a 
un ecosistema litoral). 

 PUNTO NEGRO: Impactos significativos, pero de menor gravedad 
(vertidos, roturaciones…) 

Los criterios seguidos para otorgar estos galardones han sido determinados por franjas 
litorales debido a las diferentes características –tanto ecológicas y morfológicas como 
humanas– presentes en el litoral español. Así pues, se ha dividido el litoral en tres 
franjas principales, estas son la costa cantábrica, la costa levantina y la costa del sur 
peninsular, además de las costas isleñas. 

Los objetivos de la campaña Banderas Negras son: 

 Dar una información rigurosa a los ciudadanos, y a los usuarios de las 
playas, del estado ecológico en que se encuentran dichas playas. 

 Requerir a ayuntamientos, resto de las administraciones y a empresas, para 
que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación 
ambiental del litoral. 

La campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas federaciones provinciales 
compuestas por grupos locales y a su vez, todos ellos, englobados en la Confederación 
Estatal de Ecologistas en Acción. Debido a esto, el presente informe goza de una 
importante heterogeneidad ya que refleja el trabajo diverso de los grupos presentes en 
nuestro litoral. En todo caso,  nos permite correlacionar, identificar y ofrecer una visión 
global de las mayores problemáticas y agresiones presentes en nuestro litoral.  

Queremos agradecer la colaboración imprescindible de todos los voluntarios y 
esperamos que se sientan partícipes y que hayan quedado bien reflejados sus denuncias 
y trabajos elaborados diariamente. Es por ello para nosotros un honor haber plasmado 
sus esfuerzos en este informe.  

Jorge Sáez y Pablo Álvarez, coordinadores de la campaña. 
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2. Introducción: litoral, tipos de 
costas y equilibrio dinámico 

Puede definirse el litoral como una franja que comprende dos medios, 
terrestre y marino, con zonas emergidas y sumergidas. Las zonas 

emergidas conforman nuestras costas que se presentan ante nuestros ojos con distintas 
morfologías: acantilados, arenosas (cordones dunares), lagunas costeras... Por su parte, 
las zonas sumergidas, la plataforma continental, son una prolongación del continente 
debajo del mar y llega hasta unos 200 m de profundidad, y se caracterizan por la 
presencia de luz y fondos de suave pendiente. 

Se define a la línea de costa como el límite entre el ambiente marino y el ambiente 
terrestre y, situado entre ellos, un ambiente mixto (zona intermareal). Podemos situar 
esta línea de costa en la línea situada en la mayor de las bajamares de cada franja litoral. 

En la escala de tiempo geológico los cambios de posición de la línea de costa dependen 
del movimiento de la corteza terrestre y de la bajada y subida del nivel del mar, 
movimientos eustáticos, asociados a largos periodos de cambio climático.  

En la actualidad, nos encontramos en una etapa interglaciar en la que consideramos una 
subida del nivel del mar entorno a unos 2 mm/año, y seguirá así hasta una nueva etapa o 
era glaciar. Pero este proceso, mirándolo desde la perspectiva temporal del ser humano, 
es imperceptible observando nuestra costa. Sin embargo, el aumento del nivel del mar 
empieza a tener relevancia y repercusión –en cuanto a la actividad del ser humano 
entorno en la costa– debido a que las emisiones de CO2 a la atmósfera producen, junto a 
otros factores, un efecto invernadero que tiene impacto sobre la descongelación de los 
polos y la dilatación de los océanos, lo que ocasiona una subida del nivel del mar 
producida “originalmente” de forma natural, pero mucho más lentamente. 

Los pequeños cambios de la línea de costa –es decir los que podemos ver diariamente 
después, por ejemplo, de un temporal– están determinados por el efecto del oleaje y las 
corrientes litorales, condiciones que son continuamente modificadas por las obras 
costeras. Este concepto nos introduce en el análisis del problema de una costa que se 
encuentra en equilibrio con sus alrededores. Pero a causa de factores naturales como la 
subida del nivel del mar, o por factores introducidos por el ser humano, como las 
construcciones litorales, interrumpen o disminuyen los procesos de transporte y los 
aportes sedimentarios ocasionando una erosión de la costa. 

Una costa rocosa es prácticamente fija, al menos en la escala de tiempo de nuestra 
civilización (y, por supuesto, en el pequeño intervalo de nuestra vida). Pero muchas 
construcciones litorales están ya afectando a la estabilidad de esta línea de costa. 

Por su parte, una costa arenosa o “playa” es una zona costera cubierta de material 
suelto, sujeta a acumulación y erosión, que se deforma muy fácilmente por la acción de 
la dinámica marina. La posición de la línea de costa está en continuo cambio, avanzando 
o retrocediendo, según las características del oleaje incidente, que actúa como agente 
modelador de la misma. Cuando una playa compuesta de arena queda temporalmente 
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lejos del oleaje y de las mareas, entonces se seca por la acción del sol, y la arena se 
mueve hacia el continente formando dunas o de regreso a la costa por acción del viento. 
El origen de la inmensa mayoría de este tipo de costas hay que buscarlo en la aportación 
sedimentaria de ríos y cauces que desembocan en el mar, por lo que su evolución en el 
tiempo estará también influenciada directamente por la dinámica fluvial de su entorno. 

El resultado de este cambio continuo representa una tendencia a largo plazo hacia la 
erosión o la sedimentación o el equilibrio dinámico dependiendo de las cantidades 
relativas de abastecimiento o pérdida de material en la playa. 

Bajo condiciones de equilibrio la playa es prácticamente estable, pero esa estabilidad es 
alterada a menudo por fenómenos de corto plazo como son las tormentas y los períodos 
de calma, y por la variación que ocurre año tras año de las tasas de suministro de 
sedimentos. 

Tipos de morfologías costeras presentes en nuestro 
Estado: 

Costas acantiladas 
Las costas rocosas se caracterizan por la presencia de acantilados generados por el 
oleaje, y son ambientes costeros de carácter fundamentalmente erosivo. 

La formación de estos acantilados están asociados fundamentalmente a condiciones 
tectónicas específicas, otras veces a condiciones climáticas, sin pasar por alto la 
incidencia que tienen sobre ellos la subida del nivel del mar, que producen cambios 
importantes debido a movimientos eustáticos o a movimientos globales. 

Su morfología suele ser la de una costa de alta energía que se diferencian de las costas 
arenosas tanto en su perfil longitudinal como en el transversal a la línea de costa. 

Entre sus formas típicas debido a la erosión destacan: 

 Los acantilados. 

 Terrazas de abrasión marina. 

El retroceso de un acantilado debido a la erosión y a la formación de una plataforma de 
abrasión marina funciona de forma que la base del acantilado costero generalmente 
limita con una playa, aunque éstas en muchos casos pueden no estar presentes. La 
presencia de esta playa suele estar condicionada por dos factores:  

 la disponibilidad de sedimento libre (no consolidado)  

 y, por el espacio existente para acumular estos sedimentos. 

Las playas normalmente suelen asentarse sobre la plataforma de abrasión. 

En el caso de acantilados muy escarpados que se prolongan bastantes metros por debajo 
del nivel del mar las playas no pueden formarse debido a que no tienen donde asentarse.  

Las obras de origen antrópico que se suelen disponer y que afectan al evolución natural 
del mismo y por lo tanto a su “hidrodinamismo” y “equilibrio” suelen ser los rompeolas, 
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que funcionan como filtro del oleaje, y que ocasiona la reducción de la tasa de 
transporte y hace que el material sedimentario no llegue a la costa y se se acumule en el 
área protegida que queda detrás del rompeolas. 

Lagunas Costeras 
Parte del litoral cuyas aguas interiores tienen diferentes parámetros de salinidad, 
temperatura… debido a su especial o peculiar morfología: presentan unas islas barreras 
o barras litorales, normalmente de composición arenosa que las separa del mar exterior, 
en estas barras presentan canales, pasos o también conocidos como golas donde se 
mezclan las aguas de la laguna con el mar abierto y que dan lugar a deltas mareales. 
Estos canales suelen ser los que determinan gran parte de las corrientes y de la dinámica 
sedimentaria del interior de la laguna. Debido a estas características tan especiales de 
estas formaciones sus hábitats y ecosistemas son de un especial interés y de un peculiar 
valor ecológico, es quizás por ello, el motivo por el que se encuentran recogidas como 
hábitats de especial interés en la directiva hábitat de la comunidad europea.  

Estas lagunas costeras suelen ser de un frágil equilibrio afectándole mucho cualquier 
cambio en sus características. La acción del ser humano en los últimos tiempos ha sido 
el principal factor de degradación de estas lagunas: 

1. las construcciones litorales en torno a ellas: 

 espigones que interrumpen las corrientes litorales que forman sus barras 
arenosas, 

 edificación de los cordones dunares presentes en esta barra los cuáles actúan 
entre otras cosas como reservorio de arena. 

2. Vertidos a sus aguas interiores que debido a la escasa capacidad de renovación 
de sus aguas, puede provocar un alto impacto sobre sus hábitats además de 
ocasionar problemáticas como la eutrofización y además pueden dar lugar a 
plagas. 

Los cordones dunares 
Los sistemas dunares asociados a la zona litoral son generados normalmente por un 
fuerte viento constante en la misma dirección y un aporte excesivo de arena que entra en 
una dinámica de no equilibrio en la cual, el transporte de arena no se ve completo, 
existiendo solamente deposición y no erosión. Como ya se comentó antes, esta 
acumulación de arena provoca la formación de enormes dunas inestables y móviles. 
Éstas invaden cualquier ecosistema adyacente provocando con esta acción un nuevo 
ecosistema para otro tipo de especies animales y vegetales que se adaptan a este cambio 
o colonizan este nuevo ecosistema, normalmente asociado a la creación de una zona 
húmeda. 

Estructura de un cordón dunar 
En la zona supralitoral, es decir en la parte de arena seca no alcanzada por la marea o el 
oleaje, el viento es el principal modelador. Los granos de arena se mueven por rodadura 
o por saltación cuando la velocidad del viento es mayor de 4,5 m/sg dando lugar a las 
dunas. Dentro de estas acumulaciones arenosas pueden distinguirse las primeras 
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acumulaciones provocadas por restos arrojados por los temporales, que suelen ser 
efímeras, las dunas embrionarias formadas por esos mismos restos sobre los que se 
asientan las primeras plantas fijadoras que aprovechan la materia orgánica que se 
deposita en esa banda. Tras estas dunas viene un cordón de dunas vivas que pueden ser 
de frente múltiple con varias depresiones interdunares y finalmente las dunas vegetadas 
que son fijadas por plantas de medio y alto porte, lo que conforma un bosque litoral.  

El impacto de la urbanización costera sobre estos cordones ha sido una “constante” 
desde los años 60 en nuestro país, existiendo hoy día muy pocos cordones dunares 
libres. El hecho de la belleza y la fina arena de las playas tras, las cuales, se asientan 
estos cordones ha sido un gran reclamo para el sector turístico e inmobiliario. La 
instalación de estas urbanizaciones y complejos turísticos sobre las diferentes partes de 
estos cordones ha ido acabando, no sólo, con los valiosísimos ecosistemas que sobre 
ellos se sustentaban sino que también han acabado con gran parte de los reservorios de 
arena que representan las partes altas de estos cordones, imposibilitando en numerosas 
ocasiones la regeneración natural ante eventos como puede ser los temporales. Hoy día, 
no sólo, están en peligro la preservación de estos sistemas de dunas como ecosistema 
dinámico sino, que también, peligra la preservación de sus playas (parte baja del 
cordón), debido entre otras cosas a la instalación de espigones que modifican las 
corrientes litorales por las que le llegan parte del sedimento, la construcción de obras 
fluviales, que trataremos más adelante, casos sencillos como son la limpieza mecánica 
de las playas que se cargan el cordón embrionario y que imposibilita el correcto 
funcionamiento del resto de sistema y además, un problema especial en el mediterráneo 
es la retirada de los arribazones o banquetes de hojas de Posidonia oceánica que se 
mezclan con la arena de la orilla y que actúan contra la erosión de los temporales de 
septiembre, octubre y noviembre. 

Además hoy día, en las regeneraciones de estos sistemas, impulsadas en la mayoría de 
los casos por demarcación de costas perteneciente al ministerio de medio ambiente, se 
peca de cometer un error de fondo al dar un enfoque meramente “ingenieril” y pasar por 
alto un concepto tan básico como fundamental como es empezar a plantear esta 
regeneración desde el punto de vista de un ecosistema dinámico y dejar superficie para 
que este sistema pueda evolucionar y, que en el futuro, no haga falta más inversiones y 
se pueda regenerar por sí mismo de forma natural. 

Esto nos lleva al hecho de que en muchos casos estos cordones son fijados por 
vegetación y van siendo rodeados por las urbanizaciones, no siendo mucho más que un 
parque urbano.  

Desembocaduras fluviales 
Deltas 
Un delta es un depósito sedimentario construido en la desembocadura de un río por 
delante de la línea de costa. En él es más importante el flujo fluvial que las corrientes 
marinas que penetran en él. Los depósitos son modelados por la acción del mar. Se 
encuentran, principalmente, en mares sin mareas, aunque los hay en todos los mares del 
mundo, la condición es que los aportes fluviales superen a la capacidad del mar para 
desalojarlos. Su morfología es compleja está compuesta por una red de canales y muros 
en los que desaguan los diferentes brazos del río. 
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Estuarios 
Un estuario es una desembocadura fluvial en cuya acumulación sedimentaria se 
disponen canales intrínsecos cuyo modelado depende de las mareas que empujan hacia 
arriba el flujo de agua. Sólo se presentan en mares con mareas importantes. Esto nos 
indica que el estuario se desarrolla tras la línea de costa. Existe un canal principal, 
delimitado por sedimentos laterales que colmatan los entrantes, aunque pueden estar 
enmarcados por vertientes rocosas. En su morfología es determinante la corriente de 
reflujo. Su extensión depende del área cubierta por la pleamar y de la pendiente del río, 
de tal manera que en un río con poca pendiente su capacidad para arrastrar la carga 
sólida disminuye, y la marea influye en la sedimentación de la misma en zonas a las que 
no llega físicamente.  

Las rías 
Las rías no son más que un tipo de estuario que ocupan antiguos valles fluviales se 
formaron por la invasión del mar de esos valles en los cambios climáticos glaciares e 
interglaciares del pleistoceno holoceno. Éstas quedan interpuestas en relieves costeros 
acantilados o montañosos. 

Las obras fluviales (presas, embalses, diques...) provocan un notable descenso en el 
aporte sedimentario de los ríos al mar. Este aporte aparte de sedimentos es el que nutre a 
la mayormente a nuestras playas. Por otro lado, teniendo en cuenta lo explicado con 
anterioridad el oleaje y las corrientes litorales son las que van acomodando y 
distribuyendo estos sedimentos por nuestras costas, tanto rocosas como arenosas. Esto 
nos lleva a que tengamos un mayor índice de acomodación que de sedimentación, lo 
que nos hace que, hoy día, contemos una costa con un alto grado de erosión. 

Esto se presenta como un grave problema a las distintas administraciones, ya que, al 
estar construida un alto porcentaje de nuestra costa, todas estas instalaciones peligran 
así, como también, peligra el turismo que visita nuestras playas, ya que cada vez 
disminuye más el tamaño de las mismas. Y cada vez son más necesarias las llamadas 
regeneraciones de playas, que en la mayoría de los casos, solamente significa un lavado 
de cara de esta parte de la franja litoral de cara a la época estival. 

En definitiva, las políticas llevadas en los últimos tiempos por la administración 
confunden el concepto de preservación de las playas, con aspectos que interesan al 
público en general como el uso de las playas para turismo, desarrollos deportivos o 
recreación. O también llevados por la necesidad de proteger edificios, estructuras y 
propiedades contra la acción del mar. Esto hace que los proyectos llevados a cabo en la 
costa tengan un punto de vista meramente “ingenieril”, pasando por alto la preservación 
de este equilibrio dinámico y desconociendo cuál será el futuro de la costa ya que, es 
prácticamente imposible de predecir cual será el nuevo reajuste hidrodinámico llevado a 
cabo por este medio.  
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3. Acorralamiento de Parques 
Litorales Protegidos 

En este punto del informe, fundamentado con la introducción 
anterior, queremos describir la situación de las franjas litorales que 
quedan protegidas con alguna figura legal de protección. Muchos 

miembros locales de Ecologistas en Acción asisten periódicamente a las reuniones de 
las Juntas Rectoras de los diferentes parques que quedan protegidos en nuestro litoral, 
realizando una labor de seguimiento, control, de propuestas para su gestión… Estos 
personas pueden ver y analizar, de primera mano, la evolución de los mismos. 

En la mayoría de los casos, su descontento y desolación es importante, debido a que 
estas franjas van quedando poco a poco como “pequeños oasis” del ecosistema que 
dominaba en aquella zona, y con el paso de los años va sufriendo diferentes agresiones 
y va siendo rodeados por urbanizaciones, complejos turísticos… que no pudiendo 
instalarse dentro de ellos se instalan en sus alrededores.  

Esto conlleva a que, en la mayor parte de los casos, a estas franjas cada vez les sea más 
complicado regenerarse y evolucionar de forma natural (el “equilibrio dinámico”, del 
que le hablábamos en la introducción y que predomina en estos ecosistemas), 
produciendo poco a poco la degradación de estos hábitats que sustentan a tantas 
especies de interés. Como consecuencia, el suelo no urbanizable, va pasando a ser 
urbanizable y por lo tanto va disminuyendo lentamente su tamaño. 

En algunos casos el hecho de proteger una zona funciona, actúa o sirve como reclamo 
turístico, turismo que debe ser bien gestionado para no ser agresivo con el medio. 

A continuación, analizaremos algunos ejemplos de forma somera 

Situación en la comunidad de Cantabria 

Parque Natural de Oyambre:  
Desde su creación, el Parque de Oyambre ha estado sometido a una progresiva 
degradación y abandono, con unos Gobiernos que han incumplido todas las normas, 
criterios y plazos legales para su conservación. En los últimos años se han producido 
ventas millonarias de prados en este tramo del litoral (municipio de San Vicente de la 
Barquera) que pueden significar una amenaza inminente de urbanización.  

Además, un problema importante que afecta a la Playa de Oyambre es el proceso de 
degradación grave que está sufriendo el ecosistema dunar. Por un lado, el aparcamiento 
de la parte central de la playa está asentado sobre la propia duna, destruyendo en parte 
el cordón dunar y alterando su dinámica. Por otra, la colmatación progresiva y acelerada 
de la Ría de la Rabia debido a la existencia de diques cuya eliminación es urgente (la 
administración lleva años hablando de estudios y proyectos para su eliminación, que no 
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se ejecuta) está provocando cambios en la dinámica de extracción y de depósito de 
arenas que se traducen en procesos erosivos muy fuertes a lo largo de toda la playa y 
que afectan de forma muy intensa al ecosistema dunar (ha desaparecido prácticamente 
el cordón de dunas primarias y la erosión está empezando a “comerse”, literalmente, la 
zona de dunas declaradas LIC.  

Otro problema es la existencia de un camping ubicado sobre la ribera de un pequeño 
arroyo (en terrenos que deberían ser públicos y de protección especial) que desemboca 
en la playa, y en el que las aguas es frecuente que en verano aparezcan contaminadas 
por vertidos del camping. 

Durante la marea negra del Prestige a la playa de Oyambre llegaron cantidades muy 
importantes de fuel. Incluso durante una observación realizada hace unos dos meses, en 
un paseo por la playa se detectan pequeñas “galletas” de chapapote en la orilla.  

Marismas de Santoña: Lugar de Interés Comunitario (LIC) 

Rodeadas de poblaciones importantes como Santoña y Laredo. En los alrededores, 
aunque estén fuera del límite del parque, se sigue construyendo de manera importante. 
Uno de los problemas más graves que sufren las marismas es la contaminación debido a 
los vertidos directos o que llegan por lo ríos procedentes de poblaciones en las que no 
existe el saneamiento. Las industrias conserveras situadas en la propia marisma 
eliminan sus vertidos directamente y pueden observarse montañas de escamas y de 
salmueras. En este mismo punto hasta una modificación muy reciente, existía una salida 
de aguas fecales de una depuradora que no funciona y que contamina una zona bastante 
amplia de marisma. Hoy, estos vertidos han sido desviados a un emisario submarino. 

Además del proyecto puerto deportivo que se está comenzando a plantear para 
Colindres y que afectaría a las marismas. 

Parque Natural de Liencres: Lugar de Interés Comunitario (LIC):  

Se encuentra rodeado de una zona que está siendo fuertemente urbanizada en los 
últimos 10 años y en la que actualmente la presión urbanística es más fuerte. En la 
localidad de Mogro, situada en la desembocadura del río Pas se han producido 
agresiones urbanísticas desde los años 80: Viviendas y paseo marítimo construidos 
encima de un sistema dunar. Más destrozo casi es imposible y el plan urbanístico está 
centrado en el crecimiento de otras zonas del pueblo. En esta misma zona se sitúa un 
campo de golf y a pocos kilómetros río arriba numerosas urbanizaciones. En ningún 
caso existen sistemas de depuración por lo que la contaminación por vertidos urbanos 
ha aumentado de manera importante.  

La situación de los parques litorales protegidos  
en la Comunidad Valenciana 

Política de desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana 
Desde los últimos años la Comunidad Valenciana ha sufrido un importantísimo 
desarrollo urbanístico, situando a la construcción como uno de los pilares de la 
economía valenciana. Esta hegemonía de la construcción ha superado a sectores 
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tradicionales de la economía, actualmente en crisis, forzando a que el desarrollo 
económico dependa del consumo insostenible de recursos como es el territorio y el 
agua. 

Este incremento de la construcción se ha debido básicamente a la oferta de segunda 
residencia a ciudadanos españoles y europeos, en una primera fase, en lugares cercanos 
a la costa, y en una segunda fase en poblaciones o parajes del interior de las provincias. 
Para poder incrementar sin límite, y hacer las ofertas competitivas en el mercado 
nacional e internacional, se ha propuesto un modelo de residencia conjugada con zonas 
de ocio de élite como es la náutica o el golf. Por lo tanto, no tan solo se están 
promoviendo la construcción de un número muy elevado de segundas residencias, si no 
que se está produciendo un incremento en la construcción de estas estructura que 
producen importantes impactos ambientales. 

El informe del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2004, relativo al urbanismo en la 
Comunidad Valenciana, detalla que, de acuerdo con la asociación de residentes 
extranjeros europeos denominada “Ciudadanos Europeos”, más de 100.000 personas 
han comprado anualmente viviendas en España durante los últimos seis años, creando 
una inversión anual de unos 200.000 millones de euros. En los últimos 40 años, más de 
1,5 millones de propiedades han sido adquiridas por familias procedentes de otros 
países, principalmente del norte de Europa. Una proporción muy elevada de dichas 
adquisiciones ha tenido lugar en la región valenciana. La mayoría de los propietarios 
extranjeros resultan ser personas cercanas a la edad de jubilación y el 20% de las 
propiedades adquiridas se convierten en la primera residencia de sus propietarios en un 
plazo muy breve de tiempo. Una proporción muy elevada de propietarios divide su 
tiempo entre su domicilio español y su domicilio en otro país europeo. Un número 
creciente de personas invierte en propiedades situadas en el extranjero por razones de 
todo tipo: diferente precio de la vivienda, mejores condiciones climáticas y de vida, más 
tiempo libre, etc. El 90% de estas personas compran propiedades en España. En este 
informe se hace patente la nefasta política urbanística de la Comunidad Valenciana que 
pasa por encima de los más elementales derechos constitucionales. 

Las políticas desarrolladas desde las administraciones públicas tanto a nivel autonómico 
como a nivel municipal, independientemente del signo político han favorecido en todo 
caso la proliferación de urbanizaciones con campos de golf y la destrucción de parajes 
rurales y de la cementación de la primera línea de costa. Buena parte de este 
desarrollismo urbanístico se está realizando con fuertes presiones de los agentes 
urbanizadores sobre los Ayuntamientos y en muchos casos en connivencia con los 
alcaldes y concejales, que, con el beneplácito de la Conselleria de Territorio y Vivienda, 
promueven las grandes urbanizaciones fuera de los planes de ordenación urbana y 
contra toda lógica urbanística y ecológica. Los planes urbanísticos en la Comunidad 
Valenciana superan ampliamente a la media nacional con la próxima construcción en 
centenares de miles de viviendas con fines de segunda residencia y muchas de ellas 
fuera de los cascos urbanos, lo que provoca un tipo de urbanismo difuso con un fuerte 
impacto territorial, con un alto impacto por el consumo de energía ligada al uso del 
transporte privado y a un alto consumo de agua 
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Saturación del territorio y presión urbanística sobre espacios naturales 
Como resultado de toda esta nefasta política urbanística se ha llegado a producir una 
auténtica saturación territorial, encontrando dificultades en la búsqueda de nuevos 
suelos óptimos para la construcción. Este aspecto, unido a la demagogia de la búsqueda 
de espacios libres y naturales al comprar una vivienda ha forzado a muchos municipios 
a recalificar y promover urbanizaciones en la periferia de los parques naturales.  

Son varios los ejemplos de urbanizaciones realizadas, bajo la aprobación de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda que se están realizando en las inmediaciones de 
parques naturales. Ejemplos candentes son las urbanizaciones realizadas en la zona de 
amortiguamiento de las salinas de Santa Pola. Otros parajes de menor envergadura, 
como el Clot de Galvañ en el municipio de Elx, pequeña zona húmeda de gran valor 
ecológico se encuentra literalmente rodeada de hormigón. Esta zona protegida por el 
municipio de Elx se encuentra lindando con el municipio de Santa Pola quien ha 
desarrollado una gran urbanización a los largo de esta zona húmeda por lo que patos y 
hormigón conviven en un inestable equilibrio. Pero el mismo ayuntamiento de Elx está 
construyendo en toda la línea de costa, sobre dunas fósiles en una zona vecina al parque 
de las Dunas del Carabassi y al mismo Clot de Galvañ, dando lugar a una gran 
incoherencia en la gestión territorial. 

Un caso flagrante en construcción sobre parques naturales ha sido lo ocurrido en las 
salinas de Calpe. Esta zona húmeda albergaba una importante fauna y flora y ha sido 
sentenciado a muerte por la construcción en su misma ribera. La Comisión del 
Parlamento Europeo que visito la zona se llevó esta impresión de la zona: “La 
delegación visitó las Salinas de Calpe, que ya habían sido objeto de la petición anterior 
964/2001 presentada por la Sra. S. La Comisión Europea se lavó las manos en el asunto, 
basándose en una respuesta de las autoridades españolas que ahora ha de considerarse 
extremadamente engañosa en lo que se refiere a las repercusiones ambientales de algo 
que no es simplemente una “reparcelación”, sino un enorme proyecto de desarrollo 
urbanístico que obviamente destruirá el hábitat natural de 173 especies de aves 
silvestres, incluidos el flamenco común y la cigüeñuela común, así como otros 
elementos de fauna y flora, y profanará una zona de cierto interés histórico. La zona 
costera había estado protegida por ley desde 1988, pero se excluyó de la red comunitaria 
Natura 2000 a causa de la inminente actuación urbanística, no sobre la base de ninguna 
evaluación objetiva de su estructura ecológica. La delegación fue testigo de la 
demolición de varias pequeñas casas que habían formado parte del paisaje durante más 
de cien años y quedaban a la sombra de los enormes bloques de viviendas ya 
construidos al otro lado de la carretera”. 

Se puede interpretar de todos estos puntos que la gestión ambiental en la Comunidad 
Valenciana se ha basado en permitir todo tipo de desmán urbanístico sobre la gestión y 
ordenación sostenible de los recursos naturales y protección del paisaje y la 
biodiversidad. De hecho la Conselleria de Medio Ambiente desapareció, siendo 
absorbidos todos los servicios territoriales por la Conselleria de Territorio y Vivienda, 
que gestiona a la vez urbanismo y medio natural. 
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Situación en la región de Murcia 

Parque Regional de las Salinas de San Pedro  
El P.R. de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es el humedal más importante 
de la Región de Murcia y se encuentra protegido desde el año 1985. También está 
declarado como Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección para las Aves) por especies de 
aves como la Cigüeñuela, la Avoceta común, el Charrancito común, y la Pagaza 
piconegra. También está incluido como L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria). 
Miles de flamencos y otras aves migratorias las utilizan este espacio todos los años 
como escala en sus rutas entre África y Europa. El entorno natural esta formado por 
formaciones vegetales de dunas, arenales y saladares; pastizales salinos, matorrales 
halófilos, estepas salinas, dunas fijas, así como endemismos exclusivos del sureste 
peninsular. También es un lugar donde las labores del hombre como la pesca en las 
encañizadas, en la extracción de la sal o como puerto pesquero, ha sido desde hace 
siglos compatible con las posibilidades del lugar. 

 Este parque es otro caso más dentro de este camino emprendido desde hace varios años 
por el Gobierno Murciano, en el que prevalecen más los intereses privados de unos 
pocos sobre el interés público de toda una región por mantener su patrimonio natural 
bien conservado. Ahí quedan otros casos como la intentona de desproteger Calblanque, 
la desprotección y futura urbanización de Cabo COPE-Puntas de Calnegre, y lo que 
queda del Mar Menor. Relativo a esto este gobierno ha impulsado diferentes obras 
dentro y en las proximidades de sus límites con el fin de ejercer una presión sobre este 
parque, los casos más significativos son: 

 Las obras de ampliación de la carretera de servicio del Puerto, que se 
realizan dentro del Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar, 
al incumplirse la Declaración de Impacto Ambiental, la cual excluye 
expresamente el periodo entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre, para la 
ejecución de trabajos que conlleven el uso de maquinaria pesada. 

 Este hecho supone una infracción muy grave según la Ley 1/1995 de 
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

 La instalación de un complejo turístico hotelero y ampliación descomunal de 
la dársena deportiva. La dársena se ha adjudicado sin esperar el obligatorio 
informe de impacto medioambiental, quitándole además, espacio a los 
pescadores. 

 Urbanización sobre la Cañada Real de la Raya, lo que supone la ocupación 
ilegal de este espacio público. 
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4. Depuración de aguas 
residuales. Las Depuradoras en el 
litoral español 

Una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) es una instalación donde las 
aguas residuales urbanas e industriales se someten a un proceso en el que, por 
combinación de diversos tratamientos físicos, químicos y biológicos, se consigue 
eliminar las materias en suspensión, las sustancias coloidales y las sustancias disueltas.  

Cuando un vertido de agua residual sin tratar llega a un cauce produce varios efectos 
sobre él: 

 Tapiza la vegetación de las riberas con residuos sólidos como plásticos, 
utensilios, restos de alimentos, etc. 

 Acumulación de sólidos en suspensión sedimentables en fondo y orillas del 
cauce, tales como arenas y materia orgánica.  

 Consume el oxígeno disuelto del lugar donde se vierte, por descomposición 
de la materia orgánica y los compuestos amoniacales, esto implica la 
formación de malos olores. 

 Entrada en el medio de grandes cantidades de microorganismos entre los que 
pueden haber elevado número de patógenos.  

 Contaminación por compuestos químicos tóxicos que, según el tipo de 
industria, pueden llegar a inhibir las funciones vitales los organismos 
residentes en el medio. 

 Aumenta la eutrofización al incorporar grandes cantidades de fósforo y 
nitrógeno. 

Funcionamiento de una depuradora 
El agua sucia se vierte al alcantarillado desde industrias y zonas urbanas. 
Posteriormente llega a la estación depuradora a través de un sistema de colectores.  

El tratamiento se inicia con la entrada del agua en la estación depuradora, se produce un 
bombeo y se impulsa a una cota que le permitirá circular por diferentes elementos de la 
planta.  

Unas rejas de desbaste retienen las partículas sólidas de mayor tamaño: se trata del 
desbaste de gruesos. La operación se repite más adelante con tamices cada vez más 
espesos, que forman el desbaste de finos. El pretratamiento continúa y acaba en el 
desarenador-desengrasador donde, por procesos mecánicos, se hunden las arenas y 
flotan las grasas. En casos de fuertes contaminaciones industriales, se añaden 
coagulantes químicos y se produce la floculación: ello favorece la decantabilidad de la 
materia en suspensión.  
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El siguiente paso consiste en separar por medios físicos los detritos (constituyentes de la 
materia en suspensión) en el decantador primario, en cuyo fondo se depositan los fangos 
primarios. La carga contaminante restante se elimina por medios biológicos, mediante 
bacterias que se alimentan de la materia orgánica, tanto disuelta como en suspensión. 
Para ello necesitamos un reactor biológico y una aportación de oxígeno.  

Los biosólidos formados en el reactor se depositan en el fondo del decantador 
secundario y así se separan del agua (fangos secundarios), así el agua ya limpia retorna 
a la naturaleza y continúa su ciclo.  

Cómo se evalúa que una depuradora funciona 
Los objetivos de una depuradora son: 

 Eliminación de residuos, aceites, grasas, flotantes, arenas, etc.  

 Eliminación de materias decantables orgánicos o inorgánicos.  

 Eliminación de la materia orgánica. 

 Eliminación de compuestos amoniacales y que contengan fósforo (en 
aquellas que viertan a zonas sensibles)  

 Transformar los residuos retenidos en fangos estables y que éstos sean 
correctamente dispuestos.  

Las determinaciones analíticas que siempre se usan en una depuradora para conocer el 
grado de calidad de su tratamiento son, entre otras:  

 Sólidos en suspensión o materias en suspensión: Corresponden a las materias 
sólidas de tamaño superior a 1 µm independientemente de que su naturaleza 
sea orgánica o inorgánica. Gran parte de estos sólidos son atraídos por la 
gravedad por lo que son fácilmente separables del agua residual cuando ésta 
se mantiene en estanques que tengan elevado tiempo de retención del agua 
residual.  

 D.B.O.5 (Demanda biológica o bioquímica del oxígeno): Mide la cantidad de 
oxígeno que utilizan los microorganismos del agua, en su función metabólica 
normal, para degradar la materia orgánica existente. Se mide en un periodo 
normalizado de 5 días. Cuanto más alto es el valor peor calidad tiene el agua.  

 D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno): Es el oxígeno equivalente 
necesario para oxidar, y así estabilizar, la carga contaminante que tiene el 
agua, para ello es necesario el empleo de sustancias químicas oxidantes.  

 Nitrógeno. Las formas predominantes de nitrógeno en el agua residual son 
las amoniacales (amonio-amoniaco), nitrógeno orgánico, nitratos y nitritos.  

 Fósforo: bien como fósforo total, bien como ortofosfato disuelto.  

(Ver Standard Methods for the examination of water and wastewater para más detalle) 
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Recomendaciones para disminuir la contaminación del agua por parte de los 
ciudadanos 

 . No permitir que la gasolina, los aceites, u otros líquidos nocivos se escapen 
y se mezclen con el agua.  

 . No permitir el vertido de los residuos domésticos al agua.  

 . No tirar productos químicos domésticos en el fregadero o sumidero.  

 . Generar el mínimo posible de basuras: utilizar el mínimo indispensable de 
papel y de plástico, por ejemplo: Lavando, utilizar la mínima cantidad de 
lejía y de detergente, o, por lo menos, usar uno con la mínima cantidad de 
fosfatos.  

 . No tirar al retrete lo que no se deba.  

 . En el jardín o en el huerto, evitad al máximo utilizar plaguicidas y otros 
elementos químicos.  

Legislación 
La Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea sobre el Tratamiento de las Aguas 
Residuales Urbanas, aprobada en mayo de 1991, urge a los estados miembros a tomar 
las medidas para lograr que todas las aguas residuales sean adecuadamente recogidas y 
sometidas a tratamientos antes de ser vertidas. Marca diversos objetivos, dependiendo 
del tamaño de las poblaciones, que se deben cumplir entre el año 1995 y el 2005. 

Con carácter general, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas: 
En primer lugar, las aglomeraciones urbanas deberán disponer, según los casos, de 
sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo 
lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes 
de su vertido a las aguas continentales o marítimas. 

El Real Decreto Ley 11/1995 sobre Tratamiento de aguas residuales urbanas 28 de 
Diciembre adaptó a nuestro derecho interno la Directiva 91/271/CEE.  

En todo caso se fija como fecha límite el 31 de Diciembre del 2005, para exigir con 
carácter general la depuración de todas las aguas residuales urbanas y ello según un 
calendario progresivo de tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento 
adecuado.  

 Tratamiento primario: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante 
un proceso físico o físico-químico que incluya la sedimentación de sólidos 
en suspensión, u otros procesos en los que la DBO 5 de las aguas residuales 
que entren, se reduzca, por lo menos, en un 20% antes del vertido, y el total 
de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo 
menos, en un 50%. 

 Tratamiento secundario: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante 
un proceso que incluya un tratamiento biológico con sedimentación 
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secundaria u otro proceso, en el que se respeten los requisitos que se 
establecerán reglamentariamente. 

 Tratamiento adecuado: El tratamiento de las aguas residuales urbanas 
mediante cualquier proceso o sistema de eliminación, en virtud del cual las 
aguas receptoras cumplan después del vertido, los objetivos de calidad 
previstos en el ordenamiento jurídico aplicable.  

Tanto la Directiva como el Real Decreto Ley manejan el concepto de habitantes-
equivalentes, que se define como: La carga orgánica biodegradable con una demanda 
bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO 5), de 60 gramos de oxígeno por día. 

Tabla de equivalentes de población (contaminantes expresados en DBO o similar)  

  
Fuente de desechos Equivalentes población Fuente de desechos Equivalentes población

Hombre 1 Vaca 16,4 

Plaza de guardería 0,5 Caballo 11,3 

Plaza de escuela 0,6 Gallina 0,014 

Plaza de camping 0,7 Oveja 2,45 

Plaza de hotel 2,1 Cerdo 3 

Plaza de hospital 4,0     

 

A continuación analizamos el estado de la depuración de las aguas residuales en España 
por franjas litorales: 

Costa Levante 

Cataluña 
Cuenta con un buen número de depuradoras y el funcionamiento de las mismas es 
bastante bueno, cuentan con tratamiento terciario. Pero no están provistas para tratar 
todas las aguas cuando se producen incrementos poblacionales en las temporadas 
vacacionales. 

Comunidad Valenciana 
La tónica general en la Comunidad Valenciana es la de seguir incrementando los 
proyectos urbanísticos sin tener en cuenta la capacidad de las depuradoras, que se ven, 
de esta manera, incapaces de depurar el total de las aguas residuales. 

Castellón: El municipio de Peñíscola no cuenta con la depuradora que según la 
Directiva 91/271/CE había de estar construida antes de 2001. La proliferación 
urbanística continúa y se siguen autorizando nuevos proyectos urbanísticos, lo que 
agrava la contaminación en su litoral. 
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Valencia: En varios municipios como Valencia, El Saler y Cullera se vierten aguas 
residuales sin ningún tratamiento de depuración mediante emisarios submarinos a pocos 
cientos de metros de la costa y a profundidades de 5-10 m. En la Albufera se producen 
multitud de vertidos de aguas domésticas e industriales, así como de lixiviados 
procedentes de la agricultura intensiva. Se asiste, así, a frecuentes casos de mortandad 
de peces debido a la falta de oxígeno por la mala calidad del agua al tener un gran 
aporte de nutrientes y materia orgánica. 

Alicante: En la provincia de Alicante se repiten los vertidos de aguas residuales sin 
depurar a través de emisarios submarinos en los municipios de Javea, Benidorm, 
Alicante, etc. perjudicando de forma importante a la calidad del agua en el entorno de 
zonas de alto valor ecológico como la Bahía de Jávea, el Parque Natural de San 
Antonio, la zona de Sierra Helada y los LIC del Cabo Huertas-Campello y Tabarca. 
También se producen procesos de eutrofización en las aguas de la bahía de Alicante.  

Murcia 
La situación de las depuradoras deja bastante que desear, dista mucho del objetivo que 
marca la legislación y además no previenen los incrementos poblacionales en 
temporadas vacacionales: 

Mazarrón. Municipio de 20.00 habitantes en invierno, que en verano se multiplica por 
diez. Las instalaciones de depuración no se encuentran adecuadas al incremento 
poblacional de la época estival. Se vierten aguas residuales insuficientemente tratadas. 

Los Nietos. Se han registrado casos de vertido de aguas fecales en la Playa de la Lengua 
de la vaca (el verano pasado uno de ellos), al tener problemas en el sistema de bombeo 
de las aguas residuales. 

Los Alcázares. Vierten sus aguas a la rambla del Albujón llegando al mar menor. 
Deficiente depuración y además no previenen los incrementos poblacionales.  

Costa Sur 

Andalucía:  
La situación de las depuradoras deja bastante que desear, dista mucho del objetivo que 
marca la legislación: 

Huelva:  

 Inoperancia de las autoridades ambientales en el incumplimiento de sus 
obligaciones de depuración de aguas residuales urbanas en espacios de tanta 
fragilidad e importancia como el Paraje Natural de Marismas del Odiel, al 
que vierten sin ningún control gran cantidad de tuberías de Aljaraque, así 
como las procedentes de la vetusta e ineficaz depuradora de Punta Umbría.  

 En Ayamonte, hemos podido comprobar la permanencia de vertidos de 
aguas fecales, las instalaciones existentes en el lugar cuentan con tubos 
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dirigidos a la marisma en la que el olor y color de los sedimentos señalan 
que allí hay algo que no funciona. 

 Presencia de aguas fecales en las dunas de Isla Cristina y en arroyos y caños 
de Cartaya. 

Cádiz:  
 Cinco municipios siguen vertiendo, sin ningún tipo de depuración, 20 

millones de metros cúbicos anuales (el 32% del agua vertida al mar): 
Chipiona, Vejer, Barbate, Tarifa y Algeciras: 200.000 personas censadas y 
un número muy superior durante los meses de verano que representan el 
30% de la población del litoral. Destaca Algeciras que, con más de 100.000 
habitantes, sigue vertiendo todas sus aguas residuales a la Bahía. 

 Otros 4 municipios cuentan con depuradoras que funcionan mal: El Puerto 
de Santa María, Puerto Real (especialmente desastrosa la depuradora de 
Barrio Jarana), San Roque y Los Barrios (este último ha mejorado algo 
respecto al año pasado). La peor situación está en la Bahía de Algeciras, con 
10 puntos de vertidos industriales y urbanos. 

Málaga: 
 En Marbella existe una presencia acusada de aguas mal depuradas de la 

EDAR de la Víbora, se producen vertidos de aguas fecales en los arroyos de 
la zona, se dan filtraciones de aguas fecales en las playas junto con la 
presencia de restos industriales asociados a construcciones ilegales.  

 En el municipio de Fuengirola desembocan un arroyos que vierten su caudal 
directamente a la playa, aparecen en numerosas ocasiones aguas residuales 
sucias y mal olientes que se acumulan sobre las playas. Se ha podido 
comprobar en algunas ocasiones que estos residuos fecales, procedían 
directamente de inodoros. El Puerto Deportivo de Benalmádena genera 
vertidos tóxicos, como: derrames de carburantes, restos de pinturas, 
disolventes, aguas fecales de las embarcaciones e instalaciones portuarias. 
Los arroyos arrastran aguas tanto pluviales como fecales y domesticas sin 
tratar, de algunos establecimientos hosteleros de la zona, así como de las 
estaciones de bombeo de la depuradora, cuyo emisario submarino deja 
bastante que desear. 

 

Almería: 
 En la zona de Pulpí se da una afección importante a la costa debido a la 

construcción desordenada que causando una importante contaminación 
debido a la falta de depuración de aguas residuales y el mal funcionamiento 
de los colectores. 

 La Costa entre Aguadulce y Roquetas de Mar presenta una alarmante 
situación de construcción total de la línea de costa está provocando la 
creación de una gran megaciudad que no se ajusta al desarrollo normal y 
sostenible, provocando problemas en distintas infraestructuras como vías de 
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comunicación, depuración de aguas residuales causando impacto sobre las 
praderas de Posidonia oceanica. 

Canarias 
La depuración de aguas en el archipiélago canario, se presenta en la actualidad como 
una asignatura pendiente para las diferentes administraciones competentes. Existen 
numerosos vertido en todas las islas directos a la costa, otros vertidos llegan a las playas 
debido a que la construcción y el mantenimiento de los emisarios submarinos deja 
mucho que desear.  

Ejemplos claros son los situados en la isla de Gran Canaria, donde la propia capital de la 
isla todavía no dispone de depuradora, siendo nulo el tratamiento de sus aguas 
residuales. Otros municipios como el de Telde, sí que han construido sus depuradoras 
pero todavía no las han puesto en funcionamiento. 

Costa Norte: 

País Vasco:  
En la costa vasca tenemos un retraso generalizado e incumplimiento de Directivas 
europeas. 

Gipuzkoa: La situación es especialmente grave, Ríos Deba y Oria prácticamente sin 
depuradoras y con importantes vertidos industriales, Río Urumea sin depuradoras en 
toda la cuenca metropolitana de San Sebastián, La propia ciudad vierte directamente al 
mar mediante un emisario submarino) 

Bizkaia: La situación es algo mejor. Hay bastantes EDAR en funcionamiento. El 
Nervión lleva desarrollando el Plan de Saneamiento Integral desde 1985. La mayor 
parte del Bilbao metropolitano está conectada a la EDAR de Galindo (Sestao, para una 
población equivalente de 900.000 personas). Sin embargo, pese a las cuantiosas 
inversiones, aún quedan aún quedan en la parte alta y media de la cuenca algunas 
importantes poblaciones sin conectar. 

Asturias 
En Asturias la situación de las depuradoras tampoco alcanza los objetivos de la 
Directiva 91/271. Una gran parte de la población, la correspondiente a la zona Gijón 
Este (en torno a un 15%), contaba hasta hace bien poco simplemente con una 
instalación de pretratamiento que vertía a través de un emisario submarino sin ningún 
proceso de depuración. Recientemente se ha dotado a la las instalaciones de un proceso 
primario para servir a esta zona. 

Cantabria  
En la Reserva  Natural de las Marismas de Santoña se ha colocado recientemente un 
colector en sustitución del emisario submarino que vertía sin depurar.  
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Existen plantas que se pondrán en funcionamiento en cuestión de meses, como la de 
Guriezo, Marismas de Santoña, Miera y Besaya. Existen otras cuantas en fase de 
proyecto que tardarán unos cuantos años en funcionar, como las de Tinamayor, 
Tinamenor y Comillas-Oyambre-Ruiloba. Comillas es una población en la que se ha 
dado un desarrollo urbanístico desmesurado y que no atiende a las necesidades de 
depuración. 

Hay zonas importantes en las que se han realizado nuevas urbanizaciones sin haber 
previsto el saneamiento de agua residual, por esto tenemos numerosos puntos de 
vertidos directos de aguas fecales. Una zona especialmente castigada en este sentido es 
la zona denominada Costa Quebrada, que se extiende desde Virgen del Mar hasta el 
Parque Natural de Liencres.  

Por otra parte, aún teniendo depuradora en la cuenca del Besaya, los vertidos 
industriales seguirán siendo un problema. 
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5. Las fanerógamas marinas:  
su importancia en el equilibrio 
costero e impactos 

Las fanerógamas marinas son plantas con tallo, hojas y frutos similares a las plantas 
terrestres adaptadas a la vida submarina, las cuales crecen principalmente en fondos 
blandos entre la zona de rompientes y los 40 m de profundidad.  

En el Estado Español las principales especies son Zostera marina, Posidonia oceanica y 
Cymodocea nodosa. Zostera marina crece principalmente en las aguas del norte de la 
península ibérica, en zonas someras intermareales y submareales. Posidonia oceanica y 
la Cymodocea nodosa se distribuyen por el Mediterráneo, siendo P. oceanica una 
especie endémica de este mar. Ambas encuentran incluidas en el anexo I tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario de la directiva Hábitats 92/43/CEE incluida en 
la red natura 2000. En las Islas Canarias las praderas, conocidas como cebádales, están 
constituidas por Cymodocea nodosa, siendo la principal especies en este archipiélago. 

Son de gran importancia y de alto valor ecológico ya que:  

  Estructuran el fondo, sirviendo de cobijo, alimento y lugar reproductivo a 
una diversidad de plantas y animales. (aprox. 400 spp. de plantas y 1000 spp. 
de animales, para la Posidonia oceanica),  

  Controlan la erosión, debido a:  

  En aguas someras: arrecifes-barrera que mantienen el equilibrio 
sedimentario con el litoral.  

  Sus hojas frenan el oleaje.  

  Los banquetes o arribazones fijan o sujetan la arena de la playa, en el caso 
de la P. oceanica.  

  Además la P. oceanica adquiere una especial importancia por:  

o Ser un ecosistema de alta productividad, principal fuente de aporte de 
oxígeno del Mediterráneo.  

o Ser el hábitat natural de especies protegidas como puede ser la 
tortuga boba (Caretta caretta) en el Mediterráneo, (especie incluida 
en los catálogos andaluz, español y mundial, sobre el estado de 
conservación de especies, siguiendo los criterios de la UICN, como 
especie en peligro de extinción, EN; se encuentra en el anexo II 
especies animales y vegetales de interés comunitario la directiva 
Hábitats 92/43/CEE incluida en la red natura 2000), la nacra (Pinna 
nobilis) o la estrella de mar Asterina panceri, ambas especies en el 
Anexo IV del Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre modificado 
en sus anexos I y II por el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio 
(BOE, núm. 151, de 25 de junio de 1998)  
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Degradación de las praderas 

Estas fanerógamas se encuentran en retroceso y altamente degradadas debido a los 
siguientes aspectos: 

Vertido de aguas residuales urbanas 
 El vertido de aguas residuales sin depurar provoca un aumento de la materia orgánica y 
los nutrientes, lo que favorece un crecimiento desmesurado de los epífitos y, además, 
suponen un incremento de la turbidez del agua. El incremento de la turbidez de debe al 
incremento de materia inerte en suspensión y al incremento del fitoplancton, lo cual 
reduce la penetración de la luz y una consecuente disminución de la capacidad 
fotosintética de la planta. Otras sustancias contaminantes, como los detergentes, pueden 
acumularse en los tejidos de la planta reduciendo su vitalidad y el crecimiento de la 
planta. 

Contaminación por metales pesados 
Muchas praderas se desarrollan en zonas estuáricas que están sometidas a la 
contaminación por el vertido de industrias, incrementándose los niveles de 
concentración de determinados metales, como el plomo (Pb), zinc (Zn), cobre (Cu) y 
cadmio (Cd), respecto a niveles de concentración naturales. La dinámica de partículas 
en ambiente marinos someros parece ser responsable de la distribución espacial de 
metales. 

Los metales inmovilizados en el sedimento y en el detritus puede removilizarse por 
diferentes mecanismos como es la disolución en la columna de agua, acumularse en los 
tejidos de animales a través de la red trófica o introducirse a capas más profundas del 
sedimento por actividad de la infauna.  

Los efectos biológicos en las fanerógamas marinas son poco conocidos. A altas 
concentraciones se detiene el crecimiento, pero tales concentraciones son poco usuales 
en el medio, incluso en zonas muy contaminadas. Las plantas que crecen en zonas muy 
contaminadas presentan un alto contenido de metales en sus tejidos pero su crecimiento 
parece ser normal. Los invertebrados también parecen resistir altas concentraciones de 
metales en las praderas, acumulando metales como el Pb o Cd. Sin embargo los peces si 
parecen ser más sensibles a los metales pesados, en relación a la mayor complejidad de 
su sistema nervioso. 

Vertidos de hidrocarburos 
Multitud de áreas con praderas de fanerógamas han sido contaminadas por el vertido de 
hidrocarburos, de forma intencionada o por accidentes marítimos. La respuesta de la 
pradera ante el vertido va a depender de la profundidad de la columna de agua, tipo de 
petróleo, hidrodinamismo, mareas, carga de sedimentos en suspensión. Todos estos 
factores van a definir también la capacidad de recuperación de las praderas tras el 
vertido. Los efectos principales en la mortandad de la pradera y de la fauna asociada por 
la toxicidad del vertido y el efecto colateral de los dispersantes utilizados en la 
“limpieza” de la superficie del mar.  
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El vertido mejor estudiado fue el del Amoco Cádiz (1978) sobre praderas de Zostera 
marina en las costas de Francia. La pradera fue dañada pero no muerta en su totalidad, y 
la diversidad y abundancia de invertebrados (anfípodos, tanaidáceos, cumáceos y 
equinodermos) se redujo drásticamente varios años después del accidente.  

En Panamá se produjo un vertido en 1896 sobre praderas de Thalassia testudinum y 
Syringodium filiforme. Thalassia mostró inicialmente signo de un severo impacto, pero 
se recuperó en la parte central de las praderas. Sin embargo en los borde de las praderas 
donde más se acumuló en sedimento contaminado con petróleo una importante 
superficie murió a los dos años del vertido. Syringodium vio disminuida su biomasa 
durante el segundo y tercer año del vertido, siendo más sensible que Thalassia. La fauna 
se vio reducida de forma importante, tanto la infauna como la epifauna o los peces. Por 
ejemplo la abundancia de erizos disminuyó dramáticamente, hasta casi la extinción, 
incluso a los tres años desde el vertido.  

El vertido actual procedente del buque Prestige frente a las costas gallegas debe haber 
degradado completamente las praderas de Zostera al impedir directamente la entrada de 
luz y por su efecto tóxico al diluirse. 

Construcciones costeras y playas artificiales 
La realización de obras costeras, como la construcción de marinas, espigones de 
protección o la creación de playas artificiales pueden provocar la destrucción directa de 
la planta por enterramiento o afectarle indirectamente por el incremento temporal de la 
turbidez. Además las obras costeras modifican la dinámica litoral, alterando el 
equilibrio sedimentario de erosión-sedimentación. Donde se incrementa la 
sedimentación puede llegar a colmatarse la pradera y enterrarse paulatinamente, si su 
crecimiento vertical no es capaz de contrarrestar la tasa de sedimentación. En zonas 
donde se incrementa la erosión se produce el descalzamiento de la planta, al tener un 
crecimiento mayor que la tasa de sedimentación. 

Impacto de embarcaciones de recreo 
El anclaje de embarcaciones supone una destrucción mecánica de la pradera, sobre todo 
el localidades muy frecuentadas por turistas. Existen dos tipos de anclaje que provocan 
impactos similares pero difieren relativamente: fondeos fijos y anclaje eventual. El 
primer caso son los fondeos fijos situados sobre praderas. Generalmente constan de un 
fondeo (anclas, cemento, etc.) y una cadena atada a una boya que flota en superficie. 
Este sistema de anclaje provoca una profunda erosión sobre el área de influencia de la 
cadena por el movimiento de la misma debido al hidrodinamismo y a la amplitud de la 
marea. La erosión directa efectuada puede ser, tan solo, de varios m2, pero la 
persistencia de la perturbación puede poner en peligro la supervivencia de la pradera, y 
produce cambios a nivel de la comunidad al reducir su densidad y cobertura en una 
escala temporal más amplia.  

El segundo caso, el anclaje temporal, puede causar una erosión detectable en praderas 
de fanerógamas marinas, disminuyendo la densidad de haces. Un estudio en Port-Cros 
(Francia) evalúa que el anclaje de las embarcaciones de recreo redujo la densidad de 
praderas en un 30%. Aunque el impacto de este tipo de anclaje es más difuso en el 
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espacio, sin aparecer las típicas calvas del ejemplo anterior, puede reducir la densidad y 
cobertura en una gran extensión si la afluencia de barcos es reiterada y muy localizada. 

La pesca de arrastre 
La pesca de arrastre de fondo se da en zonas costeras y estuáricas de todo el mundo. La 
tipo de embarcación puede variar de forma importante, así como el tipo de pradera al 
que perturba. De forma general el arrastre provoca una erosión directa sobre la pradera 
arrancando gran cantidad de fragmentos de rizomas. Se ha calculado que en el Sudeste 
de la Península Ibérica, entre un 40 y un 50% de la superficie potencialmente ocupada 
por praderas se encuentra afectadas en mayor o menor medida por la pesca de arrastre, 
lo que de forma global supone una grave alteración de ecosistema litoral. 

Aparte de la mortalidad directa del macrobentos asociado a las praderas (por ejemplo, 
erizos, holoturias y grandes moluscos), un efecto secundario del arrastre es la 
resuspensión de sedimento que provoca el arte al pasar por el fondo, incrementando la 
turbidez en zonas profundas donde, de por si, la penetración de la luz es escasa. Este 
sedimento se deposita sobre la pradera, provocando su enterramiento y disminuyendo la 
capacidad fotosintética de la planta. En praderas de Posidonia impactadas el 
descalzamiento del rizoma, es decir la distancia desde el meristemo de crecimiento 
hasta la superficie del sedimento, se redujo significativamente de 66 mm a 40 mm. A 
parte de la destrucción del hábitat, el efecto directo sobre la comunidad de peces es 
importante. Estudios realizados sobre la captura del arrastre en praderas de Posidonia 
pone de manifiesto la gran mortalidad de peces inferiores a la talla comercial. Más de un 
50% de las capturas de especies de interés pesquero (espáridos y múlidos, 
principalmente) eran juveniles. 

Instalaciones de jaulas de engorde de peces 
En algunos sectores del litoral, donde existen praderas de fanerógamas marinas, están 
proliferando las instalaciones de acuicultura para el engorde de especies de interés 
comercial. En estas instalaciones se engordan peces como la dorada (Sparus aurata) o la 
lubina (Dicentrarchus labrax), administrando diariamente de decenas a centenares de 
kilos de piensos. La distancia a la costa, la profundidad sobre el fondo y el 
hidrodinamismo de la zona varía considerablemente entre instalaciones, lo que afecta a 
la severidad del impacto sobre el bentos 

En el caso de las Islas Canarias, el excedente de pienso y el excremento de los peces 
favorece la eutrofización del fondo y la mortalidad de las praderas de Cymodocea 
nodosa, cuando existen debajo de la explotación. En el Mediterráneo se da el mismo 
proceso de degradación sobre praderas de Posidonia oceanica, provocando su 
degradación (disminución de la densidad) e incluso muerte en decenas de metros 
alrededor de las jaulas de engorde. El incremento de nutrientes favorece un desarrollo 
anormal de epífitos, limitando la superficie foliar con capacidad de fotosíntesis, además 
de reducir la transparencia del agua. Por otra parte la actividad bacteriana sobre la 
materia orgánica en descomposición que se acumula en el fondo, provoca la 
disminución de oxígeno y la muerte de la planta. 
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Introducción de especies 
Un aspecto menos común que provoca la degradación de las praderas de fanerógamas 
marinas es la introducción de especies exóticas. En el Mediterráneo Occidental la 
introducción del alga verde Caulerpa taxifolia ha puesto en peligro la supervivencia de 
la pradera de Posidonia oceanica en determinados sectores de la costa. Esta alga de 
origen tropical fue observada por primera vez en 1984 en el medio natural. La superficie 
ocupada por el alga creció espectacularmente, ocupando más de 2000 hectáreas. En el 
Mediterráneo ocupa una gran variedad de hábitats distintos, desde la superficie hasta los 
20-30 metros de profundidad. Este alga compite ventajosamente con otras especies, 
como Posidonia oceanica gracias a su rapidez de crecimiento, modo de ocupación del 
substrato, a su alta eficiencia en la captación de la luz, amplio rango de tolerancia a la 
temperatura, la gran capacidad de captación de nutrientes, el aumento de la 
sedimentación y síntesis de metabolitos secundarios.  

Vertido de estaciones de desalación 
En determinadas zonas con una publiometría reducida y una importante afluencia de 
turistas están proliferando las estaciones de desalación, tanto de agua marina como de 
agua salobre. En estas estaciones, mediante un gasto energético importante y por 
procesos físicos como la osmosis inversa, se consigue extraer las sales en disolución. Se 
crea una salmuera con concentraciones de 70 gramos por litro. Esta salmuera se vierte al 
mar, y en muchas ocasiones este vertido se realiza en la cercanía de praderas de 
fanerógamas marinas. En el Mediterráneo y en el Atlántico están proliferando estas 
instalaciones debido al auge del turismo en los últimos.  

Existen varios problemas ambientales aunque el impacto que produce sobre las praderas 
de Posidonia oceanica y su fauna asociada no es del todo conocido. El impacto está 
relacionado con el choque osmótico que supone el vertido de la salmuera. Aunque la 
tolerancia de las fanerógamas marinas a la salinidad es bastante alta, en los puntos más 
cercanos del vertido la pradera muere o la densidad de la pradera se reduce, 
deteniéndose el crecimiento.  

Muchas de éstas problemáticas se acentúan en temporada alta de turismo, ya que las 
poblaciones litorales se multiplican exponencialmente y sus infraestructuras (como por 
ejemplo sus depuradoras) no están adaptadas para canalizar sosteniblemente a tanta 
población, ejerciendo así una mayor presión sobre el medio.  
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6. Eutrofización 

Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se 
enriquecen en nutrientes. Podría parecer a primera vista que es bueno 
que las aguas estén bien repletas de nutrientes, porque así podrían vivir 

más fácil los seres vivos. Pero la situación no es tan sencilla. El problema está en que si 
hay exceso de nutrientes crecen en abundancia las plantas y otros organismos. Más 
tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto 
nauseabundo, disminuyendo drásticamente su calidad.  

El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas 
dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un 
ecosistema casi destruido. 

La eutrofización consiste en la sobrecarga de nutrientes en un determinado medio 
acuático, debido a esto se produce un florecimiento de organismos, capaces de 
metabolizar tales nutrientes, que sobrepasan la capacidad de carga del sistema, 
colapsándolo y variando totalmente sus condiciones iniciales. 

Nutrientes que eutrofizan las aguas 

Los nutrientes que más influyen en este proceso son los fosfatos y los nitratos. En 
algunos ecosistemas el factor limitante es el fosfato, como sucede en la mayoría de los 
lagos de agua dulce, pero en muchos mares el factor limitante es el nitrógeno para la 
mayoría de las especies de plantas.  

En los últimos 20 o 30 años las concentraciones de nitrógeno y fósforo en muchos 
mares y lagos casi se han duplicado. La mayor parte les llega por los ríos. En el caso del 
nitrógeno, una elevada proporción (alrededor del 30%) llega a través de la 
contaminación atmosférica. El nitrógeno es más móvil que el fósforo y puede ser lavado 
a través del suelo o saltar al aire por evaporación del amoniaco o por desnitrificación. El 
fósforo es absorbido con más facilidad por las partículas del suelo y es arrastrado por la 
erosión erosionadas o disuelto por las aguas de escorrentía superficiales.  

En condiciones naturales entra a un sistema acuático menos de 1 kg de fosfato por 
hectárea y año. Con los vertidos humanos esta cantidad sube mucho. Durante muchos 
años los jabones y detergentes fueron los principales causantes de este problema. En las 
décadas de los 60 y 70 el 65% del peso de los detergentes era un compuesto de fósforo, 
el tripolifosfato sódico, que se usaba para “sujetar” (quelar) a los iones Ca, Mg, Fe y 
Mn. De esta forma se conseguía que estos iones no impidieran el trabajo de las 
moléculas surfactantes que son las que hacen el lavado. Estos detergentes tenían 
alrededor de un 16% en peso de fósforo. El resultado era que los vertidos domésticos y 
de lavanderías contenían una gran proporción de ión fosfato. A partir de 1973 Canadá 
primero y luego otros países, prohibieron el uso de detergentes que tuvieran más de un 
2,2% de fósforo, obligando así a usar otros quelantes con menor contenido de este 
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elemento. Algunas legislaciones han llegado a prohibir los detergentes con más de 0,5% 
de fósforo.  

Fuentes de eutrofización  

Eutrofización natural: La eutrofización es un proceso que se va produciendo 
lentamente de forma natural en todos los lagos del mundo, porque todos van recibiendo 
nutrientes.  

Eutrofización de origen humano: Los vertidos humanos aceleran el proceso hasta 
convertirlo, muchas veces, en un grave problema de contaminación. Las principales 
fuentes de eutrofización son:  

 los vertidos urbanos, que llevan detergentes y desechos orgánicos  

 los vertidos ganaderos y agrícolas, que aportan fertilizantes, desechos 
orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y nitratos.  

 Medida del grado de eutrofización  

Para conocer el nivel de eutrofización de un agua determinada se suele medir el 
contenido de clorofila de algas en la columna de agua y este valor se combina con otros 
parámetros como el contenido de fósforo y de nitrógeno y el valor de penetración de la 
luz.  

Medidas para evitar la eutrofización  

Lo más eficaz para luchar contra este tipo de contaminación es disminuir la cantidad de 
fosfatos y nitratos en los vertidos, usando detergentes con baja proporción de fosfatos, 
empleando menor cantidad de detergentes, no abonando en exceso los campos, usando 
los desechos agrícolas y ganaderos como fertilizantes, en vez de verterlos, etc. En 
concreto:  

 Tratar las aguas residuales en EDAR (estaciones depuradoras de aguas 
residuales) que incluyan tratamientos biológicos y químicos que eliminan el 
fósforo y el nitrógeno.  

 Almacenar adecuadamente el estiércol que se usa en agricultura.  

 Usar los fertilizantes más eficientemente.  

 Cambiar las prácticas de cultivo a otras menos contaminantes. Así, por 
ejemplo, retrasar el arado y la preparación de los campos para el cultivo 
hasta la primavera y plantar los cultivos de cereal en otoño asegura tener 
cubiertas las tierras con vegetación durante el invierno con lo que se reduce 
la erosión.  

 Reducir las emisiones de NOx y amoniaco.  

Ryding, S.O., Rast, W. (1992) El control de la eutrofización en lagos y pantanos. 
UNESCO- Pirámide, Madrid. 
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7. El Golf y sus impactos 

En los años 80, la costa española comienza a conformarse como un 
destino privilegiado para los amantes de este deporte debido a la bondad 
del clima que disfrutamos durante todo el año, ya que, este deporte se 

practica al aire libre.  

Por parte de las empresas promotoras de instalaciones de este tipo y del sector turístico 
venden, presentan y promueven este deporte asociado a la importancia que este turismo 
tiene como dinamizador de la actividad económica como alternativa y/o complemento 
al turismo de “sol y playa”. 

Los sectores interesados por la conservación del medio ambiente, abren el debate sobre 
el impacto de este tipo de instalaciones deportivas situado en un el frágil equilibrio 
ambiental de esta tierra, unido a su fuerte consumo de dos recursos naturales escasos en 
nuestra comunidad: agua y suelo. Los aspectos fundamentales en este debate: 

 su abastecimiento del recurso agua (en competencia directa con la 
agricultura intensiva y con el consumo urbano). 

 La incipiente necesidad de planificar y legislar el tipo de suelo en los que se 
pueden localizar estas instalaciones, ante el exponencial desarrollo de esta 
industria. 

 Su impacto sobre el entorno. 

 Su impacto sobre el entorno y los acuíferos. 

Tanto desde el punto de vista socio-económico como cultural, debido a su competencia 
por los recursos naturales de otros sectores económicos ya citados.  

Impacto sobre el paisaje 
Los campos de golf suelen ubicarse en zonas naturales escasamente urbanizadas, y, por 
lo tanto, próximas a zonas protegidas o catalogadas como suelo no urbanizable según la 
Ley del Suelo. También es a tener en cuenta que, cada vez más, los diseñadores de 
campos de golf intentan tener que aplicar el menor número de medidas correctoras y 
conseguir una mejor integración de las instalaciones en el entorno paisajístico.  

Problemática ecológica 
El acondicionamiento de la superficie donde se instalará un campo de golf, suele 
realizarse una labor de desbroce y allanado del terreno, lo cual supone la tala de árboles 
y matorral presentes en el terreno original, esto conlleva la desaparición de la fauna 
asociada a ese hábitat. 

Posteriormente se realiza una labor de subsolado, que no es más que el levantamiento y 
mezcla de las capas inferiores del suelo situadas a más de 60 cm. de profundidad hacia 
la superficie para el aireado y posteriores tratamientos para procurar un terreno de juego 
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mullido. Esta labor provoca una modificación sustancial de la estructura y de la 
microbiología del suelo, ya que el terreno original es suplantado por una capa de grava o 
piedra machacada de 6-8 cm. de diámetro para favorecer el drenaje, y posteriormente 
una capa de 30-40 cm de tierra vegetal que puede ser la misma o exportada. 

Más tarde es necesario crear un buen sistema de drenaje para eliminar el agua que sobra 
del riego debido a la sensibilidad a la humedad y a los encharcamientos de las 
gramíneas que constituyen el césped y, también, para que el campo esté listo para la 
práctica de este deporte. Esta acción, en algunos casos, no respeta el drenaje natural del 
terreno, modificándolo sustancialmente, introduciendo un factor que puede ser contrario 
y contraproducente al estado existente antes de esta labor, y, al mismo tiempo, la 
mayoría de los diseños no contemplan el aprovechamiento de estas aguas de escorrentía. 

Cabe reseñar y tener en cuenta, que este problema ocasionado por estas instalaciones 
depende, notablemente, de la ubicación de cada campo, y por tanto es muy variable en 
función del mismo. En la muchos de los casos, no ha sido la instalación del campo de 
golf en sí mismo, el generador de este problema ecológico, sino lo implantando 
alrededor de éste. Caso de las urbanizaciones y caso de los complejos turísticos (“golf-
resort”). 

Contaminación del medio 
Es producida fundamentalmente por la utilización de fertilizantes y productos 
fitosanitarios necesarios para su mantenimiento. Los abonos son principalmente 
químicos y no orgánicos, lo que ocasiona en numerosas ocasiones un considerable 
aumento de la salinidad del suelo, lo que ocasiona una disminución en la fertilidad del 
mismo. Los abonos más utilizados son los compuestos y el nitrato amónico, aunque 
algunos campos utilizan la urea. 

El suministro de agua 
Los campos de golf basan su existencia en la presencia de césped y éste necesita 
abundantes cantidades de agua para su mantenimiento. Además del agua de riego, se 
añade la construcción de lagos, bien por razones de diseño o como sistemas de 
almacenamiento de agua. Estos lagos, la mayor parte de los cuales son poco profundos, 
inciden en la pérdida de agua por evaporación, hecho que incide en el consumo de agua. 

Consultando uno de los pocos trabajos realizados por universidades en España al 
respecto, este estudio coordinado por Priego de Montano y elaborado por científicos de 
la Universidad de Córdoba “Valoración Ambiental de los campos de Golf en 
Andalucía”, patrocinado por la Federación Andaluza de Golf, por entender que dicho 
estudio exponemos los datos relativos al consumo de agua de los campos andaluces. Tal 
y como se afirma en el trabajo de Priego de Montano (1994:100): 

“Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, y la superficie media de un campo de 
golf de 18 hoyos en Andalucía, un campo de golf de nuestra comunidad andaluz 
debería consumir un mínimo de 360.000 m3/año, para el mantenimiento de su 
superficie, cifra que concuerda con la de 1.000 m3/día de tras fuentes consultadas. 
Esta cifra aumentaría o disminuiría algo dependiendo de la ubicación”. 
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Dentro del citado trabajo publicado por la Universidad de Córdoba se sigue afirmando 
(1994:101): 

“Teniendo en cuenta todo lo anterior, creemos que el consumo medio que viene 
realizando un campo en Andalucía gira en torno a los 500.000 m3/año, cantidad 
sensiblemente más alta (40%) que la mínima estimada, hecho que achacamos a que 
se riega total o parcialmente los “rough”. 

Excesivo consumo de agua que se puede atacar con programas automáticos de riego 
controlados de forma informática, sistemas de riego por aspersión y utilización de aguas 
residuales tratadas. 

Según la Federación Española de Golf, en nuestro país contamos con 282 campos 
federados. Según datos de la publicación de la universidad de Navarra titulada “El 
mercado de vivienda vacacional en España: situación actual y perspectivas (Suárez, J. 
L., Julio 2004), en España más del 60% de los campos de Golf se encuentran asociados 
a viviendas de tipo vacacional. 
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8. Impacto asociado a los puertos 

Megapuertos 

La tendencia actual en cuanto al incremento de infraestructuras portuarias es la de 
realizar construcciones colosales en el borde de la costa, nos enfrentamos a la 
ampliación de varios puertos mercantes a lo largo de nuestro litoral, son los casos de El 
Musel en Asturias, La Coruña y Ferrol en Galicia, Bilbao, Jaizkibel en Euskadi, 
Granadilla en Canarias… la política del hormigón hace crecer nuestros puertos 
sobredimensionadamente pero esto no implica que funcionen al 100%. 

La política de desarrollo de la infraestructura de los puertos viene impuesta a través de 
los presupuestos generales del estado. El ministerio de fomento se ve obligado a 
“malemplear” el presupuesto anual debido a la retirada del mismo no utilizado para el 
ejercicio del siguiente año. Esta condena nos lleva a una proliferación innecesaria de 
infraestructuras portuarias básicas (hablamos de grandes espigones, diques, rompeolas... 
es decir hormigón, pero no de maquinaria necesaria para mercancías específicas, como 
por ejemplo instalaciones para descargas de graneles, plantas regasificadoras para el 
atraque de buques gaseros…) que dado su carácter faraónico resultan elevadamente 
dañinas para el medio ambiente.  

La demanda actual a la que se enfrenta la Marina Mercante en España no supone la 
necesidad de seguir desarrollando puertos sobredimensionados, lo que sí requiere es una 
mayor eficiencia de los recursos humanos empleados en la gestión de los mismos, el 
incremento de infraestructuras portuarias si no viene acompañado de una gestión 
adecuada, ni incrementa los tráficos existentes ni genera tráficos nuevos.  

Únicamente una futura privatización de los puertos del estado justificaría las elevadas 
inversiones, pero por supuesto no sería legítimo reconocerlo a día de hoy.  

A todo esto es necesario decir que el protocolo de Kioto supondrá, también, una 
importante repercusión sobre el movimiento de combustibles fósiles en los puertos 
españoles. En teoría, la reducción de las cuotas de CO2 debe pasar por el cese de 
actividad de las centrales termoeléctricas, cuyo principal combustible es el carbón 
viéndose reducido, consecuentemente, el transporte marítimo del mismo. 

Como ejemplo de puerto sobredimensionado pero altamente eficiente tenemos el puerto 
de Rótterdam, el cuál, ha alcanzado en el 2004 movimientos de mercancías del orden de 
350 millones de toneladas, esta cifra viene a ser el 90% del movimiento todos los 
puertos del estado español (392 millones de toneladas en 2003 según el ministerio de 
Fomento).  
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Puertos deportivos 

Los impactos ambientales derivados de la construcción de puertos deportivos son 
importantes y graves: se modifica la dinámica de los sedimentos del litoral alterando los 
fondos marinos y produciendo erosión en las playas próximas; se vierten grandes 
volúmenes de roca y hormigón, con la consiguiente pérdida de paisaje, cambiando y 
privatizando la belleza del litoral que es de dominio público. Además, la construcción 
de un puerto deportivo acarrea la construcción de viviendas, hoteles y centros 
comerciales, a veces en los mismos terrenos ganados al mar.  

Los puertos deportivos de nuestra costa sufren también de la fiebre del hormigón, la 
política actual en cuanto éstos está orientada a aumentar la masa cementada antes que 
asegurar un número razonable de amarres, una navegación segura y un impacto mínimo 
sobre el ecosistema. 

España dispone de una abundante oferta de puertos deportivos, pues es el segundo país 
europeo con en puntos de atraque, sólo es superado por Francia, que acapara el 42% de 
los amarres europeos. España dispone de unos 254 puertos deportivos, con un total de 
83.863 amarres. 

Según datos de la publicación de la universidad de Navarra titulada “El mercado de 
vivienda vacacional en España: situación actual y perspectivas (Suárez, J. L., Julio 
2004), el 83% de estos puertos están relacionados con viviendas de tipo vacacionales. 
Como consecuencia de la creciente demanda del sector, se está produciendo una escasez 
de amarres. 

El volumen de negocio generado por los puertos deportivos es superior a los 1.200 
millones de euros, lo que los convierte en una de las bases más sólidas para fomentar el 
turismo “de calidad”. 

La normativa en cuanto a puertos deportivos no establece criterios razonables de 
urbanización, preservación de los tramos de la costa y conservación del equilibrio 
dinámico de los procesos sedimentarios.  

La tendencia es la de compensar el déficit de sedimentos, provocado por un puerto 
deportivo, a base de inyecciones de arena directa a las playas proveniente de algún 
reservorio natural. 

“Menos hormigón, más naturaleza, amarres suficientes, navegación más segura y menos 
derroche de cemento.”  

Contaminación por la descarga de residuos en el mar 

Los buques almacenan en sus sentinas los residuos de sus operaciones normales, entre 
estos deshechos, que varían dependiendo del tipo de buque, se pueden encontrar 
residuos oleosos, mezclas de hidrocarburos, productos químicos de limpieza del 
buque…, estos vertidos constituyen episodios graves de contaminación marina debido a 
que se producen a miles, la comisión europea asegura que contaminan más que las 
propias mareas negras. 
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La legislación internacional obliga a los puertos a tener instalaciones de recepción de 
residuos cuya descarga esté prohibida en el mar. La realidad es que en algunos puertos 
no hay instalaciones para limpiar la sentina y que, en caso de haberlas, resulta bastante 
cara su utilización, de esta manera los capitanes se ven presionados por los armadores 
para que vacíen sus sentinas en alta mar, una opción que a fin de cuentas es más breve, 
cómoda y económica. 

El Ministerio de Fomento anunció “tolerancia cero” contra los vertidos en el mar tras el 
Prestige, en el año 2002, sin embargo reconoce que los vertidos de fuel y aceite son 
frecuentes y, desde entonces, tan solo ha sancionado a dos buques, sin embargo, 
nuestros vecinos franceses en el mismo periodo de tiempo han detectado cientos de 
vertidos y sancionado a 28 barcos. 

Las autoridades españolas abusan indiscriminadamente de la elevada capacidad de 
dispersión y regeneración que posee el medio marino pero han de darse cuenta de que 
todo tiene un límite, hacer la vista gorda ante los intereses meramente económicos de 
las empresas de la industria del transporte marítimo choca frontalmente con las 
presuntas intenciones declaradas en pro de la lucha ante la contaminación y del obligado 
cumplimiento de la legislación internacional. 

Por otra parte, desde la Comisión Europea se vislumbra la entrada en funcionamiento de 
un nuevo servicio de guardacostas a nivel europeo encargado de asegurar el 
cumplimiento de la legislación en materia de contaminación marina, como pronto la 
propuesta formal sería para el 2007. 

Legislación internacional para evitar la contaminación 
marina 

El Convenio MARPOL (1972/78) es el principal instrumento legislativo para la 
minimización y eliminación de la contaminación procedente de los buques, contiene las 
reglas especiales de construcción y equipo de los buques para la prevención de la 
contaminación accidental, reglas para las descargas autorizadas en la mar y también 
declara zonas especiales donde no se pueden realizar descargas. Este convenio fue 
firmado por España en 1979. 

El protocolo de Londres de 1996, emanado de la Convención sobre la Prevención de la 
Contaminación Marina de las Naciones Unidas de 1972, aplica estrictamente el 
principio de quien contamina paga a todos los países firmantes del mismo, pero para 
que entre en vigor es necesario que se firme por 26 estados y solo lo han ratificado 16 
(2003).  

También encontramos una importante herramienta en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el derecho del mar de 1982, para la preservación y protección del medio 
marino, ésta obliga a todos los estados firmantes a tomar medidas para prevenir y 
reducir la contaminación debida a vertimientos desde buques y a todas las fuentes de 
contaminación terrestres o atmosféricas. 

A pesar de los esfuerzos internacionales para prevenir la contaminación de nuestros 
mares y océanos, se seguirán causando graves episodios de contaminación marina 
mientras que las grandes empresas petrolíferas, sin escrúpulos hacia el medio ambiente, 
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permitan que buques en condiciones deficientes de seguridad, con personal 
indebidamente cualificado, transporten, bajo banderas de conveniencia, cantidades 
colosales de sustancias contaminantes y no faciliten la descarga de los residuos de los 
tanques en puerto, para dejar de obtener así el máximo beneficio económico. 

La Bahía de Algeciras. Riesgo continuo de Marea Negra 

El Estrecho de Gibraltar supone un paso obligado entre las rutas marítimas del Océano 
Atlántico, el Mediterráneo y el Extremo Oriente, enclave estratégico de los tráficos 
Norte-Sur y Este-Oeste. 

Lo mismo que para la industria del transporte marítimo, también resulta un paso 
obligado en las migraciones de especies marinas que utilizan las aguas del Mediterráneo 
como zona de reproducción y puesta, hablamos de peces, cetáceos, tortugas marinas… 

La Bahía de Algeciras con una superficie de 7.500 hectáreas, con profundidades de 
hasta 400 m., tiene un gran comercio marítimo internacional. El Puerto Bahía de 
Algeciras es el primer puerto de España y está entre los 25 primeros del mundo, en 2002 
sobrepasó los 55 millones de toneladas en tráfico total y más de 2,2 millones de TEU´s 
(contenedores de 6 x 2 x 2 metros) 

El puerto se encuentra asociado a un complejo industrial cuyos máximos exponentes 
fueron la Refinería de Petróleos CEPSA que impulsó el tráfico de graneles líquidos (en 
los últimos años se ha movido una media de 16.500.000 toneladas de graneles líquidos, 
de los que más de un 58% han sido productos crudos).  

La Factoría de Acero Inoxidable ACERINOX y la central térmica de los Barrios 
impulsaron el tráfico de graneles sólidos como carbón (ENDESA movió en 2001 
1.693.468 t por su terminal) y chatarra (Acerinox movió en el 2002 por su terminal 
736.969 t de productos siderúrgicos). 

La expansión mundial que sufrió el tráfico de mercancías en contenedores a comienzos 
de los años setenta y la elección de Algeciras como puerto clave en la estrategia del 
trasbordo de contenedores por importantes navieras internacionales (SEA LAND y 
MAERSK) marcó profundamente el desarrollo industrial de la bahía de Algeciras de 
estos últimos años. 

Un informe de la asociación científica Oceana, elaborado a partir de datos oficiales de la 
Unión Europea, indica que, solo en las instalaciones del Puerto de Algeciras, se vierten 
anualmente 773.000 toneladas de hidrocarburos pesados debido a malas prácticas o a 
usos ilegales. 

Riesgo de mareas negras 
Aparte de todos los buques que satisfacen la demanda industrial de la Bahía de 
Algeciras, hay que considerar también los que hacen escala para avituallar o 
simplemente los que transportan mercancías a través del Estrecho de Gibraltar. 

En este singular escenario confluyen una inmensidad de especies migratorias, la 
mayoría de las cuales están protegidas por legislación internacional, se trata peces 
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óseos, peces cartilaginosos, cetáceos, aves migratorias, tortugas marinas… La 
importancia del Estrecho que, como enlace entre las aguas cálidas del Mediterráneo y 
las frías del Atlántico, tiene riqueza biológica única en el mundo, bien merecedora de 
ser preservada. 

El elevado riesgo de una marea negra resulta evidente, esto implicaría el sesgo de las 
rutas migratorias reproductivas acarreando unas consecuencias ecológicas desastrosas, 
tanto a corto como a lago plazo, debido su repercusión en la dinámica poblacional del 
ecosistema marino global representado por las especies que por aquí se dejan ver. Este 
ecosistema ya resulta bastante deteriorado simplemente con la contaminación 
proveniente de la Bahía de Algeciras y la elevada densidad de tráfico marítimo, con la 
contaminación por ruidos que éste conlleva en el mar. 

En un nivel emergido local nos encontramos con zonas protegidas, como el Parque 
Natural del Estrecho (con solo una milla náutica de sus fondos marinos protegidos), 
Parque Natural de los Alcornocales, Paraje Natural de Los Lances, Paraje Natural del 
Río Palmones y el Paraje Natural del Río Guadiaro. 

Estudios realizados en los alcornoques del parque natural de los Alcornocales 
demuestran que no se encuentran en las condiciones óptimas a causa de la 
contaminación atmosférica, debido en mayor medida al polígono industrial de la zona, 
pero también al tránsito de buques por esta zona. 

Desde el punto de vista ornitológico, la preservación y ampliación de la desembocadura 
del río Palmones y el Paraje Natural del Estuario del río Guadiaro representarían para la 
principal zona migratoria del Estrecho. 

Contaminación biológica por las aguas de lastre de los 
buques 

Cada día entre 3.000 y 7.000 especies distintas viajan camufladas en los 3-5 millones de 
toneladas de aguas de lastre que transporta anualmente, de un confín a otro del Planeta, 
la flota mercante mundial. Verter esta agua al mar provoca la introducción de especies 
exóticas en los ecosistemas y organismos patógenos, generando daños sobre la fauna y 
flora local, así como otros efectos que en ocasiones suponen pérdidas de millones de 
euros. 

En general, los barcos mercantes pueden llevar hasta el 30% del peso muerto del buque 
en agua de lastre, lo que en un superpetrolero supone unas 140.000 toneladas, en un 
gran carguero unas 100.000 toneladas y en un pequeño mercante de 15 a 20.000 
toneladas. 

Según estudios realizados en EE.UU. se han encontrado 367 especies distintas en las 
aguas de lastre de 154 barcos procedentes de Japón. En puertos europeos se han llegado 
a contabilizar cerca de 1.000 especies diferentes. 

En algunas zonas el problema es tremendamente grave, pudiendo suponer la extinción 
de numerosas especies autóctonas. En tierra los efectos ya son evidentes (en Bermuda, 
el 65% de las plantas vasculares existentes en la actualidad son especies introducidas, y 
en California, el 42% de los peces de agua dulce son alóctonos). 
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Especies invasoras más comunes: 

 Mejillón cebra (Dreissena polymorpha).  

 Gobio redondo (Neogobius melanostomus).  

 Acerina (Gymnocephalus cernuu) 

 Cangrejo verde (Carcinus maenas) 

 Alga Wakame (Undaria pinnatifida) 

 Alga asesina (Caulerpa taxifolia) 

 Espirógrafo (Sabella spallanzani) 

 Estrella de mar (Asterias amurensis) 

 Pulga espinosa de anzuelo (Cercopagis pengoi) 

 Ctenóforo americano (Mnemiopsis leidyi) 

 Mejillón mediterráneo (Mytillus galloprovincialis) 

 Almeja china (Potamocorbula amurensis) 

 Dinoflagelado (Gymnodinium catenatum) 

 Poliqueto (Marenzilleria viridis) 

 Navaja americana (Ensis americanus) 

 Mejillón japonés (Musculista senhousia) 

 Cangrejo del Indo-Pacífico (Charybdis helleri) 

 Cangrejo chino (Eriocheir sinensis) 

 Los patógenos habituales en las aguas de lastre son Escherichia coli, Vibrio 
cholerae, Clostridium perfringins, diversas especies de Salmonella y 
enterovirus. 
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9. Banderas y Puntos Negros:  
Situación de la costa  
y de las playas 

El litoral cantábrico 

Galicia 

Esteiro do Miño - Baiona 
3 puntos negros en este tramo de litoral. En este municipio se está produciendo un 
importante desarrollo turístico muy insostenible. 

 Puerto deportivo de Esteiro do Miño (Esteiro do Miño), Concello A 
Guarda. Construcción de un puerto deportivo en área protegida (LIC y 
ZEPA) de especial interés por las comunidades acuáticas y por la invernada 
de aves. 

 Costa de Oia. (Oia – Baiona). Urbanización del litoral de forma agresiva y 
expansiva, con alto impacto sobre las comunidades vegetales y el paisaje 
litoral. En este tramo aún persisten restos de la marea negra originada por el 
Prestige, así como de vertidos de limpieza de tanques y anteriores mareas 
negras.  

 Baiona. En este concejo se está produciendo un desarrollo urbanístico 
desmesurado, ejemplo de modelo insostenible de desarrollo. La construcción 
de un nuevo puerto deportivo y el proyecto de construcción de un campo de 
golf en la zona son una muestra de esta situación. Punto negro por la 
urbanización del litoral de forma agresiva y expansiva, con alto impacto 
sobre las comunidades vegetales y el paisaje litoral. La permanencia de un 
camping en la barra litoral del sistema playa – laguna del LIC A Ramallosa, 
ocupa la mayor parte de la superficie da franja litoral y altera la dinámica del 
sistema.  

Ría de Vigo 
1 bandera negra y 3 puntos negros en este tramo del litoral. El plan de fomento de las 
actividades náuticas deportivas, la ampliación de instalaciones industriales y la 
contaminación que llevan aparejada, así como el impacto de la actividad pesquera y de 
los sedimentos de las bateas ponen en peligro la conservación de este sistema.  
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 Porto de Vigo (Ría de Vigo). La mala gestión del puerto hace que 
continuamente se presenten proyectos de ampliación (Guixar, Bouzas, 
Cangas …). El sistema de depuración no es suficiente para la población 
residente, y la principal depuradora de Vigo presenta deficiencias. La 
creación de nuevos puertos deportivos (Canido, A Lagoa, ETEA… ) supone 
la creación de un número insostenible de plazas de amarre: el caso de ETEA, 
con 1.300 plazas, por si solo saturaría la capacidad de acogida de la ría. 

 Ensenada de San Simón (Concello: Redondela – Vilaboa). Urbanización 
del litoral de forma expansiva, con alto impacto sobre el paisaje litoral. 
Continúan presentándose proyectos de ampliación de puertos industriales e 
de instalación de industrias como la cementera de Rande. Construcción de 
dos puertos deportivos en Vilaboa e Domaio.  

 Norte da Ría de Vigo (Concello: Moaña – Cangas). Urbanización do 
litoral de forma expansiva, con alto impacto sobre el paisaje litoral y las 
comunidades dunares. Especialmente grave en el LIC Costa da Vela (Barra - 
Nerga Costa da Vela). Construcción de dos puertos deportivos en Moaña y 
Cangas. 

 Ría de Aldán (Concello: Bueu). Proyecto de construcción de un puerto 
deportivo en Aldán.  

Ría de Pontevedra 
1 bandera negra y 1 punto negro en esta ría. La papelera de ENCE supone posiblemente 
o caso más grave de contaminación e intento de apropiación del dominio público 
marítimo-terrestre de Galicia. 

 Ría de Pontevedra. Contaminación producida por las instalaciones de la 
papelera de ENCE. Intento de privatización del litoral ante el fin de la 
concesión de actividades de la papelera en 2018, por medio de la ampliación 
del área portuaria de las instalaciones de ENCE.  

 Sanxenxo. Urbanización del litoral de forma expansiva, con alto impacto 
sobre el paisaje litoral y la vegetación costera. 

Ría de Arousa 
1 bandera negra y 1 punto negros en esta ría. La presencia de dos depósitos de 
hidrocarburos de Ferrazo, supone un grave riesgo para la población, así como de vertido 
accidental de hidrocarburos al interior de la Ría. 

 Ría de Arousa (Concello: Vilagarcía de Arousa). Presencia de depósitos 
de hidrocarburos en un área especialmente sensible a la contaminación. 
Problemas derivados del dragado del Porto de Vilagarcía de Arousa y 
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vertido de fangos contaminados en la boca de la ría, en las proximidades de 
la isla de Sálvora (P.N. das Illas Atlánticas).  

 Porto de Vilagarcía (Concello: Vilagarcía de Arousa). Problemas 
derivados del dragado del Puerto de Vilagarcía de Arousa y vertido de 
fangos contaminados en la boca de la ría.  

P.N. de Corrubedo 
1 punto negro en esta ría.  

 Parque Natural de Corrubedo (Concello: Ribeira). Proyecto de 
construcción de una urbanización de lujo, gran presión urbanística.  

Ría de Noia 
1 Punto negro en esta ría.  

 Ría de Noia (Concello: Noia –Lousame). Proyecto de construcción de un 
puente sobre la ría de Noia, un viaducto de casi 1,5 km que unirá Testal con 
Abruñeiras. La construcción del viaducto transcurriría por el esteiro de 
Tambre.  

Muros - Fisterra 
1 bandera negra. El caso de Ferroatlántica es de los más graves de contaminación de 
Galicia. En este área permanecen, también, restos del vertido del Prestige 

 Cee. Contaminación producida por las instalaciones de Ferroatlántica. 
Impacto de la central eléctrica de Ézaro. 

Costa da Morte 
Los efectos del vertido del Prestige son patentes en la zona. Las actuaciones del “Plan 
Galicia” están suponiendo una grave afección a las comunidades vegetales del litoral de 
la Costa da Morte, con la apertura y adecuación de accesos en áreas bien conservadas.   

 Costa da Morte. Contaminación producida por el vertido del Prestige. 
Impacto de las infraestructuras de acceso al litoral y de la apertura  y 
acondicionamiento de pistas en áreas de elevado interés ambiental y buen 
grado de conservación. Instalación de macro-piscifactorías, Touriñán e 
Vilán. Proyecto de puerto deportivo en Muxía 

Ría da Coruña 
1 bandera negra. Los efectos del vertido del Prestige son muy visibles en toda la zona. 
Del mismo modo, las actuaciones del “Plan Galicia” y la construcción del puerto 
exterior de la Coruña, afectando a áreas protegidas (LIC) suponen un grave impacto en 
este trecho de litoral.   
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 A Coruña. Construcción del puerto exterior de A Coruña, grave afección al 
litoral y al espacio protegido de Punta Langosteira. Contaminación 
producida por la actividad portuaria e industrial. Falta de depuración de los 
efluentes urbanos. 

Costa Ártabra 
1 bandera negra en esta ría. Los efectos del vertido del Prestige permanecen en la zona. 
Las actuaciones del “Plan Galicia” y la construcción del puerto exterior de Ferrol, 
afectando á áreas protegidas (LIC) suponen un grave impacto en este trozo del litoral.   

 Ría de Ferrol – Doniños. Construcción del puerto exterior de Ferrol, grave 
afección al litoral y al espacio protegido de cabo Prioriño, descatalogado 
como LIC para la realización del proyecto. Se pretende instalar una planta de 
gas natural licuado en Punta Promontorio (Mugardos), en el mismo interior 
de la Ría de Ferrol. Contaminación producida por la actividad portuaria e 
industrial. Falta de depuración de los vertidos de aguas urbanas. La empresa 
Nature Golf S.L pretende instalar un campo de Golf en el Monte de San 
Xurxo en Lobadiz, entre las playas de Doniños e San Xurxo, en un área 
declarada LIC. 

A Mariña  
1 punto negro. Fuerte presión urbanística y actuaciones poco respetuosas con el litoral 
(paseos marítimos, accesos) con la inclusión de especies exóticas invasoras defendidas 
por varios alcaldes.   

 As Catedrais (Concello: Viveiro). Acondicionamiento de un área recreativa 
que originó una fuerte transformación del entorno terrestre. Fuerte presión 
urbanística y de infraestructuras de ocio en el litoral. 

Parque Nacional Illas Atlánticas 
1 bandera negra y 2 puntos negros en este espacio protegido. Los efectos del vertido del 
Prestige permanecen en numerosos tramos del litoral del Parque. La figura de Parque 
Nacional no fue capaz de frenar las construcción ilegales de la Illa de Nos. 

 Illa de Ons (Concello: Bueu). Construcción ilegal de viviendas para 
utilización estacional y hostelera. Situación legal de los vecinos de la isla 
(mayormente estacionales) sin definir. 

 Cíes (Concello: Vigo). La actividad pesquera en el entorno de las islas se 
realiza sin capacidad de control por parte de los responsables de medio 
ambiente. La Consellería de Pesca gestiona os recursos pesqueros de las 
aguas del Parque Nacional de manera no sostenible y al margen de la gestión 
del Parque Nacional. El acceso a las Cies se realiza a través del principal 
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sistema dunar, por el embarcadero de Rodas, por lo que resulta preciso 
reordenar el acceso y evaluar la capacidad de acogida de la isla. No existe 
ordenación ni control del fondeo en el contorno de las islas. 

 Illa de Sálvora. Falta de control del acceso y acampada ilegal, 
especialmente grave en el islote de Bionta. 

Asturias 

Banderas negras de Asturias 

 Ría de Avilés, por los vertidos de Aceralia que anualmente consisten en 
Cianuro (151 toneladas en 2001), Cadmio (200 Kg), Níquel (400 Kg), 
Fluoruros (54 toneladas), Hidrocarburos aromáticos policíclicos (2 
toneladas) y Fósforo (14 toneladas). 

 Ría de Aboño (Candas), por contaminación por calentamiento de las aguas 
debida a la central térmica de Aboño que explota Hidroeléctrica del 
Cantábrico, la implantación de la misma supuso el deterioro medioambiental 
de la playa y la disminución de los recursos pesqueros existentes en la zona. 
El aumento de temperatura en el agua disminuye la solubilidad de gases y 
aumenta la de las sales. Esto hace que varíen las condiciones del agua 
disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto y variando los 
parámetros físico-químicos del medio lo cual comporta efectos dañinos 
sobre la comunidad biológica residente, también aumenta la velocidad de las 
reacciones del metabolismo y acelera la putrefacción. 

 Ría de Navia, por contaminación de sus aguas debida a lo vertidos 
provenientes de la fábrica de zinc de San Juan de Nieva de Cadmio (200 Kg) 
y Níquel y a los de fósforo (46 toneladas) provenientes de la fábrica de 
industrias lácticas asturianas (Reny Picot). 

 Puerto de Gijón, por poseer valores altamente superiores en cuanto a 
concentración de mercurio, cobre, cadmio y plomo en los lodos del puerto, 
señalados por diversos estudios (OSPAR Commission Quality Status Report 
2000...). 

 Playa de Arao, por contaminación por plomo debida al campo de tiro 
situado cerca. 
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Cantabria 

Banderas negras en Cantabria 

 Ría del Carmen (El Astillero): Existe una contaminación masiva del medio 
bentónico, de los lodos del páramo intermareal y de los suelos de las zonas 
anexas que hoy son zonas de uso agropecuario y marisma debido a los 
continuos vertidos que han tenido lugar durante décadas y que se inician con 
el desarrollo industrial de su entorno. Actualmente los vertidos industriales y 
urbanos continúan lo que sigue afectando masivamente a las aguas y la 
calidad del aire de la zona. El abandono de usos agrícolas y ganaderos de 
zonas circundantes ha originado la invasión por especies vegetales alóctonas. 
Las agresiones más importantes son: 

o Metales pesados y aguas fecales procedentes de Revilla e Igollo 
principalmente. 

o Materiales arrastrados por las aguas pluviales y el viento desde las 
acumulaciones al aire libre de minerales y escorias de Ferroatlántica. 

o Vertidos de aceites, grasas y jabones procedentes de los polígonos 
industriales de El Astillero existiendo puntos de vertidos ilegales 
visibles. 

o Existencia de residuos sólidos en el lecho de la ría y de 
contaminación debida a antigua deposición aguas fecales de EL 
Astillero en los lodos de la ría. 

o Perdida de la dinámica hídrica y de la sedimentación de la ría 
variando la geomorfología original debido su total canalización. 

 Ría del Saja-Besaya (Suances). La ría de Saja-Besaya es una de las más 
contaminadas de todo el litoral Cantábrico. Ambas cuencas fluviales (río 
Saja y Besaya) hacen de colectores de todos los residuos urbanos, ganaderos, 
mineros e industriales. La cuenca del Besaya es una zona fuertemente 
industrializada y con mucha presencia de actividad minera. Desde hace años 
se está trabajando en el plan de saneamiento pero todavía no se finalizarán 
las obras hasta, al menos, dentro de unos dos años. Los vertidos más 
importantes son: 

o Residuos urbanos de una población superior a 100.000 personas. La 
mayor concentración urbana pertenece al ayuntamiento de 
Torrelavega que tiene una población de 80.000 habitantes. 

o Residuos de explotaciones ganaderas a lo largo de las dos cuencas. 
Residuos de actividades mineras en San Felices de Buelna y Cuchía. 
Aunque la mina de Reocín ha cerrado hace dos años, la 
contaminación que ha provocado durante los 150 años de su 
actividad ha quedado en el lecho de los ríos. 
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o Residuos de las grandes industrias de la Comarca, en especial las 

químicas: Torrelavega: Grupo de Sniace (Caelgese, Celltech, 
Papelera del Besaya, Viscocel, Sniace Cogeneración), Grupo Solvay 
(Solvay Química e Interox), Aspla, Bridgestore; Suances: Asturiana 
de Zinc; Valle de Buelna: Fundimotor, Montaña Quijano; Cabezón 
de la Sal: Textil Santanderina. 

En la desembocadura de la ría ha funcionado un campo de tiro durante 
muchos años que ha llenado de plomo el fondo de la misma. 

 Playa de la Concha (Suances). Contaminación de la playa debido a los 
vertidos anteriormente mencionados. Construcciones sobre dominio 
marítimo terrestre, presencia de residuos sólidos. 

 Playa de la Riberuca (Suances). A la contaminación proveniente de la 
cuenca del Saja-Besaya se le une un proyecto de puerto deportivo. 

 Playa de Cuchía (Suances). Vertidos industriales de la cuenca del Saja-
Besaya. 

 Playa de Portio (Piélagos), Vertidos de aguas residuales urbanas. 

 Playa de Cerrias (Piélagos), Vertidos de aguas residuales y urbanización 
ilegal. 

 Playa de Mogro (Miengo), Urbanización destruyendo sistema dunar. 

 Playa de Loredo (Ribamontán al Mar), Vertidos de aguas residuales y 
camping y aparcamiento sobre el sistema dunar. 

 Playa de Salvé (Laredo), Exceso de Urbanización y proyecto de puerto 
deportivo. 

 San Vicente de la Barquera, Exceso de Urbanización y proyecto de puerto 
deportivo. 

 Playa de Ostende (Castro Urdiales), Exceso de urbanización, playa 
artificial rellenando zona rocosa con material extraído de cantera. 

 Playa de El Pocillo (Castro Urdiales), Exceso de urbanización, gran 
cantidad de basura acumulada tras los temporales, restos de fuel, encontradas 
este invierno numerosas aves muertas impregnadas de fuel. 

Puntos negros de Cantabria 

 Camping en las playas de Oyambre: Vertido de aguas residuales. 
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 Ría de la Rabia: Erosión dunar debido a diques y rellenos en el interior de 

la ría. 

 Playa de Usgo (Miengo): Vertidos industriales (empresa Solvay). 

 Playa de la Arnía (Bezana): Vertidos de aguas residuales urbanas. 

 Playa de San Juan de la Canal (Bezana): Vertidos de aguas residuales 
urbanas, construcción de restaurante sobre la arena. 

 Playa de Luaña (Cóbreces): Vertidos de aguas residuales, restos de fuel. 

 Playa de Santa Justa (Ubiarco): Residuos ganaderos y basuras domésticas, 
restos de fuel, construcción de paseo marítimo. 

 Playa de Rosamunda (Santander): Vertidos de aguas residuales. 

 Playa del Bocal (Santander): Vertido de restos de cultivos marinos del 
instituto oceanográfico. 

 Playa de los Tranquilos (Ribamontán al Mar): Vertedero incontrolado de 
residuos sólidos. 

 Playa de Dícido (Mioño): Vertidos de aguas residuales urbanas, restos de 
fuel, encontradas este invierno algunas aves muertas impregnadas de fuel. 

 Playa de Brazomar (Castro Urdiales): Vertidos de aguas residuales 
urbanas. 

 Playa de Oriñón (Oriñón): Vertidos de aguas residuales urbanas, 
construcción sobre sistema dunar, ría canalizada. 

País Vasco 

Banderas negras del País Vasco 

 Puerto de Pasajes (Gipuzkoa), en proyecto. La principal amenaza el nuevo 
Puerto de Pasajes: sacar al exterior de la bahía el puerto actual y multiplicar 
su capacidad de acogida como puerto comercial. Afecta severamente a los 
acantilados de Jaizkibel, zona de especial interés naturalístico. 

Impacto paisajístico en uno de los espacios mejor conservados de Gipuzkoa, 
al ocupar más de 4.000.000 m2 (mayor que todo Donostia) para lo que se 
destruyen 3 km de acantilados (que físicamente desaparecen), se rellenan 
fondos marinos y se construye un dique de abrigo de casi 3 km de longitud. 

La destrucción de fondos marinos y acantilados. 
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La modificación del régimen de corrientes, oleaje que repercutirá, 
indudablemente, sobre la dinámica sedimentaria de la plataforma costera, lo 
que supone una afección a la totalidad del litoral de Jaizkibel e incluso a las 
playas de Hondarribia y Hendaia. 

 Urbaibai – Ría de Gernika-Mundaka (Bizkaia). Reserva de la Biosfera 
(Bizkaia), múltiples presiones urbanísticas. 

 Bahía de Txipios en Plentzia (Bizkaia). Intentos de desecado de humedal 
de Txipios en Plentzia (Bizkaia). En riesgo de desaparición ante la presión 
urbanística y el intento de construcción de un Puerto deportivo. 

 Orio (Gipuzkoa). Contaminación en la desembocadura de la ría del Oria y 
presión por el crecimiento urbanístico sobre los humedales de la ribera, 
marismas de la ría de Oria en Orio (Gizpuzkoa) y especialmente el humedal 
de Motondo.  

 San Sebastián (Gipuzkoa). Contaminación en la desembocadura del 
Urumea y emisario submarino de aguas residuales. 

 Ría de Bilbao: Santurtzi, Zierbena, Barakaldo (Bizkaia). Superpuerto en 
crecimiento, desaparición de humedales intermareales de ría del Nervión y 
contaminación en la desembocadura, El llamado Superpuerto de Bilbao, 
construido hace una década y en constante crecimiento sigue acogiendo 
nuevas instalaciones e industrias contaminantes e insostenibles: ampliación 
de la Térmica de Santurtzi, Regasificadora y Térmica de Zierbena, 
Almacenamiento de combustible de REPSOL, plantas químicas... 

 Deba (Gipuzkoa). Contaminación en la desembocadura del río Deba y 
presión urbanística sobre las marismas de la ría. 

 Humedal de Zuloko-Ibarreta en Barakaldo (Bizkaia). Último humedal de 
carácter intermareal de la Ría del Nervión. Desecado en el 2001 para la 
construcción de un gran centro comercial liderado por IKEA, inaugurado en 
2005. 

Las costas del levante ibérico 

Comunidad Valenciana 

Banderas negras de Castellón 

 Marina d’Or, Playa de Oropesa, Aspectos negativos: Urbanizaciones 
costera de forma agresiva y masificada sobre comunidades litorales de 
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vegetación y playas relativamente bien conservadas. Agresividad 
paisajística. 

Proyecto de urbanizar 19 millones de m2, Marina d’Or Golf, con un parque 
temático y tres campos de golf. Se planea la construcción de una pista de 
esquí artificial y tres hoteles. El complejo incluiría 12 piscinas con cascadas 
de agua y una acuario. Se plantean despropósitos como la construcción de un 
lago artificial y dos km de playas tropicales y un recinto llamado Natura 
d’Or con lago, colinas, bosques y senderos dentro del que se instalará un 
parque acuático. 

Otros aspectos a comentar: Construcción de un vial de cuatro carriles con 
fines de expansión del urbanismo salvaje desde Oropesa a Cabanes que 
transcurre por el Parque Natural del Desierto de las Palmas. 

 Peñíscola, playa sur. En este municipio se está produciendo un desarrollo 
urbanístico espectacular, ejemplo de modelo insostenible de desarrollo. Sin 
tener construida la depuradora que según la Directiva 91/271/CE había de 
estar construida para antes del 1 de enero de 2001, sigue autorizando nuevos 
proyectos urbanísticos, agravando la falta de las infraestructuras necesarias. 
Hoy Peñíscola ya está siendo víctima de su propio éxito. 

Un obsoleto Plan General Ordenación Urbana, de 1977, sirve al 
Ayuntamiento de Peñíscola como argumento para conceder licencias 
urbanísticas para edificar y urbanizar sin tener en cuenta los nuevos cambios 
legislativos de rango superior y aplicación directa, como la que impide 
edificar en la cima de las montañas, la destrucción del paisaje, la 
interconexión de las nuevas actuaciones, la no saturación de las 
infraestructuras existentes, y un largo etc. Este antiguo Plan sirve a 
los urbanizadores “profesionales” para ganar sentencias judiciales 
sorprendentes que permiten edificar dentro de áreas naturales protegidas 
como el Parque Natural de Sierra de Irta o la marjal de Peñíscola. 

La Bandera azul ha sido denegada otro año más, a pesar de haber los 
esfuerzos del Ayuntamiento en mejor los servicios de la playa, como la 
limpieza o vigilancia. 

Aspectos negativos: Urbanizaciones costera de forma agresiva y masificada. 
Agresividad paisajística. Urbanizaciones en el ámbito de influencia del 
parque Natural de Sierra de Irta. 

Proyecto de urbanizar 2 millones de m2, en el PAI Golf-Sur, situado en el 
ámbito de influencia del Parque Natural de Sierra de Irta. El Ayuntamiento 
ha vuelto ha tramitar este proyecto reduciendo su edificabilidad, después de 
haber sido rechazado por la Conselleria. 

Proyecto de urbanizar la cima de las Atalayas. PRI Las Atalayas, se 
proyectan miles de viviendas sin tener conexión con infraestructuras 
municipales en la cima de las Atalayas. Grave agresión paisajística. 
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Proyecto de Puerto deportivo, PAI Racó Calent. El Ayuntamiento anunció la 
intención de apoyar la construcción de un puerto deportivo con 900 amarres 
para grandes yates. 

Todos estos proyectos y otros más se plantean sin construir previamente las 
infraestructuras viarias necesarias. La actual vía de acceso, el camí del 
Pebret es muy estrecho y peligroso. 

El emisario submarino se tuvo que reparar el año pasado. Sale del 
Ayuntamiento por la playa sur hacia el mar y cerca de la Reserva Marina del 
Parque Natural de Sierra de Irta. 

 Peñíscola, Playa Norte, Aspectos negativos: La playa fue regenerada a 
finales de los años 90, con una inversión de 30 millones de €.Adjunto fotos 
de la playa antes y después de la regeneración. La arena que se colocó era 
procedente de machaqueo y presenta una baja permeabilidad. Por ello alguna 
urbanización ha tenido problemas de inundaciones al no poder evacuar el 
agua de la lluvia por la costa. La marjal de Peñíscola, zona húmeda 
protegida, continua siendo invadida por nuevas construcciones, basándose en 
el antiguo Plan General. En la marjal, hay un proyecto urbanístico que ignora 
el barranco de Moles, y que ha sido aprobado sin el preceptivo informe de 
inundabilidad, ya que está en una zona declarada inundable por el 
PATRICOVA y los vecinos han tenido que ir plantear un contencioso 
administrativo, por el riesgo de inundaciones en caso de avenida. 

Puntos negros de Castellón 

 Oropesa del Mar. En este municipio se está produciendo un desarrollismo 
que recuerda la parte más salvaje y poco sostenible del crecimiento turístico 
de los años 60, la cual parecía ya superado y sin embargo en la Comunidad 
Valenciana sigue vigente.  

 Las Playetas, Sierra costera de Oropesa. Aspectos negativos: 
Urbanización de montaña litoral de forma agresiva y expansiva, con un alto 
impacto sobre las comunidades vegetales y el paisaje litoral, habitando en la 
zona incluso águila pescadora.  

Otros aspectos a comentar: construcción de una desaladora para abastecer a 
las urbanizaciones costeras con vertido en el medio marino circundante al 
puerto deportivo de Oropesa del Mar.  

 Mas de Conill, Fardatxo, Montañas de Peñíscola. Aspectos negativos: 
Urbanización de más de 6 millones de m2 con dos PAI, el Alt Fardatxo y 
Peñíscola Hills. Se proyectan construir miles de viviendas con dos campos 
de golf en un área actualmente deshabitada, y escasamente antropizada. 

Proyecto del complejo de construcción de un macrovertedero que dará 
servicio a 49 municipios a 400 metros del PAI Peñíscola Hills y a 800 
metros del PAI Alt Fardatxo. Se han presentado alegaciones contra el 
macrovertedero por el alto riesgo de contaminación de los acuíferos que 
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tiene al ubicarse sobre una zona geológicamente, cárstica y con importantes 
reservas de agua de calidad. 

Otros aspectos a comentar: El macrovertedero a pesar de costar la licitación 
más de 116 millones de € no tiene depuradora para sus lixiviados. El 
macrovertedero está promovido por un Consorcio de Residuos de la Zona I. 
El representante de Peñíscola votó a favor de esta ubicación a pesar de que 
afectaría por proximidad a las miles de viviendas que se proyectan construir 
en su entorno cercano. 

Valencia 

Banderas negras de Valencia 
Valencia, con la justificación de la Copa América a celebrar el año 2007, ha comenzado 
a actuar en la franja litoral de la ciudad eliminando todo freno a la especulación 
urbanística como es la huerta valenciana, con sus construcciones típicas y los barrios 
tradicionales como el Cabañal. Ofrecida como la panacea a la crisis económica y 
turística, se planean la construcción de hoteles y puertos deportivos, segunda residencia 
e infraestructuras de todo tipo, todo ello sin ningún criterio de sostenibilidad. 

 Playa de la Malvarrosa, Valencia. Emisario de aguas residuales del 
Cabañal. Aspectos negativos: Punto importante de contaminación marina por 
el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. Vertido de aguas 
residuales a 300 m de la costa y a tan solo 5 m de profundidad de aguas 
residuales sin tratar de ninguna forma.  

 Playa de El Saler. Aspectos negativos: Punto importante de contaminación 
marina por el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. Vertido de 
aguas residuales a 300 m de la costa y a tan solo 6.5 m de profundidad de 
aguas residuales sin tratar de ninguna forma.  

 Playa de La Dehesa, El Saler. Aspectos negativos: Degradación de la zona 
dunar de las inmediaciones del parque natural de L’Albufera, construcciones 
turísticas y de segunda residencia en la zona de amortiguación del parque. 

Puntos negros de Valencia 

 Valencia, fachada marítima. Aspectos negativos: Especulación urbanística 
salvaje y destrucción de la zona urbana litoral de huerta y casas tradicionales 
del Poblats Maritims, barrio de Nazaret y barrio del Cabañal. Todo este 
salvajismo de construcciones está amparado en la celebración de la Copa 
América, regata elitista que se celebrará en el 2007 en Valencia y que está 
sirviendo de excusa para transformar la fachada litoral de Valencia 
favoreciendo a los especuladores urbanísticos. 
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 Albufera de Valencia. Aspectos negativos: contaminación del agua del 

parque por multitud de vertidos de aguas domésticas e industriales, así como 
de lixiviados procedentes de la agricultura intensiva. Planeamiento 
urbanístico que favorece la construcción de urbanizaciones de segunda 
residencia en la periferia del parque. Mortandad de peces debido a la falta de 
oxígeno por la mala calidad del agua al tener un gran aporte de nutrientes y 
materia orgánica. 

 Cullera. Aspectos negativos: Punto importante de contaminación marina por 
el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. Vertido de aguas 
residuales a 1.100 m de la costa y a tan solo 8,9 m de profundidad de aguas 
residuales sin tratar de ninguna forma.  

Otros aspectos: urbanismo salvaje y degradación paisajística en la línea 
litoral y destrucción de las lomas costeras de gran valor paisajístico. 

Alicante 

En la provincia de Alicante domina el despropósito urbanizador, con construcciones a lo 
largo de todo el litoral en zonas de gran valor ecológico y paisajístico. No existe ningún 
criterio de sostenibilidad ante la gran oferta de segunda residencia con el aumento de 
población inmigrante desde los países nórdicos europeos. Las infraestructuras de 
saneamiento están infradimensionadas, la contaminación de las aguas se incrementa 
cada año y no parece frenarse todo este proceso especulativo.  

Banderas negras de Alicante 

 Playa de la Almadraba (Denia). Aspectos negativos: alimentación artificial 
de la playa, transformando una playa natural de guijarros, con afloramientos 
rocosos, en una playa artificial de arena, inestable y de gran impacto para las 
praderas de Posidonia oceanica. Esta obra ha afectado de forma importante 
al litoral y se realizó por el Ministerio de Medio Ambiente a pesar de la 
oposición del pueblo Denia, la cofradía de Pescadores y un informe negativo 
de la Universidad de Alicante. 

Otros aspectos: proliferación de urbanizaciones costera.  

 Playa Grava, Javea. Aspectos negativos: Punto importante de 
contaminación marina por el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. 
Vertido a 590 m de la costa y 12.4 m de profundidad de aguas residuales sin 
tratar de ninguna forma lo que afecta de forma importante a la calidad del 
agua del entorno de la bahía de Javea y Parque Natural de San Antonio. 

 La Calita, Finestrat-Villajoiosa. Aspectos negativos: Degradación absoluta 
del entorno costero por construcciones de alta densidad de ocupación. 
Construcción de un hotel el Hotel Atrium en el municipio de Villajoyosa que 
incumple el Plan General con 11 plantas de más que las permitidas 
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 Playa del Carrer del Mar, El Campello. Aspectos negativos: Actuación de 

aporte artificial de arena y alteración de la línea de costa afectando a una 
playa natural de cantos rodados. Construcción de diques paralelos y 
perpendiculares a la costa lo que produce una completa artificialización del 
entorno costero. 

 Postiguet, Alicante. Aspectos negativos: Punto importante de 
contaminación marina por el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. 
Vertido a 788 m de la costa y 8.65 m de profundidad de aguas residuales sin 
tratar de ninguna forma. Este vertido de aguas residuales, unido al vertido 
realizado en la playa de la Albufereta que si tiene un tratamiento biológico, 
eutrofiza la bahía de Alicante en su parte norte, reduciendo drásticamente la 
calidad de sus aguas. 

 Playa del Saladar de Aguamarga (Urbanova), Alicante. Aspectos 
negativos: Punto importante de contaminación marina por el vertido de 
aguas residuales urbanas sin depurar. Vertido a 1602 m de la costa y 15.48 m 
de profundidad de aguas residuales sin tratar de ninguna forma. Este vertido 
se realiza en el LIC de Tabarca, en una zona de alto valor ecológico.  

 Playa de Arenales del Sol, Elche. Aspectos negativos: Urbanización de la 
línea de costa hasta ahora salvaje, rodeando por la parte litoral el parque 
natural de la zona húmeda del Clot de Glavañ. La zona costera, junto a las 
dunas primarias, se esta destrozando con la construcción de un paseo 
marítimo, con farola en una zona virgen y en conexión con el espacio natural 
de las dunas del Carabassí.  

Puntos negros de Alicante 

 Calpe. Aspectos negativos: Construcciones en el perímetro de las Salinas El 
Saladar de Calpe. Destrucción del territorio con la urbanización 
descontrolada. 

 Puerto deportivo Campomanes-Marina de Grenwich, Altea. Aspectos 
negativos: en la fachada litoral del municipio de Altea se están desarrollando 
multitud de proyectos muy agresivos, como son la ampliación de puertos 
deportivos y la construcción desde la línea de costa hasta 300 m de altitud, 
en todo tipo de suelo incluso de gran valor paisajístico como las 
construcciones del barranco del Mascarat. Un proyecto que ha comenzado a 
desarrollarse y supone un importante impacto sobre el medio marino y la 
calidad del litoral es la ampliación del puerto deportivo Campomanes. Se 
van a destruir decenas de hectáreas de Posidonia oceanica, con un proyecto 
de transplante de Posidonia que intenta justificar el proyecto, sin ninguna 
posibilidad de viabilidad. El proyecto incorpora urbanizaciones litorales y la 
destrucción de una parte relativamente bien conservada, eliminando una 
playa de cantos, la playa de Mascarat. 
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 Sierra Helada, Benidorm. Aspectos negativos: Punto importante de 

contaminación marina por el vertido de aguas residuales urbanas mal 
depuradas. Vertido a 150 m de altura en un acantilado de arenas fósiles, 
cayendo el agua en cascada y formando una capa de aguas residuales que 
afecta a todo el litoral norte de Sierra Helada, actualmente en proceso de 
declaración de parque natural marino, además de ser un LIC. 

 Cabo Huertas, Alicante. Aspectos negativos: Punto importante de 
contaminación marina por el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. 
Vertido a 432 m de la costa y 10,46 m de profundidad de aguas residuales 
sin tratar de ninguna forma lo que afecta de forma importante a la calidad del 
agua del entorno del Cabo de las Huertas, afloramiento rocoso de gran 
interés ecológico en el municipio de Alicante. Esta zona está incluida en el 
LIC de Cabo Huertas-Campello.  

 Cabo de Santa Pola. Aspectos negativos: Degradación del entorno costero 
por la construcción de urbanizaciones en la Sierra del Faro de Santa Pola, 
con macrourbanizaciones en la zona acantilada antiguo arrecife de coral 
fósil. 

Franja levante de Murcia: el Mar Menor  

Se ha otorgado el galardón según la problemática que se recoge en las diferentes playas, 
según los criterios: 

1. Construcción del borde litoral: paseos marítimos, urbanización primera línea 
de costa. 

2. Regeneraciones de playas: Las mal llamadas regeneraciones de playas, 
puesto que no la demarcación general de costas no realiza una restauración 
ambiental de las mismas, si no, “meramente” un ensanchamiento de las 
playas o riberas tienen impacto sobre: 

o Produce un cambio en la granulometría de las playas. 

o Tiene impacto sobre la Acetabularia. 

o Impacto sobre las fanerógamas marinas, presentes en la zona: 
Cymodocea nodosa, Zoostera nolti. 

Banderas negras del Mar Menor 

Playas del interior del Mar Menor situadas en la barra de la manga del Mar 
Menor: 

Ayuntamiento de San Javier  

 Playa de Veneziola (1) 
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 Playa Chica (1) 

 Playa de Mistral (1) 

 Playa de Matasgordas (1)  

 Playa Antillas (1) 

 Playa de El Pedruchillo (1) 

 Playa de El Galán (1 y 2) 

 Playa de Leveche (1 y 2)  

 Playa Aliseos (1)  

 Playa de la Isla (1) 

Ayuntamiento de Cartagena  

 Cala del Pino(1) 

 Playa del cavanna (1 y 2) 

 Playa La Gola (1 y 2) 

 Playa Puerto Bello (1) 

 Playa El Vivero (1) 

Playas situadas en el término municipal de San Javier (pueblo): 

 Playa Colón (1 y 2) 

 Playa Castillico (1 y 2) 

 Playa El Pescador (1 y 2) 

 Playa de Barnuevo (1 y 2) 

Playas del mar menor situadas en las pedanías ribereñas del ayuntamiento 
de Cartagena en la laguna. 

Pedanía Los Urrutias 

 Playa La Zohía (1) 

 Playa Los Urrutias (1 y 2) 
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 Playa Punta Brava (1 y 2) 

Pedanía Los Nietos 

 Playa Perla de Levante (1) 

 Playa Honda (1) 

 Playa Los Nietos (1 y 2) 

 Playa Islas Menores (1) 

Playas de urbanizaciones 

 Playa Los Alemanes (1) 

 Playa Paraíso (1) 

 Playa Honda (1) 

 Playa Loma del Castillo (1) 

 Playa El Arenal (1) 

 Playa Mar de Cristal (1) 

Playas situadas en el término municipal de Los Alcázares:  

 Playa Las Salinas (1 y 2) 

 Playa Manzanares (1 y 2) 

 Playa El Espejo (1 y 2) 

 Playa de los Narejos (1 y 2) 

Playas situadas en el término municipal de San Pedro del Pinatar: 

 Pedanía de Lo Pagán 

 Playa de la Puntita (1 y 2) 

 Playa de Villananitos (1 y 2) 

Relación de banderas negras otorgadas a las playas de la Manga del Mar 
menor en la franja mediterránea: 
Criterios seguidos: 
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 Construcción del borde litoral: paseos marítimos, urbanización primera línea 

de costa. 

 Limpieza de playas: 

o Retirada de los banquetes o arribazones de hojas de Posidonia 
oceánica (fanerógama marina), las cuáles, se mezclan con la arena de 
la orilla de la playa, actuando como una barrera contra la erosión 
frente a los temporales. 

o Limpieza mecánica de las playas, lo que destruye, el cordón 
embrionario y provoca en cierta medida la caída del posterior cordón 
dunar. 

Enumeración de playas con bandera negra: 

Playas situadas en el término municipal de San Javier: 

 Playa del Pudrimel 

 Ensenada del Esparto 

 Playa del Estacio 

 Playa El Arenal 

 Playa El Pedrucho 

 Playa del Banco del Tabal. 

Playas situadas en el término municipal de Cartagena: 

 Playa de Calnegre: Esta playa además es de origen artificial para que las 
urbanizaciones situadas sobre el Cerro de Calnegre, también conocido como 
monte blanco, puedan disfrutar de una hermosas playas de arena procedentes 
de barras sumergidas y antiguos cordones dunares actualmente 
transformados. Además para la construcción de estas urbanizaciones ha sido 
necesario la rotulación del cerro de Calnegre, Lugar de interés Geológico, 
debido a su origen volcánico nombrado en la introducción del Mar Menor. 

 Playa de Galúa. 

 Playa del Barco Perdido 

 Playa de Las Almoladeras: esta playa no recoge el criterio número 1 pero 
se le otorga bandera negra debido al vertido de escombros en el teórico 
cordón dunar que se pretende conservar. 

 Playa de Levante, esta playa se encuentra en el poblado, de origen 
pesquero, hoy día colonizado, pero la colocamos junto a las de la manga del 
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mar menor, ya que por su morfología sigue los mismos criterios que las 
anteriores.  

 Bandera negra especial a Puerto Mayor: 
El ensanchado y dragado del canal del Estacio, en 1973, ha contribuido ha 
una modificación de los caracteres de la laguna, descenso de temperatura y 
salinidad, haciéndola más parecida en la actualidad al Mar Mediterráneo. 
Además de sus repercusiones sobre la distribución de los sedimentos y la 
composición y distribución de su biota (PEREZ RUZAFA & MARCOS, 
1987;TERRADOS, 1991; MAS, 1994). Pues bien, el nuevo dragado que 
supone la construcción del puerto deportivo de “Puerto Mayor”, favorecería 
la expansión de la Caulerpa prolifera (alga verde), la cuál, se ve favorecida 
por la pérdida estacional de sus frondes, que elevan los contenidos de 
materia orgánica en el sedimento, lo que, junto con un reducido 
hidrodinamismo y las tendencias termófilas, determina un ambiente al que se 
adapta mejor el alga que las fanerógamas, presentes en el mar menor. 

Esta alga a principios de los años 90, constituyó una verdadera plaga en el 
Mar Menor, debido a su poder de reproducción y regeneración tan rápido, 
esto comenzó a ser un problema para la supervivencia de otras especies 
autóctonas del Mar Menor, tanto de algas (Acetabularia mediterranea), 
como fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa), las cuáles vieron 
mermadas sus poblaciones en buena parte, este problema aún no esta 
resuelto. Uno de los grandes problemas para el control de la población de 
Caulerpa prolifera es que prácticamente no tiene depredadores en el Mar 
Menor: sólo el opistobranquio Oxinoe olivacea y el pez Salpa salpa 

 Desembocadura de la rambla del Albujón porque a través de ella le llegan 
nitratos, fosfatos, fertilizantes, … procedentes de la agricultura intensiva del 
campo de Cartagena y de las aguas deficitariamente depuradas del municipio 
ribereño de Los Alcázares.  

 

Franja litoral del sur peninsular:  
Andalucía y litoral bético de la costa de Murcia. 

Huelva 

Hemos tenido en cuenta criterios de calidad de las aguas del litoral, pero también los 
impactos sobre la calidad natural de las arenas, las especiales características de los 
ecosistemas dunares, y la riqueza natural de nuestras comarcas costeras. Los impactos 
derivados de las crecientes ocupaciones urbanísticas de tramos de costa, la destrucción 
de dunas por chiringuitos, vehículos todoterreno y otras actividades ilegales, junto con 
los impactos derivados de vertidos de aguas residuales y basuras, han sido los más 
contemplados en nuestras actividades de estudio y observación.  
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Deseamos que se contemple el litoral con criterios sostenibles, y recordamos que es 
obligación de las Administraciones Públicas cumplir y hacer cumplir la legislación 
derivada de los acuerdos internacionales sobre conservación de los hábitat de costa. 

En este sentido seguimos observando cierto pasotismo tanto del Ministerio de Medio 
Ambiente como de la Junta de Andalucía en sus obligatorias labores de conservación y 
gestión del dominio público marítimo terrestre y de su franja de servidumbre. A pesar 
de sus anuncios, no sólo no se toman medidas para revertir la situación de ocupaciones 
y construcciones ilegales en zonas públicas, sino que estas siguen aumentando año tras 
año. Ejemplos de ello pueden ser los bloques de apartamentos de ISCASA en Isla 
Canela, trozos del paseo marítimo de Isla Antilla, y edificaciones particulares de Isla 
Cristina, El Portil, Punta Umbría y Mazagón, todo ello situado en dominio público.  

Como venimos denunciando en los últimos años, todo-terrenos de gran cilindrada y 
quads escalan y destrozan dunas, y recorren los límites mareales en todas nuestras 
playas, y en todas las épocas del año, a pesar de que esté explícitamente prohibido por la 
legislación vigente. Otras actividades turísticas inadecuadas para espacios tan frágiles 
también empiezan a proliferar como la equitación por las crestas de las dunas. Hay que 
señalar en sentido positivo que hemos constatado la realización de correctas actuaciones 
de cierre de accesos a vehículos de motor en espacios especialmente delicados como la 
zona de Nueva Umbría y las dunas fósiles de Mazagón. Esperamos que se extiendan. 

Resulta preocupante la proliferación de chiringuitos que se montan con técnicas 
agresivas, colocando suelos de hormigón que generan instalaciones permanentes y 
contaminantes que degradan la playa durante años, y bajo cuyo amparo se producen 
vertidos de aguas residuales directas a pozos ciegos y caños, generando problemas de 
contaminación, malos olores y destrucción de la frágil vegetación dunar. La 
provisionalidad de las concesiones debería conllevar la exigencia de utilización de 
materiales de montaje acordes con su carácter de servicio temporal en un entorno frágil, 
impedir su ubicación sobre sistemas dunares, y la revisión y retirada de concesiones a 
quienes contravengan estas disposiciones o dañen de alguna manera el entorno natural 
sobre el que se asientan.  

Mención aparte merece la inoperancia de las autoridades ambientales en el 
incumplimiento de sus obligaciones de depuración de aguas residuales urbanas en 
espacios de tanta fragilidad e importancia como el Paraje Natural de Marismas del 
Odiel, al que vierten sin ningún control gran cantidad de tuberías de Aljaraque, así como 
las procedentes de la vetusta e ineficaz depuradora de Punta Umbría.  

Este año hemos detectado una inquietante presencia de residuos procedentes de los 
barcos que recalan en el Puerto de Huelva en toda la zona correspondiente con la costa 
de Doñana, entre el parador de Mazagón y Matalascañas. Que estos buques hagan 
limpiezas de sentinas o vertidos de chapapote ilegalmente en nuestras aguas, aunque no 
resulten catastróficos, resulta inquietante no sólo por la contaminación que genera en las 
orillas y fondos, sino como indicador de los peligros que representa el tráfico de grandes 
buques de transporte de sustancias peligrosas en esta parte de nuestro litoral. 

El aumento incesante de la ocupación urbanística del litoral sigue siendo el principal 
problema ambiental del litoral onubense. La publicación del Plan de ordenación 
territorial del litoral occidental de Huelva, ha desatado una nueva oleada de convenios 
urbanísticos que amenazan con llevarse por delante el conjunto de nuestras arboledas 
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costeras en Cartaya e Isla Cristina, y empieza a invadir espacios de segunda línea e 
interior en Ayamonte, Aljaraque, Punta Umbría y Mazagón, e incuso la amenaza se 
extiende a Gibraleón y Villablanca. El elemento fundamental de nuestro horizonte 
paisajístico costero ha pasado a ser el bosque de grúas, y los intereses de las grandes 
empresas constructoras dibujan un futuro de ladrillo y cemento.  

Ecologistas en Acción reitera su llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas que visitan 
y usan las playas de nuestro litoral para que exijan de las instituciones responsables el 
respeto a estos maravillosos parajes. Entre tanta charlatanería ignorante haciendo 
referencia a la “sostenibilidad”, hay que recordar que ésta conlleva un uso y disfrute 
individual y colectivo de los recursos naturales guiado por el respeto a nuestro entorno, 
garantizando también su uso y disfrute para futuras generaciones.  

En este sentido queremos destacar como ejemplo de actuación sostenible, la 
recuperación de playa y dunas mediante regeneración natural en la playa de La 
Redondela. En contraste con las “regeneraciones” artificiales realizadas con arenas de 
fondos marinos, de endebles resultados y fuerte impacto ambiental y coste económico, 
la restauración del sistema de circulación y retención de arenas mediante la plantación y 
protección con vegetación dunar autóctona realizada en esta zona merece nuestra 
felicitación. 

Ecologistas en Acción pide también a la ciudadanía onubense y al conjunto de los 
visitantes de nuestros espacios costeros que tenga una actitud responsable en el uso de 
los recursos que nos brinda nuestro privilegiado medio natural. Retirar las basuras a los 
contenedores más cercanos, respetar la vegetación y los pasos peatonales 
recomendados, en definitiva, procurar dejar inalterados los espacios que hemos utilizado 
es algo fundamental para nuestros usos futuros. 

Banderas negras de Huelva 

 Playas de Cartaya. La barbaridad de las obras Castillo de San Miguel, la 
aparición y consolidación de nuevas instalaciones en El Rompido y su 
avance hacia el frente urbanizador de El Portil, destruyendo pinares y 
generando vertidos incontrolados en lugares emblemáticos como el Caño de 
La Culata, destruyendo arroyos y zonas húmedas como la del arroyo de La 
Plata nos llevan a adjudicar Bandera Negra a las Playas de Cartaya. Las 
pretensiones de los gobernantes de este municipio por disfrazar de sostenible 
la destrucción a toda costa de su medio natural, resultan particularmente 
impresentables cuando actúan de impulsores de todo tipo de infraestructuras 
viarias, puertos deportivos y campos de golf, que parecen pretender convertir 
a Cartaya en una copia de lo peor de Marbella. 

 Ría de Huelva. Huelva. La imagen de las obras de construcción de la central 
térmica de ENDESA en la Punta del Sebo frustran de momento las 
aspiraciones a lograr lo que debe seguir siendo objetivo irrenunciable para el 
conjunto de las administraciones y agentes sociales de Huelva: la 
recuperación de sus playas históricas, destruidas tras la ocupación industrial 
en la dictadura franquista. La puesta en marcha de otras centrales térmicas 
como las de Unión FENOSA y la confirmación de los impactos potenciales 
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de sus vertidos, así como la amenaza permanente de las balsas de fosfoyesos 
refuerzan los signos negativos para la recuperación de una ría que contó con 
playas de gran afluencia como la de la Punta del Sebo y La Gilda. 

 Isla Canela (Ayamonte): La actual extracción de fangos de los fondos de 
las playas de la desembocadura del Guadiana, en un vano intento para 
impedir los olores y presencia de algas, naturales en dinámicas costeras vivas 
como las de esta zona, es el último episodio del parcheo continuo para salvar 
la cara tras haber tomado todo tipo de decisiones equivocadas, desde la 
construcción del muro, la destrucción completa del cordón dunar y su 
vegetación hasta las regeneraciones realizadas para defender unas 
construcciones realizadas en dominio público, prácticamente sobre el agua. 
Completa el desolador panorama la constatación de la pérdida de los 
ejemplares del endemismo Linnaria lamrckii ubicados en las dunas de la 
Punta del Moral, que parecen haber sucumbido ante la presión del ladrillo y 
el uso de su hábitat para servicios sanitarios de los usuarios de hoteles y 
chiringuitos. Los numerosos incendios del año pasado y la destrucción 
creciente de uno de los mejores retamales de nuestro país, son la guinda para 
unas operaciones inmobiliarias que sólo pueden ser consideradas como 
ejemplo por apologistas de la especulación. 

 Punta Umbría. La ocupación y destrucción del sistema dunar de la Playa 
urbana de Punta Umbría, con proliferación creciente de plataformas de 
hormigón y zanjas y fosas sépticas, la permanencia de edificaciones en 
dominio público, así como la reiteración de puntos de vertido de aguas 
fecales han determinado la concesión de la bandera negra a esta playa. Para 
ello ha sido determinante la condición de ilegalidad manifiesta de estas 
actuaciones. 

Puntos negros de Huelva 
Junto a estas Banderas Negras hemos decidido señalar la existencia de varios puntos 
negros, cuyos impactos son solucionables en algunos casos si se tiene voluntad para ello 
y cuya influencia y extensión podrían deteriorar seriamente la calidad de las playas 
sobre las que afectan. 

 Ayamonte (Isla Canela). Un año más hemos podido comprobar la 
permanencia de un vertido de aguas fecales, entre la zona residencial y 
hotelera de la playa de Canela y la marisma, cerca de los cimientos de una 
supuesta depuradora que existía en el lugar. La arqueta existente en el lugar 
cuenta con un tubo dirigido a la marisma en la que el olor y color de los 
sedimentos señalan que allí hay algo que no funciona. 

 Isla Cristina (La Casita Azul). Se estabiliza la permanencia de 
construcciones ilegales en esta zona, ocupando y privatizando dominio 
público. 
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 Isla Cristina (La Redondela). Chiringuito con instalación permanente, 

plataforma de hormigón y vertido de aguas fecales a la trasera de las dunas, 
provocando malos olores y contaminación de las arenas. 

 Cartaya. Contaminación por aguas fecales en el Arroyo Aguas del Pino. 

 Cartaya (El Portil). Vertido directo de aguas fecales en el Caño de la 
Culata. Este arroyo recibe además el aporte de fitosanitarios procedentes del 
campo de golf “Nuevo Portil” que lo rodea en la parte final de su cauce. 

 Punta Umbría (El Portil). La realización de obras en las dunas ocupadas 
por construcciones ilegales agrava la situación inestable de los acantilados 
generados por la pérdida de playa, a la vez que provocan más problemas de 
accesibilidad. 

 Punta Umbría. Siguen sin arreglar los vertidos directos a la ría de aguas 
pluviales, que presentan evidentes señales de ir mezcladas con aguas 
residuales, en el paseo Pascasio y en el paseo marítimo. 

 Palos de la Frontera. Mazagón. Se está produciendo una privatización de 
hecho de las zonas de acceso a la playa en la zona conocida como “Las casas 
de Bonares”, impidiendo el acceso libre a los usuarios de la playa. Sigue sin 
resolverse la situación del colector de aguas fecales que discurre enterrado 
por la playa, provocando vertidos al mar y a las arenas. 

 Almonte (Cuesta Maneli). Acumulación intolerable de basuras achacable 
fundamentalmente a comportamiento irresponsable de los usuarios. Aunque 
se recoja en verano, la contaminación generada en invierno es perfectamente 
evitable con un esfuerzo mínimo que resulta exigible en zonas naturales 
como ésta.  

 Almonte Matalascañas. Un año más tenemos que señalar la falta de accesos 
a la playa, impermeabilizada como consecuencia de un modelo insostenible 
de urbanización. 

Cádiz 

La reciente creación de la Agencia Andaluza del Agua y la transferencia de las 
competencias de los ríos Guadalete y Barbate a la Consejería de Medio Ambiente, no 
han significado avances apreciables en la mejora de la calidad de ambos ríos: el primero 
con un Plan de Recuperación parado (un reciente estudio de la Universidad de Huelva 
señala al Guadalete como uno de los ríos con peor calidad de agua en Andalucía) y el 
segundo sin saneamiento de sus aguas. Tampoco el “abrazo” por parte de la Junta de 
Andalucía de la Nueva Cultura del Agua ha superado el nivel de las declaraciones; la 
Directiva Marco de Aguas no se cumple hasta la fecha en todo lo relativo a la mejora y 
protección de las aguas de transición.  
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El crecimiento continuo y desordenado de la urbanización es la mayor amenaza que se 
cierne sobre el litoral gaditano. Los datos suministrados por el proyecto europeo Corine 
Land Cover demuestran que ya en el año 2000 estaba urbanizado el 31,7% del primer 
km. de costa hacia el interior (uno de cada 3 km de litoral). Desde entonces la situación 
no ha hecho sino empeorar. 

Nos felicitamos de la reciente Declaración de Impacto Ambiental del Plan General 
Municipal de Ordenación, que ha conseguido detener la urbanización rampante de 1 
millón de m2 de pinares de El Puerto de Santa Mª y bloqueado 12 proyectos 
urbanísticos. En cambio, La Ballena, Novo Sancti Petri, El Palmar, Fuente del Gallo, 
Caños de Meca...continúan con la urbanización desmedida e insostenible. El avance del 
nuevo Plan General de Tarifa, por ejemplo, propone la urbanización de 14 millones de 
metros cuadrados, que son todo el suelo no incluido en espacios protegidos. 

Una iniciativa demasiadas veces anunciada y nunca llevada a término por la Consejería 
de Obras Públicas y Urbanismo, sigue siendo la creación de la Policía de Vigilancia del 
Litoral Andaluz, por lo que los desmanes urbanísticos son perseguidos en una ínfima 
proporción.  

En cuanto a los vertidos, a pesar de que, desde el 1 de enero de 2001, todos los 
municipios de más de 15.000 habitantes-equivalentes tienen la obligación legal de 
depurar todas sus aguas residuales, la situación sigue distando mucho de ese objetivo. 
Cinco municipios siguen vertiendo, sin ningún tipo de depuración, 20 millones de 
metros cúbicos anuales (el 32% del agua vertida al mar): Chipiona, Vejer, Barbate, 
Tarifa y Algeciras: 200.000 personas censadas (y un número muy superior durante los 
meses de verano) que representan el 30% de la población del litoral. Destaca Algeciras 
que, con más de 100.000 habitantes, sigue vertiendo todas sus aguas residuales a la 
Bahía con total impunidad, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó el 
proyecto de depuración ¡hace 4 años! 

Este año hemos decidido ser más estrictos con los municipios que infringen esta 
normativa, otorgando bandera negra a todos los que no depuran sus aguas residuales.. 

Otros 4 municipios cuentan con depuradoras que funcionan mal: El Puerto de Santa 
María, Puerto Real (especialmente desastrosa la depuradora de Barrio Jarana), San 
Roque y Los Barrios ( este último ha mejorado algo respecto al año pasado). La peor 
situación está en la Bahía de Algeciras, con 10 puntos de vertidos industriales y 
urbanos, más los frecuentemente producidos por el intenso tráfico de barcos y los 
fondeados permanentemente al amparo de Gibraltar. Un informe de la asociación 
científica Oceana, elaborado a partir de datos oficiales de la Unión Europea, indica que, 
solo en las instalaciones del Puerto de Algeciras, se vierten anualmente 773.000 
toneladas de hidrocarburos pesados debido a malas prácticas o a usos ilegales. 

No obstante lo anterior, hay que destacar como novedad positiva que la depuradora de 
La Línea cuenta ya con un tratamiento secundario, que presumiblemente debe mejorar 
la depuración de sus aguas residuales. 

Los demás municipios (salvo, en parte, Rota y la Barrosa) realizan una depuración 
primaria y secundaria, que no garantiza la reutilización del efluente; para lograr la 
reutilización de las aguas residuales es necesario llegar a un tratamiento terciario. Este 
debería ser el objetivo a conseguir en todos los municipios litorales.  
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El total de vertidos es de unos 62 hectómetros cúbicos, de los que se reutiliza solo el 4% 
(Rota y parcialmente La Barrosa y Atlanterra). El 96% de los vertidos van al mar sin 
reutilizarse (59 hectómetros cúbicos). Este volumen se aproxima al volumen del 
trasvase Guadiaro-Majaceite y a un 27% del consumo de los regadíos de la provincia de 
Cádiz. 

A partir de estas consideraciones, hemos decidido conceder 2 menciones positivas a 
actuaciones que suponen una mejora ambiental, 13 Banderas Negras (1 más que el año 
anterior) y 19 Puntos Negros (uno más que en el 2004). 

Actuaciones que suponen una mejora tangible en la calidad ambiental del litoral: 

1º La Declaración de Impacto Ambiental del Plan General Municipal de Ordenación del 
Puerto de Santa María 

 Se controla la urbanización desenfrenada que, vía convenios urbanísticos, pretendía 
perpetrar el ayuntamiento de El Puerto y que amenazaba con destruir prácticamente 
todos los terrenos forestales de la localidad. Ante la fuerte polémica suscitada, en gran 
parte por la oposición de Ecologistas en Acción y la mayoritaria opinión pública a favor 
de conservar los pinares y retamares, la Junta ha aprobado una DIA que declara no 
urbanizables 100 has de pinares e impide la realización de 12 convenios que pretendían 
la recalificación de 2 millones de metros cuadrados y la construcción de 5000 viviendas. 

Sin embargo se trata tan solo de la punta de un iceberg de las miles de viviendas ilegales 
existentes en nuestro litoral, contra las cuales la Justicia no actúa con diligencia y rigor 
o cuyas sentencias no se cumplen. Por ejemplo, las 326 viviendas ilegales de la playa de 
las Tres Piedras en Chipiona o las instalaciones de Montenmedio en Barbate, que 
cuentan con orden de demolición del TSJA. 

2º La puesta en funcionamiento del tratamiento biológico (secundario) en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de la Línea. 

La Depuradora de La Línea comenzó a funcionar el verano de 2002. Hasta finales del 
2004 solo tenía tratamiento primario (decantación), por lo cual la depuración era 
deficiente, sobrepasando de forma continuada los límites legales de contaminación. 
Desde principios de 2005 cuenta con tratamiento secundario, que ha debido mejorar 
notablemente la calidad de las aguas del efluente (casi 5 hectómetros cúbicos anuales). 
No hemos podido comprobar la mejora de la depuración, ya que no hemos recibido las 
analíticas del 2005.  

Banderas negras de Cádiz 
13 Banderas Negras, una más que el año pasado. 2 nuevas banderas negras a Chipiona y 
Tarifa por no depurar sus aguas residuales (anteriormente eran puntos negros). 
Consideramos que tras 4 años y medio de infracción continuada (desde el 1 de enero del 
2001 tienen obligación legal de depurar sus aguas residuales), se han ganado este 
“galardón”. Desaparece la bandera de la playa cercana a la refinería de CEPSA en San 
Roque que ha sido limpiada por voluntarios de Ecologistas en Acción (pasa a punto 
negro por seguir manteniendo el subsuelo contaminado). 

 Tramo de Costa Hotel Playa de la Luz (Rota). Dos actuaciones negativas, 
una urbanística y otra medioambiental: 
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o Hotel Playa de la Luz. Después de tres años paralizadas las obras 

del Centro de Talasoterapia, en el mes de febrero de 2004 
nuevamente vuelve a salir a exposición pública el proyecto en un 
intento de legalización. Nuevamente hemos vuelto a presentar 
alegaciones dado que el proyecto solo había cambiado en que se 
reducían en unos metros cuadrados el volumen de edificabilidad. No 
hemos recibido contestación alguna a nuestras alegaciones. Las 
últimas noticias son que la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz 
retira la acusación de delito medioambiental contra Hotel Playa de la 
Luz. Por otra parte, el Supremo ratifica (después de años) el deslinde 
de Costas, por lo que se ratifica que las obras están en dominio 
publico y servidumbre de protección. Están pendientes de 
pronunciarse tanto Costas como Medio Ambiente respecto al 
proyecto presentado en el 2004. Todo depende ahora de decisiones 
políticas.  

o Están ejecutando las obras del proyecto de restauración de los 
Corrales de Rota. Esta ejecución en contra de la Ley e informes 
técnicos de expertos se está realizando con hormigón y cemento 
desvirtuando paisajísticamente y funcionalmente las paredes del 
corral y generando una agresión irreparable sobre la diversa fauna 
que las paredes albergan. Los Corrales de Rota son un antiquísimo 
arte de pesca típico del litoral Noroeste de las costas gaditanas,único 
vestigio de arquitectura marina popular. Además de su importancia 
histórica, cultural y etnográfica, estas paredes están construidas en un 
tramo de costa de gran valor ecológico al encontrarnos con 
ecosistemas como: arrecifes naturales, praderas de Posidonia y un 
conjunto de pinar y dunas litorales sometidas a una gran presión 
humana y urbanística.  

El gran proyecto de ejecución de 3 nuevos corrales está aún rondando 
por algunas mentes de Costas. La ejecución de los trabajos de 
reparación efectuados es una auténtica chapuza que ha llenado de 
parches los 5 corrales existentes. Después de más de 2 años, sigue sin 
aprobarse el plan de uso y gestión. El ayuntamiento es incapaz de 
gestionar el monumento natural. Ojo a posibles nuevas actuaciones 
de reconstrucción, ya en una reunión entre Ayto., Costas y Medio 
Ambiente hubo una aprobación que pudimos echar para atrás, pero 
Lorenzo Fajes (jefe de proyectos en la Demarcación) tiene mucho 
interés en dejar su huella en los corrales antes de jubilarse.  

 Playas de Camarón, Cruz del Mar y Regla, en Chipiona: Estas playas 
reciben la influencia negativa del vertido de las aguas residuales urbanas 
(unos 60.000 habitantes en los meses de verano) sin depurar, que van al mar 
por un emisario submarino de 3 kilómetros con “serias deficiencias y 
roturas”, según la Consejería de Medio Ambiente.  

  Playas de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto de Santa María. 
Urbanización salvaje del litoral, arrasando amplios pinares y retamares, la 
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“Arboleda Perdida”, de Rafael Alberti. Destrucción de hábitats de especies 
protegidas, como el camaleón. Ejemplo de modelo insostenible de 
crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación de zonas de alto interés 
ecológico, paisajístico e histórico en primera línea del litoral por 
urbanizaciones de segunda residencia.  

 Playa de La Barrosa-Novo Sancti Petri, en Chiclana. Litoral ocupado 
completamente de hoteles, urbanizaciones y campos de golf, hasta el límite 
del término municipal de Conil, continuándose hacia el interior con la Loma 
del Puerco (Loma de Sancti Petri) con segundas residencias estacionales. Se 
han sepultado cordones dunares, arrasado pinares y eliminado diversos 
ejemplares de especies vegetales de gran valor como la planta insectívora 
Drosophyllum lusitanicum, el enebro marítimo y la camarina, con alteración 
irreversible de su hábitat. Se ha ocupado terreno de dominio público 
marítimo terrestre y la servidumbre de protección. Se han ocupado vías 
pecuarias. Se ha construido un paseo adoquinado sobre el acantilado y dunas 
con una anchura de 3 m, de largo recorrido (de Torre del Puerco a La 
Barrosa) y una recalificación urbanística reciente ha dado vía libre a la 
implantación de un nuevo campo de golf (Campano). Y a pesar de todo, 
¡tiene Bandera azul!. 

Actualmente es inaceptable la situación a que ha llegado la zona en la 
popularmente conocida como “Loma del Puerco” y más turísticamente 
llamada “Loma de Sancti Petri”. La densificación y lo aparatoso de sus 
nuevas construcciones representan un atentado, no solo al medio ambiente 
litoral, sino al buen gusto y al sentido del goce y disfrute de un paisaje 
relajante como podría haber sido el del litoral gaditano. 

 Playa y acantilado de Roche, en Conil. La construcción de 54 chalets en 
primerísima línea de costa supuso la destrucción de especies protegidas 
como el enebro marítimo y el tomillo blanco. Se ha usurpado la Servidumbre 
de Protección del Dominio Público Marítimo – Terrestre y la Servidumbre 
de Tránsito, impidiendo el libre acceso a la playa. Se ha privatizado de facto 
la Cala Encendida y se ha privatizado descaradamente la primera línea de 
playa. Ahora la cosa va a más: de nuevo en primera línea de playa se 
construye un gran hotel, que aunque respeta la Servidumbre de Protección 
del DPMT, supone un enorme impacto paisajístico en el borde del ya 
deteriorado acantilado de Roche.  

La depuración de las aguas es pésima, ya que el tamaño de la depuradora es 
insuficiente para la población atendida. Aunque existe un compromiso 
municipal de triplicar la capacidad de la depuradora, a estas alturas del año 
no se han iniciado las obras, lo que inevitablemente supondrá que volvamos 
a pasar un verano sin garantías de calidad de aguas en la zona.  

En la magnífica Playa de Castilnovo o del Prado de Conil, probablemente la 
más ancha de la Península Ibérica (llega a tener medio Km. de ancho) se 
vislumbran amenazas. Aunque la zona aparece en el PGOU de Conil como 
No Urbanizable, existe recurso en el Tribunal de lo Contencioso-
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Administrativo sobre dicha calificación, y de hecho, el terreno ha sido 
comprado por un conocido constructor que se encuentra a la espera del 
momento para urbanizar. Por esto calificamos la Playa de Castilnovo como 
amenazada. 

 Playa de El Palmar, en Vejer. La aprobación del Plan Especial de El 
Palmar no ha resuelto el caos urbanístico del espacio que ahora se declara 
urbano y urbanizable. Se está construyendo la conducción para el suministro 
de agua potable, pero los vertidos continúan sin la más mínima depuración; 
el acuífero está salinizado y contaminado. Amenazas de un campo de golf y 
dos hoteles previstos. En el extremo NE, en la zona de la “Malcucaña” se ha 
aprobado la construcción de un hotel, cuyos jardines van a usurpar la 
servidumbre de protección del dominio público en una zona de gran valor 
natural. 

 Playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja), en 
Barbate. Edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre, ausencia 
de depuración de las aguas fecales, sin red de abastecimiento de agua 
potable, sin alcantarillado, acuífero costero contaminado. Las aguas están 
calificadas como de baño y pesca. La depuradora de la urbanización “Playas 
del Estrecho” no garantiza el saneamiento de las aguas residuales. La arena 
de la playa de Los Castillejos está contaminada. Se prevé la construcción de 
dos nuevos hoteles junto al Tómbolo de Trafalgar y de apartamentos. El 
proyecto de la Delegación de Obras Públicas de construir una depuradora 
conjunta para El Palmar, Zahora y Caños de Meca, no ha visto la luz. 

 Playa de El Carmen, en Barbate. El municipio cuenta desde hace 7 años 
con estación depuradora de aguas residuales sin funcionar hasta la fecha. La 
playa recibe las aguas contaminadas del río Barbate, cargado de pesticidas de 
los regadíos de su cuenca media y baja y de las aguas residuales de Vejer 
(13.000 h.), Barbate (22.000 h.) y de Zahara de los Atunes. Tampoco ha 
salido adelante el proyecto de la D. P. de Obras Públicas de unificar los 
vertidos de Barbate, Zahara de los Atunes y Atlanterra, en una depuradora 
conjunta. La situación de la playa urbana es de alto riesgo sanitario, por 
negligencia de las dos administraciones, ayuntamiento (colectores) y Cª de 
Obras Públicas (depuradora), dilapidando 6 millones de euros.  

 Los loables esfuerzos de la plataforma ciudadana ¡DEPURADORA YA! 
han conseguido que la Administración se comprometa a iniciar en los 
próximos días obras de emergencia para arreglar, de forma provisional, los 
colectores y que se ponga en marcha la depuradora para este verano: ¿lo 
verán nuestros ojos? 

 Playa de Atlanterra, en Tarifa. Edificaciones desmesuradas ocupando 
ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano. Destrucción de 
cordones dunares de alto interés ecológico. Carencia de infraestructuras 
básicas para el suministro de agua y la depuración de los vertidos. La 
depuradora de la urbanización es totalmente insuficiente para la magnitud de 
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vertidos que recibe, sobre todo en verano, e incumple los límites de 
contaminación. 

 Playa de Los Lances, en Tarifa. Vertidos directos a la playa a la altura de la 
urbanización de Las Cañas. El municipio de Tarifa, con más de 20.000 
habitantes, no depura sus aguas residuales. Solo posee un emisario de 1.800 
metros que “aleja” las aguas contaminadas después de un mero 
pretratamiento. Es frecuente, sobre todo en invierno, ver manchas grandes de 
contaminación en las cercanías de la playa al soplar el Levante. 

El avance del nuevo Plan General Municipal de Ordenación propone la 
urbanización de 14 millones de metros cuadrados, lo que sepulta todo el 
suelo no incluido en espacios protegidos. 

 Isla Verde, en Algeciras. Prácticamente todas las aguas residuales de 
Algeciras (101.000 h.) vierten en este punto sin la más mínima depuración. 
La paralización del proyecto para construir la depuradora es injustificable 
teniendo en cuenta que el estudio de alternativas y proyecto básico fueron 
aprobados hace ya 4 años por la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Desde enero del 2001 Algeciras infringe gravemente la legalidad en materia 
de depuración con absoluta impunidad. 

 Fondos marinos lindantes con Acerinox y Central Térmica, en Los 
Barrios. Elevadas concentraciones de metales pesados. Polvo procedente de 
la acería (incluido el níquel, conocido agente cancerígeno para las personas) 
y acumulación de sacos con material radioactivo Cesio-137 a pocos metros 
de la playa. 

 Litoral Gibraltareño. “Bunkering”, gasolineras flotantes fondeadas en la 
Bahía; frecuentes vertidos de hidrocarburos ocasionados por estos barcos (el 
último se produjo el 20 de mayo). Vertidos de aguas residuales hacía la 
Bahía por el Guari y hacia Levante por Punta Europa. Vertidos procedentes 
de la reparaciones navales militares en el Puerto Militar. Denuncias ante la 
UE. Amenazas intolerables por las visitas de submarinos de propulsión y 
armamento nuclear. 

Puntos negros de Cádiz 
19 puntos negros, uno más que el año anterior. Los nuevos puntos negros se otorgan al 
municipio de San Fernando, a la desembocadura del arroyo Cachón de Jimena (entre 
San Roque y La Línea) y a la playa cercana a la refinería de CEPSA (en años anteriores 
calificada como bandera negra). Pasan de Punto Negro a Bandera Negra las playas 
urbanas de Chipiona y Tarifa. 

 Playas de Bajo de Guía y San Salvador, en Sanlúcar de Barrameda. Por 
verter aguas residuales al arroyo del Salto del Grillo que llegan hasta la 
playa. Además, la Colonia Agrícola de Monte Algaida no tiene ningún tipo 
de depuración y las aguas fecales van al acuífero costero.  
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 Playas de La Calzada y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda.Por 

verter aguas fecales a través del Arroyo de San Juan y los aliviaderos (en 
época de lluvias) que desembocan en la playa, como evidencian las arenas 
negras y las algas bioindicadoras de contaminación. Denunciado 
judicialmente el año 1999. Por el despilfarro energético y la contaminación 
lumínica que suponen los 30 focos de 3.000 W cada uno. 

 Playa de Montijo, en Chipiona. Por la escollera que la Demarcación de 
Costas ha permitido que se haga, con materiales alóctonos de gran tamaño y 
con ocupación del dominio público marítimo-terreste, impidiendo durante la 
marea alta la comunicación entre zonas de playa. Reconstrucción de los 
corrales de Montijo utilizando técnicas inadecuadas.  

 Playas desde Punta Candor a Costa Ballena, en Rota. La situación de 
construcciones y chabolas ilegales en este tramo de costas sigue sin 
resolverse. Durante este año se ha procedido por parte de propietarios que 
tienen sus casas en primera línea (casi arena mojada) a realizar protecciones 
de sus casas y tierras mediante la instalación de escolleras. Esto ha supuesto 
no solo un gran impacto paisajístico de la playa, sino que además impide el 
transito por la misma: ahora durante la pleamar, este tramo de costas se 
convierte en intransitable por el dominio publico, dado que el mar llega a las 
escolleras que han instalado en la playa; todo ello con el permiso de la 
Demarcación de Costas. 

 Playa del Almirante, en El Puerto de Santa María. Playa cerrada al 
público por las autoridades militares de la Base Naval de Rota.  

 Playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María. Construcciones de 
edificios en el acantilado y rellenos en la playa y en el acantilado, realizados 
con un manifiesto incumplimiento de la Ley de Costas, provocando 
continuas pérdidas de arena. 

 Playa de Las Murallas y El Aculadero, en El Puerto de Santa María. 
Estas playas reciben la influencia negativa del vertido de las aguas residuales 
urbanas insuficientemente depuradas desde la depuradora de Las Galeras, 
que se vierten al mar por un emisario submarino. En la Playa del Aculadero 
hay esporádicamente vertidos de aguas residuales sin tratar por el emisario 
de pluviales. 

 Playa de La Victoria en Cádiz. Por el enorme despilfarro energético, el 
coste económico y la agresiva contaminación lumínica que representan los 
más de 200 focos halógenos de alumbrado con 2.000 vatios de potencia cada 
uno, produciendo difusión del flujo luminoso hacia el cielo, intrusión 
lumínica y deslumbramiento. 25 puntos de vertido en la ciudad de Cádiz, 
según la Consejería de Obras Públicas (9 de aguas sanitarias urbanas y 16 de 
aguas pluviales), sin que Intramuros haya todavía conectado a la depuradora 
de Cádiz – San Fernando. Orla de desperdicios y basuras que ribetean todo el 
borde costero de la Avenida de la Bahía y del casco antiguo de Cádiz. 
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 Playa de Campo Soto, entre Cádiz y San Fernando. El tramo 

comprendido entre Torregorda y Campo Soto está cerrado al público por 
formar parte de un anacrónico y prescindible campo de tiro militar. 

 Municipio de San Fernando. Por los siguientes motivos: 

o Continuar vertiendo periódicamente aguas residuales al Caño de 
Sancti Petri (Parque Natural Bahía de Cádiz), hecho reconocido por 
el propio concejal de Desarrollo Sostenible. 

o Mantener puntos de vertido de aguas residuales no conectados a la 
EDAR y que contaminan algunos de los caños circundantes, como el 
Caño Carrascón. 

o Por rescatar modelos urbanísticos de otros tiempos en el litoral, 
promoviendo la construcción de bloques de 16 plantas en zonas 
costeras de la Bahía de Cádiz, como Casería de Ossio o antigua 
Fábrica de San Carlos. 

 Litoral de Conil desde el casco urbano hasta la Cala del Aceite. El nuevo 
Plan General Municipal de Ordenación de Conil ha incrementado 
notablemente los suelos urbanizables en esta zona litoral, en la que se 
incluye la Fuente del Gallo. Creciente proceso de urbanización (tanto legal 
como ilegal), que está destruyendo paisajes costeros y degradando el paisaje 
litoral, con un escaso o nulo control municipal. 

 Playa de Bolonia, en Tarifa. Por sufrir los vertidos de aguas negras al 
Arroyo Alpariate, que terminan en la playa, y la proliferación de 
edificaciones ilegales que están deteriorando un paraje de excepcional valor 
paisajístico, que forma parte del Parque Natural del Estrecho Tarifa-
Algeciras. Mamotreto de hormigón altamente impactante y sin ningún 
respeto hacia el valiosísimo legado histórico de Baelo Claudia.  

 Playa de Paloma Baja, en Tarifa. Proliferación de construcciones ilegales 
con pozos negros en terrenos del Parque Natural del Estrecho Tarifa-
Algeciras. La arena de la playa del Zapillo está contaminada, según los 
informes de la Consejería de Salud. 

 Zona Portuaria de Algeciras: Saladillo, Paseo de la Conferencia y Playa 
de los Ladrillos. En el Saladillo vertidos de aguas residuales, por conservas 
de pescado y reparación de barcos. En el Paseo de la Conferencia desemboca 
el Río de la Miel, por completo contaminado por aguas residuales. En la 
playa de los Ladrillos existe contaminación por metales pesados y vertidos 
esporádicos de aguas residuales. 

 Estuario del río Palmones, en Los Barrios. Recibe los vertidos de los ríos 
de las Cañas (o Palmones), donde van a parar las aguas residuales de Los 
Barrios (18.000 h.) y Guadacorte, a pesar de contar con sendas depuradoras 
que funcionan deficientemente. La depuradora de Guadacorte, que recoge 
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también los vertidos pretratados de los polígonos industriales Palmones I y 
II, ha empeorado su funcionamiento respecto al 2004. 

 Aledaños de la monoboya de la refinería de CEPSA, en Algeciras. 
Vertido de hidrocarburos por derrames. 

 Río Guadarranque, entre Los Barrios y San Roque. Vertidos de aguas 
residuales de los Barrios, San Roque (23.000 h.) y de los Polígonos 
Industriales de Guadarranque.. La depuradora de San Roque prácticamente 
no funciona. Vertido de residuos peligrosos procedentes de lavado de 
cisternas. Contaminación térmica por encima del límite de temperatura 
procedente de las aguas de refrigeración de la central térmica de Endesa. 

 Playa en los aledaños de la refinería CEPSA, en San Roque. Vertidos 
industriales de la refinería. Hidrocarburos en el subsuelo en un frente de 2 
km de playa. Reiteradas denuncias administrativas y judiciales contra 
CEPSA por vertidos industriales. La playa ha sido limpiada por voluntarios 
de Ecologistas en Acción. Aunque su aspecto ha mejorado, el subsuelo sigue 
estando muy contaminado. 

 Vertidos en el río Cachón de Jimena, entre los términos municipales de 
San Roque y La Línea (junto al Hotel Rocamar).  

Málaga 

Banderas negras de Málaga  

 Calaceite (Torrox). Por el proyecto de urbanización (con campo de golf 
(que llevará a la desaparición de un arbusto propuesto para la revisión del 
Libro Rojo y por el proyecto de creación de un nuevo puerto deportivo (que 
se disputa con Nerja). 

 Playa de las Chapas (Marbella).Presencia acusada de aguas mal depuradas 
de la EDAD de la Víbora. Construcción en zonas de desembocadura del 
Arroyo Las Cañas y Víbora. 

 Playa del Pinillo (Marbella). Vertido de aguas fecales de los Arroyos 
Primero, Arroyo del Tejar y Arroyo Segundo. Presencia de restos 
industriales en la playa. Construcciones ilegales en suelo de dominio público 
marítimo-terrestre (Complejo Banana Beach). 

 La playa de Fuengirola, que linda con el puerto de dicha localidad en su 
litoral Oeste. El municipio de Fuengirola es muy pequeño en comparación 
con su vecino de Mijas, que lo rodea y constriñe contra la línea litoral. 
Prácticamente en el centro de esta larga playa esta construido el puerto 
deportivo y pesquero. Coincidiendo con la escollera que cierra el puerto por 
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el Oeste, desemboca un arroyo que discurre embovedado por el casco urbano 
pero que vierte su caudal directamente a la playa. Junto a la desembocadura 
y en el margen oeste del arroyo esta ubicado un astillero de rivera y un 
conjunto de restaurantes consolidados aparentemente dentro de la zona 
marítimo terrestre, en este vertido de agua aparentemente limpio, aparecen 
en numerosas ocasiones aguas residuales sucias y mal olientes que se 
acumulan sobre la playa contigua dispersándose hacia el Oeste por la orilla. 
Se ha podido comprobar en algunas ocasiones que estos residuos fecales, 
procedían directamente de inodoros.  

 Playa de Huelin (Málaga). Construcción de 13 chiringuitos de hormigón 
por parte del Ayuntamiento entre la playa y el paseo marítimo. A menos de 
50 m de la orilla. 

Puntos negros de Málaga  

 Playa de Malapesquera y Puerto Deportivo de Benalmádena. Esta Playa 
es la principal receptora de todos los vertidos que se generan en el Puerto 
Deportivo de Benalmádena y que son tóxicos, como: derrames de 
carburantes, restos de pinturas, disolventes, aguas fecales de las 
embarcaciones e instalaciones portuarias). La Marina de Benalmádena, nació 
a mediados de los años 70 como una iniciativa que imitara cerca de Málaga a 
Puerto Banús en Marbella. 

Para ello se eligió la zona costera de Torre bermeja. Esta zona en principio 
se eligió por no poseer playas de calidad, era una zona de acantilados de 
arcillas y areniscas y la playa era de enormes cantos rodados con sustratos de 
piedra que se adentraban en el mar y señalados en las cartas de navegación 
como “Lajas de Bermeja, por la Torre” por lo tanto no se “perdía” ningún 
trozo de playa susceptible de acomodar Chiringuitos, hamacas, hidropedales. 

La construcción empezó con un dique paralelo a la costa desde el límite del 
municipio de Málaga (playa de la Carihuela), que respetaba en principio la 
mayor parte del bajo. La empresa Holandesa que inicio las obras por 
distintos motivos del que no son ajenos algunos industriales del lugar hoy 
metidos en política, paralizo y abandono las obras. Obras que fueron 
posteriormente retomadas con un objetivo distinto, la especulación 
despiadada y el afán desmedido de ganar metros cuadrados de alto precio 
para enriquecerse. El antiguo puerto ya construido en sus defensas exteriores 
fue rellenado, ampliado, sepultando los bajos de “laja Bermeja” y toda la 
increíble fauna que albergaba (similar en todo a Calaburras) convirtiéndose 
en la zona en que actualmente están los aparcamientos, restaurantes, centros 
Comerciales, pueblo marinero, acuario etc. 

El dique de levante se retranqueo aproximadamente 400 metros mar adentro 
dando lugar al puerto que actualmente conocemos, y que al estar su bocana 
abierta al Sur – Este propicia que toda la enorme polución que una 
instalación portuaria genera tenga su dispersión natural hacia las playas de 
Mala Pesquera. 
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Por este razonamiento se convierte en un punto negro crónico y que condena 
este trozo de costa. 

 Playa de Stª. Ana y el Castillo de Bil-bil, Benalmádena. En la playa de Stª 
Ana y el Castillo de Bil-Bil, también en Benalmádena desembocan dos 
arroyos olvidados por los munícipes y que arrastran aguas tanto pluviales 
como fecales y domesticas sin tratar, de algunos establecimientos hosteleros 
de la zona, así como de las estaciones de bombeo de la depuradora, cuyo 
emisario submarino deja bastante que desear. 

 Acantilados de Torremuelle, Benalmádena. Las pequeñas playas que 
están a resguardo de estos acantilados, sufren la gran presión urbanística de 
la zona que se ha visto incrementada en el último año y medio, triplicado el 
numero de viviendas en la zona. Viviendas que hacen sus vertidos 
directamente al medio marino, sin emisarios, y desde unas supuestas 
depuradoras privadas. 

Desde la desembocadura del río Fuengirola hacia el este, aproximadamente a 
la altura del Hotel las pirámides, los emisarios que deben verter el agua 
supuestamente depurada están rotos, por lo que el vertido se realiza a escasos 
quinientos metros de la orilla. 

 Playa Calahonda (Marbella-Mijas). Incremento de la masificación 
urbanística del entorno. Ampliación de las urbanizaciones Marbiluna, 
Rancho Grande y ocupación urbanística de zonas verdes. 

 Playa Artola (Marbella)- Presencia de restos orgánicos e inertes en las 
dunas. Mal estado de conservación del complejo dunas de cabo pino, 
presencia de chiringuitos, carriles de acceso y aparcamientos en medio de las 
dunas. Construcciones ilegales en suelos de parque públicos. 

 Playa de las Cañas (Marbella) Filtración de aguas fecales en la playa. 

 Playa Real Zaragoza (Marbella)- Masificación urbanística de la zona de 
dominio público marítimo terrestre. Eliminación de cordones dunares. 
Construcción en suelo de policía del Arroyo Real Zaragoza. 

 Playa de los Alicates (Marbella)- Eliminación de zonas dunares. 
Ampliación de las urbanizaciones Playas de Andalucía, El Arenal y 
Residencial Playa de los Alicates. 

 Playa de los Monteros (Marbella)- Invasión urbana de la zona de pleamar. 
Embovedado de la desembocadura del Arroyo de los Monteros. Propuestas 
del Ayuntamiento de construcción de tres chiringuitos en las dunas de la 
urbanización Bahía Marbella. 

 Playa de la Bajadilla y Playa de Venus (Marbella)- Vertido de aguas 
fecales del Arroyo de la Represa. Playas del casco urbano de Marbella muy 
masificadas. 
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 Playa de la Fontanilla. (Marbella)- Filtración de aguas fecales en la arena. 

 Playa Casablanca (Marbella)- Construcción de paseo marítimo (llamado 
por el Ayuntamiento “Sendero ecológico), sobre la playa. 

 Playa del Ancón (Marbella)- Fuerte ampliación de las urbanizaciones 
Marina Puente Romano, Urbanización Los Verdiales, Urbanización Oasis. 

 Playa Río Verde (Marbella)- Construcción en zonas verdes y fuerte 
crecimiento urbanístico de las urbanizaciones Coral Beach, Urbanización 
Río Verde Playa. Consolidación de nuevas urbanizaciones en suelos 
próximos a río verde, por debajo de su cota y con alto riesgo de inundación 
en su desembocadura. 

 Playa Cortijo Blanco (Marbella)- Construcción en zonas verdes y fuerte 
crecimiento de la urbanización La Pépina, en suelos próximos a Río 
Guadaiza, por debajo de su cota y con alto riesgo de inundación en su 
desembocadura. 

 Playa Guadalmina (Marbella)- Vertido de aguas depuradas, ampliación de 
la urbanización Guadalmina Baja en suelos próximos a Río Guadalmina, por 
debajo de su cota y con alto riesgo de inundación en su desembocadura. 

 Playa La Lucera (Mijas)- Arroyo con aguas estancadas y sucias, con 
plásticos. Existe un tubo con aguas residuales. 

 Playa Miraflores (Mijas)- Plantas/Algas sospechosas muy cerca de la 
playa. 

 Torre Caleta (Mijas)- Vertido de agua con olor a lejía. Playa con peces 
muertos. 

 Desembocadura del río Torrox (Torrox-Costa) por la destrucción de un 
pequeño pero significativo humedal en el cauce del río. 

 Playa de El Morche (Torrox). Destrucción de un arenal por la ampliación 
del paseo marítimo. Este arenal era uno de los pocos hábitats con 
comunidades de plantas psammófilas en todo el litoral de la Axarquía. 

 Puerto de Caleta de Vélez. Por el proyecto de ampliación del puerto 
deportivo ¿No hay límites en las ampliaciones? 

 Delta del río Vélez. Por la abrumadora degradación de que es objeto este 
humedal propuesto este año para la Red de Humedales de Andalucía y como 
Monumento Natural. La presión proviene del constante tránsito de vehículos, 
acampadas libres, perros, vertidos, chiringuitos, etc. 
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 Playa de Rincón. Por el proyecto, apoyado por la ministra Cristina Narbona, 

de extender el paseo marítimo hacia las únicas playas semivírgenes que 
existen todavía en este municipio. 

Granada 

El abandono que sufre el litoral granadino en cuanto a limpieza, conservación, respeto 
al medio ambiente y urbanismo desaforado, hace que un año más concedamos estos 
distintivos negativos a aquellas zonas que hemos visto peor a lo largo de los últimos 
meses. 

Para las banderas negras se han considerado diversos factores negativos que concurran 
en una misma playa (limpieza, paisaje, urbanismo o invernaderos) y hemos dejado la 
calificación de punto negro para aquellos lugares puntuales donde el litoral se encuentra 
mal por alguna causa de las ya expresadas. 

Pero no es solamente la calidad de las aguas el criterio que hemos seguido a la hora de 
otorgar “Banderas Negras”, también hemos tenido muy en cuenta las agresiones 
urbanísticas, que lamentablemente se están generalizando en el litoral granadino, 
provocando impactos ecológicos y paisajísticos que pueden ser irreversibles. Así mismo 
los movimientos de tierras para la instalación de invernaderos que destrozan el paisaje y 
ocupan las playas, con la posterior contaminación que provocan, merecen ser 
destacados en esta relación negativa. 

Creemos que el mantenimiento del buen estado de las aguas y de las playas es una 
exigencia ineludible que continuamente vemos incumplida, a pesar de que el mayor y 
mejor atractivo turístico es ofrecer una costa en perfecto estado de salud ambiental, 
además de ser uno de los compromisos de “desarrollo sostenible” emanados de la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y plasmados en la Agenda 21 Andalucía. 
Deseamos que los ayuntamientos que se han ganado a pulso este baldón, lo asuman 
como un requerimiento para que saneen sus playas y pongan fin a la degradación 
ambiental del litoral. 

Hay que actualizar el Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de baño 
por una norma que incorpore nuevos parámetros físico-químicos y microbiológicos. Es 
inadmisible que las autoridades sanitarias alaben el buen estado sanitario de las aguas 
cuando todos los veranos nos encontramos con cientos de casos de dermatitis, otitis y 
otras afecciones achacables al mal estado de las aguas de baño. 

Es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine 
cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores 
precisos y evaluables de la calidad ambiental.  

Hay que establecer un nuevo inventario de contaminantes marinos. La Directiva Marco 
del Agua debe aplicarse con rigor, sobre todo los principios de acción preventiva y de 
corrección de los atentados al medio.  

Por último, hacemos un llamamiento a los usuarios de las playas para que colaboren en 
su limpieza, llevando las basuras a los contenedores más próximos, no enterrando los 
cigarrillos en la arena, prescindiendo de los vehículos con motor en la playa, evitando 
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las motos náuticas en las zonas de baño, y controlando la contaminación acústica. Así 
mismo pedimos a los usuarios que cuando pillen cualquier afección achacable al mal 
estado de las aguas que lo denuncien, así como que llamen a los medios de 
comunicación cada vez que vean que el agua está en malas condiciones. 

Banderas negras de Granada 

 Todo el municipio de Almuñécar. La pretensión de convertirlo en otro 
Torremolinos con el argumento de que lo que es bueno para Málaga no va a 
ser malo para nosotros, ha vuelto locos a los gobernantes municipales, que 
quieren llenar de cemento y ladrillos todo lo verde que queda, dejando, eso 
sí, unas manchas para jugar al golf. 

 Playa de Cantarrijan. Es inadmisible que dentro de un paraje Natural se 
instale un aparcamiento ilegal a pesar de la prohibición de circulación rodada 
que existe para el paraje. Aquí sí que no se aprende de la vecina playa del 
Cañuelo en Málaga a donde hay que bajar con transporte público. 

 Playa del Pozuelo, en Albuñol. Hay que tener muchas ganas de “playa” 
para meterse allí. Los invernaderos llegan hasta la misma orilla del mar y los 
desechos de plásticos, envases y restos agrícolas adornas sus aguas. 

Puntos negros de la provincia de Granada 

 Playa del Paseo en Almuñécar. Las obras del aparcamiento subterráneo 
van a molestar con su polvo y ruidos a los visitantes. 

 Playa del Pozuelo, en Almuñécar. Son las autoridades sanitarias quienes lo 
dicen. NO sabemos qué tiene esta playa que no tengan otras para gozar del 
mismo “reconocimiento” 

 Playa de la Caleta en Salobreña. Por vertidos industriales, por vertidos de 
la piscifactoría, por acumulación de basuras procedentes de los cultivos y 
que aportan los balates, por la suciedad de su arena y de sus aguas y por la 
acumulación de alquitrán y otros productos procedentes de la limpieza de 
barcos.  

 Playa de la Cagadilla, en Salobreña. Los restos de envases fitosanitarios y 
basuras varias adornan una playa que se está proponiendo sea protegida 
como humedal costero de la provincia de Granada. 

 Playa Granada, en Motril. Las construcciones (por cientos) están acabando 
con lo de bueno que tenía esa playa: la vega a continuación de la arena que 
se ha convertido en lugar de paso para los camiones i demás vehículo. 
Presenta manchas de aceite con mucha frecuencia. 

 Playa del cable de Motril. La misma administración reconoce su mal estado 
y la considera no apta para el baño.  
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Almería 

Vertidos de aguas residuales, contaminación por agroquímicos, y de residuos agrícolas, 
contaminación radiactiva, emisiones al aire de industrias contaminantes que después se 
depositan en tierra o en el mar, vertidos de hidrocarburos producidos por el tráfico de 
mercantes, contaminación biológica por aguas de lastre, mínima y deficiente gestión de 
residuos en los puertos comerciales, deportivos y pesqueros, residuos en forma de 
nutrientes y de antibióticos procedentes de piscifactorías, pesca ilegal por 
embarcaciones y buceadores con botella, destrucción mecánica de los fondos y praderas 
submarinas por embarcaciones de arrastre, destrucción de los ecosistemas costeros –
dunares y otros– por la limpieza mecánica de playas y por obras y urbanizaciones en la 
costa, además continuamos con multitud de amenazas sobre nuestros recursos naturales 
como son las maniobras navales de la OTAN, construcción del gaseoducto desde 
Argelia hasta la costa de Cabo de Gata, ampliaciones y construcción de puertos 
deportivos, desaladoras con vertidos de salmuera, construcción de paseos marítimos y 
carreteras paralelas y muy cerca de la costa, eliminación del caudal de los ríos que 
llegan al mar, construcción de espigones y escolleras, y así podríamos continuar citando 
actividades humanas que están causando in importante impacto en la costa almeriense, y 
que nos ofrece un paisaje desolador año tras año. 

Pero en el año 2005, si hay que destacar un determinado tipo de agresiones al litoral de 
Almería, no cabe ninguna duda de que procede de la especulación urbanística, 
verdaderos sepulcros blanqueados, porque intentan presentar de forma decente lo 
indecente y de forma legal lo ilegal y amoral. Y es por lo que Ecologistas en Acción a 
través de la campaña “Banderas Negras” y “Puntos Negros” quiere dar la alarma sobre 
lo que está ocurriendo indicando cuales son las urbanizaciones que se están 
construyendo, han construido o se va a construir y que están causando un mayor daño al 
patrimonio natural almeriense. 

También hay que indicar que lo que está ocurriendo sucede con la complicidad de las 
autoridades, estatales, autonómicas, provinciales y locales, las que han traicionado y 
están manipulando uno de los principales compromisos de “desarrollo sostenible” 
emanados de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) en la que se creó la 
AGENDA 21. Así podemos decir sin dudarlo que estas autoridades pasaran a la Historia 
de Almería como cómplices de los especuladores que están destrozando la costa de 
Almería. 

Los ciudadanos y ciudadanas necesitamos que las autoridades competentes trabajen por 
alcanzar los objetivos de recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral, cuestión 
irrenunciable que pasa por aplicar las Directivas europeas de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación de 1996 y la Directiva Marco de Aguas de 2000, 
actualizar el Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de baño, poner en 
marcha un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier 
vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y 
evaluables de la calidad ambiental. Y establecer un nuevo inventario de contaminantes 
marinos.  

Además, es vital modificar las leyes del suelo y ordenación del territorio para frenar la 
especulación urbanística, dejando el desarrollo y futuro de nuestros pueblos y ciudades 
en manos de los ciudadanos y ciudadanas, eliminando la actual influencia de las 
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promotoras urbanísticas sobre las administraciones y sus responsables. Una ciudad debe 
crecer de forma sostenible en relación al crecimiento natural de su población y en base a 
los recursos naturales disponibles. 

Banderas negras de Almería 

 Cala Invencible, San Juan de los Terreros (Pulpí). Causa principal: 
Construcción urbanística sobre zonas que previamente se han desmontado 
afectando a una cala, acantilados costeros y montes junto al mar. Afección 
importante a la costa debido a la construcción desordenada, causando una 
importante contaminación debido a la falta de depuración de aguas 
residuales y el mal funcionamiento de los colectores. 

 Costa de Vera (Vera, tramo costa entre río Antas y río Almanzora). 
Causa principal: La especulación inmobiliaria tan agresiva que se ha 
desatado está provocando la destrucción de la franja litoral. Se construyen 
macro urbanizaciones, ocupando el dominio público, realizando ilegalidades 
urbanísticas, construyen en zona inundable, destruyen salinas naturales y 
puntos de agua estratégicos así como la vegetación natural, y se ha reducido 
en más de mil metros la primera playa naturista de España. Entre otros 
problemas está provocando que aumente el déficit de agua y que el 
crecimiento artificial genere caos entre las ya deficientes infraestructuras que 
no tienen capacidad ni soportan este desarrollo insostenible: tendremos más 
campos de golf por habitante en Vera que en el municipio de Málaga con 
menos de la mitad de precipitaciones anuales. Se está elaborando el Plan 
General de Ordenación Urbana que en un horizonte de 15 años plantea 
convertir una población de 12.000 personas. Además, en la actualidad hay 
una amenaza de contaminación provocada por la construcción de una 
piscifactoría de engorde de atunes frente a la playa de Quitapellejos que 
vertería 1 tonelada de excrementos y 196.200 kg de residuos de pescado, 
además se verterán anualmente 1.200.000 kg de residuos impregnados de 
antibióticos y otros productos farmacéuticos.  

 Urbanización litoral en playa de Macenas del grupo Med (Mojácar). 
Esta macro urbanización de lujo ha destrozado una parte virgen, esencial, del 
litoral mojaquero, construyendo además en mitad de la rambla un campo de 
golf modificando así el curso natural de esa rambla. Al mismo tiempo se ha 
privatizado la circulación de afluentes de la rambla principal, afectando 
patrimonio cultural histórico de los vecinos de Mojácar. La urbanización no 
se ha adaptado al terreno sino que ha provocado enormes desmontes para 
hacer cajas artificiales en las cuales instalar las casas, apartamentos y chales 
de lujo. Esta acción presagia la privatización inminente de la playa de 
Macenas, lugar paradisíaco del Mojácar donde en fechas recientes aún se 
podían observar fauna terrestre que llegaba al mar a través de la rambla que 
se ha taponado con áridos para sobreelevar el nivel de los campos de golf 
que invaden esa rambla. Algún botánico de la Universidad de Almería que 
han bendecido el atropello administrativo contra el Androcymbium en Cabo 



 

Campaña Banderas Negras
Ecosistemas litorales en peligro

79

 
de Gata han sido contratados para efectuar lavados de cara, denominados 
“trabajos de enmienda ambiental”, en el mega hueco gigantesco que se ha 
hecho entre las elevaciones litorales de Macenas afectadas, arrasadas, por el 
proyecto urbanístico en curso. 

 Playa del Algarrobico (Carboneras, Parque Natural de Cabo de Gata). 
Causa principal: Construcción de una gran urbanización, con varios sectores, 
en una playa virgen, destruyendo montes y laderas en un ecosistema de gran 
importancia dentro del Parque Natural. La empresa Azata, promotora de la 
urbanización de El Algarrobico, va a construir 8 hoteles de lujo (ya han 
comenzado con el primero, un macrohotel de 20 pisos de altura), mil 
quinientos apartamentos y un campo de golf. 

 Costa central térmica de Endesa (Carboneras, Parque Natural de Cabo 
de Gata). Causa principal: Central térmica de Endesa. Incrementará su 
impacto ambiental con el tercer grupo de generación energética provocando 
una situación insostenible para el medio ambiente en una zona rodeada por el 
Parque Natural de Cabo de Gata, que se ve permanentemente contaminada 
por las emisiones tóxicas de esta central térmica. El Mercurio que se 
expande por el aire comarcal forma una característica pluma que se avista 
incluso a lo largo de la costa de Mojácar, Garrucha, Vera y Villaricos, donde 
se junta a los residuos subaéreos expulsados al aire por la planta de Abengoa.  

 Costa Aguamarga (Níjar, Parque Natural de Cabo de Gata). Causa 
principal: El mismo personaje que elabora las normas subsidiarias construye 
una urbanización de 48 has en terrenos calificados como B2 en el nuevo 
PORN del Parque Natral de Cabo Gata Se proyecta una urbanización de 48 
hectáreas la mayor del Parque Natural. La Consejería de Medio Ambiente 
eliminó la finca como suelo urbanizable en la Declaración de Impacto 
Ambiental que emitió cuando se publicaron las segundas Normas 
Subsidiarias por considerar que el terreno tenía alto valor ecológico y el 
crecimiento de la población de Aguamarga no justifica una urbanización de 
ese tamaño. El pueblo, debido a la lamentable gestión de los anteriores 
equipos de gobierno, no dispone de aparcamientos públicos, el único 
existente fue reducido de tamaño para que un ex concejal ampliara su 
urbanización. El pueblo no dispone de zonas verdes, las tenía que haber 
aportado el mismo ex concejal y no las ha aportado, ni el Ayuntamiento se 
las ha reclamado. El pueblo sufre constantes cortes de suministro eléctrico. 
En verano no hay agua para abastecer a la población que sufre permanentes 
interrupciones en el suministro.  

 Playa Urbanización de El Toyo (Almería). Causa principal: Destrucción 
de la costa por la construcción de una urbanización con criterios puramente 
economicistas, despreciando los sistemas dunares e incluso el perfil de la 
costa, construcción de un campo de golf, etc. 

 Playa Urbanización Playa Serena Sur (Roquetas de Mar). Causa 
principal: Construcción de urbanización y campo de golf en el entorno del 
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Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar que supone un aumento del acoso 
de las construcciones a este espacio natural dejándolo sin espacio de 
amortiguación. Destrucción de vegetación de matorral mediterráneo. 

 Bahía de San Miguel, entre Almerimar y Guardias Viejas (El Ejido) 
Causa principal: Por la especulación inmobiliaria, que ha supuesto la pérdida 
de un importante humedal (salinas de Guardias Viejas), que continúa 
extendiéndose por todo este tramo de costa lo que provocará la pérdida de un 
espacio como la Bahía de San Miguel, donde no se respetará ni ecosistemas, 
zonas inundables, un valioso patrimonio natural y cultural como el puerto 
romano, que al día de hoy todavía no está reconocido ni protegido a pesar de 
los estudios que existen. 

Puntos negros de la provincia de Almería 

 Puerto (Garrucha). Causa principal: Puerto industrial con tráfico de 
embarcaciones que cargan yeso, con impacto del yeso por la dispersión que 
causa el viento; las embarcaciones de transporte a granel vierten el lastre al 
puerto contaminando el medio. Otros restos que puede encontrarse con 
regularidad son plásticos, alquitrán, latas y otros. 

 Litoral afectado por planta Abengoa - Villaricos (Cuevas de 
Almanzora). Causa principal: la planta de cogeneración de Abengoa 
mantiene una actividad de quema de combustible fósil que genera una pluma 
con residuos tóxicos peligrosos permanente sobre una zona de litoral y 
playas. 

 Costa entre Aguadulce y Roquetas de Mar. Causa principal: Por la 
especulación inmobiliaria y destrucción de la franja de costa, viéndose 
afectada la Cañada Real de la Costa que atraviesa el municipio. La alarmante 
situación de construcción total de la línea de costa está provocando la 
creación de una gran megaciudad que no se ajusta al desarrollo normal y 
sostenible que aconseja la Agenda 21 Local, provocando problemas en 
distintas infraestructuras como vías de comunicación, depuración de aguas 
residuales (causando impacto sobre las praderas de Posidonia), etc. 

Murcia (franja sur) 

La alineación costera discurre entre la punta de Escombreras y Cabo de Palos, forma 
parte de todo ese levantamiento. Corresponde a lo que se conoce como zona interna del 
sistema bético, o cordillera Penibética. Nuestra sierra es el punto extremo oriental del 
Penibético, es decir, de la línea formada por Sierra Nevada, los Filabres y la Sierra 
Almenara. Los materiales y el proceso de formación es el mismo, aunque la Sierra 
Minera tiene una altura y tamaño mucho menor. Las rocas metamórficas representan la 
mayor parte de sus rocas. 
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En cuanto a su morfología, predomina una costa acantilada cuya mayor cota de altura es 
el Pico de La Fuente con 336 metros sobre el nivel del mar. Los acantilados más 
importantes son los del Monte de las Cenizas y los de Sierra Fausilla, que alcanzan en 
algunos puntos los 200 metros. En esta costa de predominancia acantilada encontramos 
dos pequeñas bahías como son la del “Gorguel” y la de “Portmán”, y además se pueden 
apreciar pequeñas calas y alguna playa de cierta longitud y anchura. En cuanto al 
sedimento que forman estas playas es en su mayor parte debido a las numerosas ramblas 
que desembocan en ellas. 

 En cuanto a las comunidades marinas encontramos las comunidades del sustrato rocoso 
con una alta diversidad de especies, mientras que en el sustrato blando se puede 
aventurar que no existen comunidades debido a que fueron sepultadas por los estériles 
mineros. También están representadas en esta franja litoral comunidades de algas 
fotófilas y algas esciáfilas (sobre todo en grutas del cabo del agua y cabo de palos). 
Frente a la bahía de Portmán todavía se sitúa una pradera de Posidonia oceanica, 
altamente degradada. Existe una alta presencia de especies tolerantes a la 
contaminación.  

Banderas negras de Murcia (franja sur) 

 Playa de Portmán: La bahía de Portmán está considerada como uno de los 
puntos más negros de todo el Mediterráneo en lo que se refiere a 
contaminación por metales pesados. El 93,75% de todos los vertidos 
industriales que se hacen a lo largo del litoral mediterráneo español salían 
hasta 1990 (cuando la explotación minera cesó) por el emisario a cielo 
abierto de Portmán; se estima que la antigua bahía contiene 50 millones de 
toneladas de residuos de minería, que en algunos lugares alcanzan los 25 m. 
de potencia. Durante los 30 años que duraron los vertidos, las aguas frente a 
la bahía presentaban gran cantidad de material en suspensión, lo que 
interfería con la dinámica normal del plancton y de los peces. 

Además, es de lamentar que ante la deuda histórica que tiene la 
administración regional para regenerar esta bahía, los únicos proyectos que 
se han presentado al respecto son: uno asociado a la ampliación del puerto 
industrial de la bahía de Cartagena (desechado en la actualidad por 
irregularidades del mismo) y otros, asociados a la construcción de puertos 
deportivos lo que sometería a nuestros maltrechos ecosistemas marinos a una 
mayor presión. 

 Playa del Gorguel. Al vertido de basuras orgánicas sin ningún tipo de 
tratamiento previo en la zona de vertidos de la planta de El Gorguel, que ha 
aumentado muy notablemente su tamaño. La mezcla de la materia orgánica 
con multitud de basuras, entre ellas envases de pinturas y otros materiales 
procedentes de actividades industriales, hacen imposible el 
reaprovechamiento de los residuos arrojados al vertedero. El uso de estériles 
mineros de una obra limítrofe con el vertedero para el enterramiento de las 
basuras. En febrero, el mismo SEPRONA había constatado el empleo de 
suelos contaminados procedentes de la parte baja de la rambla del Charco 
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para este mismo uso. La situación cercana a esta rambla unida al depósito sin 
control de basuras en esta planta hace posible el corrimiento de estas 
basuras, las cuáles desembocarían en las aguas de la bahía de El Gorguel, 
ante posibles lluvias torrenciales.  

En el tramo costero desde la Punta de la Azohía - Punta de Aguilones, el principal 
criterio seguido para la asignación de banderas negras a las calas y playas de esta franja 
costera es la acumulación de basuras de todo tipo procedentes de forma mayoritaria de 
las numerosas embarcaciones (embarcaciones de recreo, marina mercante) que trasiegan 
por sus aguas. El Ayuntamiento de Cartagena, al cual pertenece este paraje, carece de 
un plan de limpieza de las mismas  

Otro criterio e importante problemática es la limpieza de buques frente a sus costas, 
problema que se deja ver en muchas de sus playas con la presencia de costras de 
alquitrán mezclado con las gravas que forman las playas procedentes de las ramblas que 
desembocan en la zona. (ver parte del informe de problemáticas asociadas a buques. 

Además esta zona presenta otras problemáticas que no tienen una relación directa sobre 
las playas pero si indirecta debido a que tiene un fuerte impacto sobre las pequeñas 
praderas de Posidonia, que hacen de filtro del oleaje presentes en la zona como es la 
instalación de granjas de engorde de atún, que hacen que desaparezcan estas praderas en 
un amplio perímetro. 

Otra problemática es la pesca ilegal de arrastre que debido a la alta profundidad de la 
zona faena en numerosas ocasiones pegada al acantilado, teniendo impactos 
devastadores sobre las biocenosis del fondo. 

Este año hemos decidido no conceder banderas negras a las playas enumeradas debajo 
pero le hacemos un llamamiento al ayuntamiento de Cartagena y a la administración 
regional para que hagan por solucionar estas problemáticas o en años próximos nos 
veremos obligados a conceder este galardón a las siguientes playas:  

 Cala Cerrada 

 Cala Salitrosa 

 Playa Pozo de la Avispa 

 Cala El Bolete 

 Cala Bolete Grande 

 Cala Aguilar 

 Cala del Gallito 

 Playa de Fatares 

 Playa Parajola 
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Franja litoral entre la playa de Bolnuevo y la Punta de la Azohía. Las Banderas negras 
otorgadas en esta franja son: 

 Playa de la Azohía. Debido a la construcción de un paseo marítimo y a su 
proceso de expansión urbanística. Regeneración de la playa.  

 Playa del Mojón, debido: a la construcción litoral (alto grado de ocupación 
urbanística, instalación paseo marítimo,…); 

Franja litoral entre Punta Calnegre y la Playa de Bolnuevo. Se han asignado las 
siguientes banderas negras: 

 Playa del Puerto de Mazarrón, debido a la construcción litoral (alto grado 
de ocupación urbanística, instalación paseo marítimo, presencia espigón 
puerto deportivo,…); regeneración de la playa. 

 Playa de Bahía (Puerto Mazarrón), debido a la construcción litoral (alto 
grado de ocupación urbanística, instalación paseo marítimo,….); 
regeneración de playa. 

 Playa de Rihuete, (Puerto Mazarrón), debido a la construcción litoral (alto 
grado de ocupación urbanística, instalación paseo marítimo,…); 
regeneración de la playa. 

 Playa de Nares (Puerto Mazarrón), debido a la construcción litoral (alto 
grado de ocupación urbanística, instalación paseo marítimo,…); 
regeneración de la playa.  

 Playa de Castellar (Puerto Mazarrón), debido a la construcción litoral 
(alto grado de ocupación urbanística, instalación paseo marítimo,…); 
regeneración de la playa.  

 Playa de Bolnuevo, debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación 
urbanística, instalación paseo marítimo) 

  Playa de la Isla, debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación 
urbanística, instalación paseo marítimo) y, también debido a la limpieza 
mecánica de la playa. 

Franja litoral Punta Matalentisco – Punta del Cambrón. Le han sigo asignadas las 
siguientes Banderas negras: 

 Playa de las Delicias, debido a la construcción litoral (alto grado de 
ocupación urbanística, instalación paseo marítimo, presencia espigón puerto 
deportivo,…); regeneración de la playa. 

 Playa Calabardina, debido a la construcción litoral (alto grado de 
ocupación urbanística, instalación paseo marítimo. 
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 Playa de Poniente, debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación 

urbanística, instalación paseo marítimo) regeneración de la playa. 

 Playa La Colonia, debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación 
urbanística, instalación paseo marítimo) regeneración de la playa. 

 Playa de Levante, debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación 
urbanística, instalación paseo marítimo) y las traumáticas y continuas 
“regeneraciones” de la playa. 

 Playa de El Hornillo, debido a las rotulaciones para la instalación de 
urbanizaciones. 

Puntos negros de la provincia de Murcia (franja sur) 

 Punta Aguilones isla de Escombreras, debido ala demolición de la misma 
para la ampliación del puerto industrial 

 Valle de Escombreras 

 Bahía de Portmán. Dada la gravedad de la situación y problemática de esta 
bahía, se detalla más debajo de forma más extensa. 

Contaminación en la Bahía de Portmán 
La bahía de Portmán se encuentra situada en el municipio de La Unión, junto a 
Cartagena en la región de Murcia y en esta bahía se ha dado uno de los impactos en el 
medio marino más salvaje a nivel internacional del siglo pasado.  

Este enclave del litoral murciano era de gran belleza y utilizado como puerto de refugio 
tradicional en le SE ibérico. Toda esta zona ha albergado tradicionalmente 
explotaciones mineras. En la colonia romana de Cartago Nova se extraía plata que desde 
la bahía de Portmán, conocida como Portus Magnus, y partían galeras hacia la 
metrópoli cargadas del metal. Con la llegada de la minería moderna a cielo abierto llego 
la degradación completa de este enclave que había soportado la minería manteniendo 
sus valores naturales y la calidad de sus aguas. De 1958 a 1991 aproximadamente 50 
millones de toneladas de estériles fueron vertidos en la costa por una empresa minera 
belga denominada Sociedad Minera-Metalúrgica Peñarroya S.A., colmatando 
prácticamente toda la bahía y una extensa área de la plataforma continental. Al principio 
los sedimentos eran vertidos por una tubería a tan solo 400 m de la costa. La bahía se 
fue colmatando a pesar de que la responsabilidad e los dragados y restauración de los 
calados naturales era responsabilidad de la empresa.  

Desde los años 60 cuando se incrementa el vertido con la prolongación de la tubería de 
vertido 2 km se producía un vertido de dos millones de toneladas al año. En el vertido 
se utilizaban 2 m3 de agua por tonelada de mineral y una serie de aditivos: cianuro 
sódico, ácido sulfúrico, xantatos, sulfato de cobre,…entre otros. El material 
sedimentario incluía el vertido d metales como cobre, cadmio, zinc, plomo y mercurio. 
Es fácil imaginarse que todo este cóctel tóxico ha provocado fuertes repercusiones en la 



 

Campaña Banderas Negras
Ecosistemas litorales en peligro

85

 
calidad ambiental, el funcionamiento de los ecosistemas y la capacidad productiva y de 
usos para los pobladores de la zona.  

Debido a esta actividad, paralizada por la fuerte presión internacional de diversas 
asociaciones, sus fondos presentan los sedimentos más seriamente contaminados por 
metales pesados del Mar Mediterráneo. Diversos estudios han detectado niveles 
altísimos de zinc (5,09 µg/g), plomo (1,18 µg/g) y cadmio (6,25 µg/g) (Pérez y Puente, 
1989).  

El impacto no es local y afecta a una extensa área en relación al hidrodinamismo de la 
zona. Los aportes de sedimento fuertemente triturados, procedentes de la actividad 
minera, se han dispersado por la plataforma hasta llegar a una profundidad de 150 m, 
acumulándose en la parte sur-oeste de Portmán. Además la plataforma continental es 
estrecha en este sector del Mediterráneo, entre 13 y 2.5 km de amplitud, por lo que es de 
esperar que los sedimentos tóxicos se hallan llegado al comienzo del talud continental. 
La zona costera más somera se correspondía con praderas de Posidonia oceanica, en la 
actualidad muy degradado donde apenas existe macrofauna, excepto equinodermos.  

El efecto de estos sedimentos ha sido sobre las comunidades marinas ha sido evaluado 
en los últimos años por la Universidad de Murcia utilizando test de ecotoxicidad. Los 
controles de toxicidad con el agua intersticial del sedimento realizados con organismos 
indicadores, como son los erizos y los anfípodos, han mostrado una gran toxicidad de 
estos sedimentos. El impacto de este vertido en el litoral es extenso creando un 
gradiente desde el punto de vertido de la empresa Peñarroya y detectable en la toxicidad 
de los sedimentos hasta 8 km desde el foco emisor. La concentración de metales da 
valores muy altos en ciertas localidades, con valores máximos de 3.4 µmol de plomo 
por g peso seco de sedimento, 18.35 µmol de zinc por g peso seco de sedimento y 14.4 
µmol de aluminio por g peso seco de sedimento de aluminio (Cesar, 2003).  

La alta concentración de estos metales se transmite a los organismos vivos al ser 
bioacumulables. En experimentos realizados con larvas de erizos se encontró una 
importante bioacumulación de metales como el zinc, lo cual puede producir una 
transferencia a lo largo de la red trófica, afectando a la supervivencia y reproducción de 
numerosos organismos. 

La recuperación ambiental y social de la bahía de Portmán sigue hoy en debate ya que 
es de difícil solución. La utilización de los sedimentos para construir un dique en el 
puerto de Escombrera, localidad cercana, no fue aprobado por la Comisión Europea. Al 
dragar estos sedimentos muy tóxicos se produciría una resuspensión que favorecería su 
extensión en el litoral murciano con el grave impacto para las comunidades marinas. 
Pero las presiones para su recuperación no son debidas a la necesidad de resarcir a la 
sociedad murciana de la gran pérdida sufrida por la completa colmatación de esta bahía 
Detrás de su recuperación están los intereses de especulación urbanística de la empresa 
Portmán Golf, propietaria de los terrenos adyacentes a la bahía. 
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Canarias 

Isla de Gran Canaria  

 Puerto de Arinaga. La ampliación del Puerto de Arinaga tendrá también 
graves consecuencias ambientales sobre el litoral. La aprobación del 
proyecto fue acompañada del cumplimiento de una serie de condicionantes 
ambientales que Ben Magec-Ecologistas en Acción lleva denunciando 
continuamente, pues se han incumplido de forma sistemática. Al igual que 
en el caso del Puerto de Granadilla, se justifica el proyecto por la necesidad 
de introducir el gas natural en Gran Canaria. Sin embargo, la Mancomunidad 
del Sureste de la isla ha rechazado la construcción de una planta 
regasificadora en Arinaga, apostando por el sistema off-shore, que permite la 
descarga de gas directamente desde barcos en la costa.  

Cabildo de Mogán 

 Playa Balito. Hay un vertido de agua fecal sin tratamiento 7 metros adentro 
de la bahía. Hay un cilindro que termina en el acantilado arriba con un 
vertido de agua corriendo. Hay un hotel ilegal abandonado. Hay una sección 
de tierra grande que es rellenado con restos de construcción que hace la 
playa más pequeña. Hay un plan de desarrollo de la zona entorno a la 
creación de una marina deportiva.  

 Playa de Tauro. Hay una desaladora con una emisión fuerte directamente a 
la playa. Vertido de aguas fecales debido a que la depuradora vierte 
directamente a la costa (que no usa el cilindro de 300 m y la cosa que difusa 
que existe). Anfi quiere construir otro hotel de lujo de 8.000 camas y una 
marina deportiva.  

 Playa de El charco de Arguineguín. Se producen vertidos de aguas fecales 
debido al mal estado de la canalización de aguas antes de llegar a la 
depuradora. Estos escapes en ocasiones llegan directamente a costa. Hay 
barcos que limpian sus contenedores cerca de esta costa. Hay contaminación 
de polvo y de ruido desde la empresa de cemento. Se planea construir 2.000 
nuevas viviendas. Existe un proyecto para quitar la empresa y construir un 
hotel. 

 Playa Anfi. Existen hoteles construidos de manera ilegal. Se arranco mucha 
roca del acantilado durante la construcción. Hay vertidos de una desaladora; 
a éstos se unen otros de aguas fecales (sin tratamiento) a 1.200 m de la costa. 

Cabildo de San Bartolomé de la Tirajana 

 Playa Bahía Feliz. Se prevé construir un puerto deportivo, el cual afectaría 
alas dunas de Maspalomas declaradas LIC. Éste sería un foco de degradación 
de los sebadales presentes en la zona. 
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 Playa las Meloneras. Se prevé construir un puerto deportivo, en una zona 

colindante con un LIC, lo que también sería un foco de degradación de los 
sebadales de la zona 

Cabildo de Galdar 

 Playa Boca Barranco. Hay aproximadamente unas 20 casas ilegales en el 
acantilado cercano, en el próximo PGOU estas viviendas serán legalizadas. 
Los emisarios han sido enterrados y ya no desembocan directamente en la 
playa, pero, aun así, van al mismo punto cerca de la costa.  

 Playa de El Juncal. Gran cantidad de basura procedente de los campistas 
que ponen las tiendas en la zona detrás de la playa. La mayoría es en los 
sitios de acampada situados en el sendero, no en la playa. Hay mucha basura 
el barranco que viene de la agricultura desarrollada en los alrededores de esta 
playa.  

Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria 

 Playa de La Laja. La construcción de un dique sumergido ha ampliado el 
tamaño de la playa. En esta playa se producen vertidos de aguas fecales, lo 
cual ha provocado numerosas infecciones en bañistas. Estos vertidos son 
debidos a que Las Palmas, hoy día, continúa sin depuradora. 

 Playa La Cícer. Esta playa recibe en numerosas ocasiones vertidos de 
basuras, aceites procedentes de embarcaciones. Con las lluvias torrenciales 
hay vertidos procedentes del barranco de Tamaraceite. Playa urbana que 
presenta un paseo marítimo. 

 Playa Las Alcaravanes. Playa encerrada por el puerto. Recibe numerosos 
vertidos de aceite de los barcos de ese puerto. Playa “regenerada” en 
numerosas ocasiones con arena procedente de la barra paralela a la playa de 
Las Canteras. En ella se han realizado numerosos rellenos para el 
acondicionamiento de las instalaciones del puerto. 

 Playa de la Caleta y el Caletón. Recibe numerosos vertidos de aguas 
fecales debido a la inexistencia de depuradora en Las Palmas. Presenta 
algunos rellenos para soportar las casas, para los que también se instalan 
muros. A la derecha hay un aparcamiento y un muelle funcional para 
marineros.  

 Playa de El Confital. En esta playa se producen vertidos de aguas fecales, lo 
que ha provocado numerosas infecciones en bañistas. Estos vertidos son 
debidos a que Las Palmas, hoy día, continúa sin depuradora. En esta playa 
también se acumulan numerosas basuras procedentes del poblado presente 
en la zona. 

Cabildo de Araucas 
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 Playa de El puertillo, los Charcones, la Fuente y las Coloradas. Esta 

playa recibe aguas fecales procedentes de las casas situadas sobre ellas. 
También recibe un vertido de una desaladora de agua salada y ácida 
(desaladora el Charco de las Palomas). Se prevé la construcción de 800 
nuevas viviendas. Asociadas a ellas se incorporan la creación de bahías 
tranquilas de playas de arena y nuevas piscinas. Este plan supondría destruir 
los charcos y sus hábitats naturales. 

Cabildo de Guía 

 Playa de San Felipe. Vertidos de aguas fecales. 

 

Cabildo de Ingenio 

 Playa de El Burrero. Se construyeron diques y se puso más arena para que 
la playa permanezca durante el verano. Ha creado una fuerte pendiente, 
haciendo peligroso bañarse. Hay problemas con el viento que levanta la 
arena. Van a quitar el dique antes del fin del año. Hay vertidos de escombros 
militares y contaminación por aceite. 

Cabildo de Telde 

 Playa Ojos de Garza y Tufia. Se propuso crear una zona de reclutamiento y 
un santuario marisquero. Hay un vertido de una depuradora con emisiones 
submarinas. Hay 200 viviendas ilegales que emiten directamente al mar. Se 
extrajo arena (que fue a la Laja), lo que ha sido denunciado por asociaciones 
de vecinos. Hay contaminación por aceites. 

 Playa de Silva. Hay vertidos de industrias y barcos que incluyen metales 
pesados y gasoil. Hay un proceso judicial abierto contra la empresa y los 
políticos desde 1993. Hay basura. Se ha construido una depuradora que 
todavía no funciona. 

 Playa de las Salinetas. La playa está bien mantenida para los turistas, pero 
hay destrucción de los sebadales por las jaulas flotantes. Hay infracciones 
urbanísticas. Han sido denunciado por asociaciones de vecinos. Han surgido 
problemas de conjuntivitis. La tierra agrícola de los alrededores fue 
transformada para crear instalaciones asociadas a un campo de golf. 

 Playa El Hombre. Recibe contaminación por aguas residuales. La piña de 
mar, una especie vegetal protegida, está sufriendo daños. 

 Playa La Garita. Hay contaminación por aguas residuales y por vertidos de 
aceite de barcos. Se extrae arena de fondos marinos para regenerar playas en 
el sur. Hay una alta ocupación de la franja costera. 

 Playa de San Borondón. Contaminación por aguas residuales y por vertidos 
de barcos. Recientemente ha habido una mancha de aceite, proveniente 
desde el Puerto de la Luz. Hay infracciones asociadas al proyecto urbanístico 
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del istmo de Santa Catalina en Las Palmas, que está rodeado de una fuerte 
polémica. El concurso de ideas para el proyecto denominado “Gran Marina” 
no cumplía con la legislación nacional ni la internacional referente a los 
concursos de concesión de iniciativas para proyectos públicos y, 
consecuentemente, fue paralizado. La situación actual es que el 
Ayuntamiento de Las Palmas sigue adelante con el Plan Territorial Parcial I 
de la Gran Marina y afirman que en octubre se podrán licitar las obras. Se 
extrae arena de los fondos marinos para regenerar playas del sur de la isla. 

 Playa Jinámar. Es un Sitio de Interés Científico y una Área de Sensibilidad 
Ecológica. Es la única localidad conocida por la Lotus kunkelii que resulta 
dañada por la construcción de una pista. Hay especulación urbanística de los 
terrenos colindantes. Casos de contaminación por aguas residuales y por 
vertidos del Puerto de la Luz. 

Isla de Fuerteventura 
Cabildo de la Oliva 

 Playa El Cotillo. Según el Plan Insular de Ordenación se prevén 23 planes 
de urbanización en la costa norte de la isla. 

 Costa del Faro. La Oliva. Futura construcción de complejos turísticos 
asociados a campos de golf. 

 Playa El Tamboril. Futura construcción de complejos turísticos, en los que 
se incluyen varios parques acuáticos.  

 Playa Majanicho. Construcción de cerca de 1.000 nuevas viviendas y 
complejos turísticos asociados a campos de golf. 

 Playa de Mulleviejo. Playa afectada por vertidos de aguas residuales 
urbanas. 

 Litoral del municipio de Pájara ya que se prevé la construcción de grandes 
compejos turísticos, que transformarían gran parte de la morfología litoral, 
con sus respectivas consecuencias sobre sus ecosistemas litorales asociados. 

Nota: Estos planes urbanísticos, por estar ubicados en zonas con un importante valor 
ecológico, deberían ser cuidadosamente analizadas por las autoridades competentes 
antes de su aprobación. En este sentido, destacar que ninguno de los tres planes 
parciales han sido sometidos al preceptivo proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
en los términos exigidos por la Directiva europea de Evaluación de Impacto Ambiental. 
A pesar de ello, su construcción sigue adelante. 

Isla de Lanzarote 
Cabildo de Arrecife 
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 Playa Castillo de San G. Playa afectada por vertidos de aguas residuales 

urbanas. 

 Playa Muelle de Pescadores. Playa afectada por vertidos de aguas 
residuales urbanas. 

 Playa de la Barilla. Playa afectada por vertidos de aguas residuales urbanas. 

 Playa Blanca. Está sufriendo también vertidos de aguas fecales procedentes 
de varios hoteles. 

Nota: Frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote se nos presenta una nueva 
amenaza: el proyecto de búsqueda de gas natural y petróleo que Repsol quiere llevar a 
cabo. Ben Magec- Ecologistas en Acción ha denunciando estos proyectos en varias 
ocasiones debido a que sus consecuencias sobre los ecosistemas de la zona pueden ser 
irreversibles. En nuestra web: www.ecologistasenaccion.org/mar se puede encontrar un 
informe donde se detalla el proyecto y sus previsibles consecuencias. 

Isla de Tenerife 

 Playa Paraíso (Cabildo de Adeje). Vertido de aguas no depuradas. 

 Puerto Industrial de Granadilla. Destrucción de hábitats costeros 
protegidos y playas naturales. 

 Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Construcción de una marina privada 
que dificulta la entrada al puerto. 

 Municipio de Arico. Vertidos cercanos a la costa por emisario submarino en 
mal estado. 
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10. Conclusiones, valoraciones  
y propuestas de gestión 

Muchas son las problemáticas que se ciernen sobre nuestro litoral. Por 
enumerar algunas de las que se han repasado en este informe, tenemos 

la falta de depuración de aguas, los vertidos, la eutrofización en ciertas zonas, la 
destrucción de hábitats –tanto emergidos como sumergidos, como por ejemplo los 
sistemas dunares o las praderas de fanerógamas marinas–, la urbanización masiva, la 
erosión de la costa...  

Ante la gravedad de la situación, resulta necesario, que se tomen medidas, con carácter 
de urgencia por parte de las diferentes administraciones, debido a que nuestros 
ecosistemas litorales y nuestra costa se encuentran en una situación cada vez más 
delicada. Por ello, proponemos que, al menos, se adopten las siguientes medidas de 
manera urgente: 

Moratoria urbanística para el litoral 
A la vista de los problemas analizados y detectados, Ecologistas en Acción propone una 
moratoria urbanística para todos los municipios situados en el litoral mientras no exista 
un compromiso o pacto político que garantice su conservación y que ha de pasar por los 
siguientes requisitos: 

 Que no se permitan nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana 
mientras los precedentes no se hayan llevado a cabo en su totalidad. 

 Que no se permitan nuevas recalificaciones para suelos urbanizables, menos 
aún para usos urbanos, mientras queden en el término municipal suelos que 
no se han desarrollado con sus calificaciones. 

 Que antes de autorizar nuevas instalaciones urbanísticas se lleve a cabo un 
verdadero estudio de la capacidad de carga del territorio, analizando 
verdaderamente el impacto paisajístico, el deterioro y erosión, la pérdida de 
cubierta vegetal, y, sobre todo, los recursos hídricos reales y disponibles. 
Todo esto no puede llevarse a cabo más que en el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) que se ha de exigir a empresas o a Ayuntamientos y que ha 
de tener una evaluación por parte de la administración ambiental mucho más 
rigurosa y seria que la que se realiza actualmente, convertida para los 
promotores en un trámite o papeleo más. 

 Que los proyectos de urbanización que se lleven a cabo sean realizados por 
las Administraciones públicas, respondiendo a las necesidades públicas, y no 
por entidades privadas vía convenio urbanístico, una situación que nos lleva 
a un planeamiento y a una ordenación del territorio incoherente, arbitraria y 
dependiente de intereses empresariales mayoritariamente especulativos. 
Resulta escandaloso ver como empresarios particulares proponen y 
planifican los nuevos desarrollos urbanísticos ajenos al interés común. 
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 Que los nuevos Planes Urbanísticos se adecuen a las previsiones de 

crecimiento demográfico local y no se diseñen crecimientos desmesurados 
(varias veces mayores que las actuales) que sólo facilitan la construcción de 
viviendas que no se habitarán más que uno o dos meses al año y que no 
darán puestos de trabajo. 

 Que las administraciones responsables del urbanismo no permitan nuevas 
instalaciones inmobiliarias si no se han garantizado previamente los 
suministros hídricos. 

 Que las administraciones responsables del urbanismo no permitan nuevas 
instalaciones inmobiliarias si no se han diseñado y garantizado las 
infraestructuras de suministro y depuración de agua, de recogida y vertido de 
escombros en la construcción, y de R.S.U. en la instalación definitiva. 
Igualmente sin la exigencia de instalación de energía solar en las viviendas, 
tanto térmica como fotovoltaica. 

 Que no se permitan nuevas urbanizaciones distanciadas de los núcleos 
urbanos existentes sin la garantía de que las administraciones locales podrán 
responsabilizarse de su gestión con personal y recursos económicos 
suficientes. 

 Que se prohíba la ubicación de campos de golf en la franja litoral (1 km 
hacia el interior de forma general). 

 

Lo que aquí pedimos no es algo que no esté al alcance de las administraciones. Un buen 
ejemplo es el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero de Cataluña, que mediante 
el edicto de 5 de febrero de 2004, sobre un resolución del Consejo de Política territorial 
y Obras Públicas referente a todos los municipios del litoral de Cataluña, ha introducido 
una moratoria tanto de planeamiento urbanístico como de licencias, como medida 
cautelar, en el suelo no urbanizable y en el suelo urbanizable no delimitado, que se 
encuentre dentro de una franja de 500 metros de anchura aplicada en proyección 
horizontal tierra adentro, desde el límite interior de la ribera del mar, en todo el litoral 
de Cataluña.  

Una actuación así se encuentra en las antípodas de, por ejemplo, la política llevada a 
cabo por el Gobierno regional de la Región de Murcia, que ha declarado el complejo de 
urbanizaciones, complejo turístico y zona de ocio conocida como “Marina de Cope”, 
como actuación de interés regional.  

Para fundamentar un poco más, nuestra propuesta de moratoria urbanística en el litoral 
queremos evidenciar ciertas políticas entorno a esta franja, relativas al turismo y 
urbanismo, así como la interacción y la relación de estas dos industrias. Una vez 
desechada la política turística de la segunda residencia por considerarla de baja calidad 
y productividad para la totalidad de la sociedad, parece ser que se encuentra 
enmascarada sutilmente en torno al llamado turismo de alta calidad, basado en el 
deporte del golf y los complejos turísticos y urbanizaciones que lo rodean.  

Para seguir fundamentando nuestras propuestas nos remitimos a una publicación de la 
universidad de Navarra titulada “El mercado de vivienda vacacional en España: 
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situación actual y perspectivas (Suárez, J. L., Julio 2004). En ella se analiza la situación 
basándose en la opinión de los promotores, los elementos que pueden incidir más en el 
comportamiento de la demanda de este tipo de viviendas. 

Valorando el mercado nacional, y por orden de importancia, tenemos que los 
compradores españoles, valoran: 

 Proximidad al mar y playas. 

 Infraestructuras y comunicaciones. 

 Calidad de vida en la zona y precios. 

 El patrimonio cultural, o la existencia de actividades deportivas, son los 
rangos menos valorados por el comprador nacional. 

En el caso del mercado extranjero, y también por orden de prioridad, tenemos que los 
compradores extranjeros, valoran: 

 El clima. 

 La existencia de campos de golf. 

 La tranquilidad y ausencia de ruidos. 

 Los factores menos relevantes son la restauración y gastronomía, así como el 
patrimonio cultural. 

Cambiar los patrones de movilidad 
Además otro factor a tener en cuenta es, la política llevada a cabo por el Ministerio de 
Fomento relativa al suministro de accesos y comunicaciones para llegar a estos 
complejos. Muchas de estas comunicaciones las consideramos innecesarias debido a su 
baja rentabilidad social, si la comparamos con su elevado coste y sus graves impactos 
ecológicos. Además, muchas de estas comunicaciones son enormes autopistas y 
autovías que aíslan los ecosistemas litorales de los ecosistemas del resto del territorio. 

No se dice nada nuevo si se señala que el modelo urbanístico que se está apropiando de 
todo nuestro litoral es tremendamente dependiente del automóvil, lo que aumenta en 
buena medida su impacto territorial. Efectivamente, en la franja costera se releja un uso 
masivo y abusivo del automóvil lo que origina una cada vez mayor necesidad de 
infraestructuras viarias, la congestión de las carreteras, ruido, contaminación 
atmosférica, peligrosidad, enorme ocupación de territorio… Reducir todos estos 
impactos obligaría a basar la movilidad en medios de transporte públicos, en especial el 
autobús y el ferrocarril convencional, limitando también al máximo el desarrollo de 
nuevas carreteras y autovías. 

Sin embargo, todo parece indicar que caminamos en una situación opuesta a estas 
recomendaciones: en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, que 
acaba de aprobar el Gobierno central, está prevista la construcción de más de 6.000 km 
de autovías. Y eso a pesar de que España es ya el primer país europeo en kilómetros de 
autovía y autopista tanto por habitante como por automóvil. En términos absolutos sólo 
Alemania tiene más kilómetros de autovías y autopistas que España, algo que cambiará 
en breve: su ventaja es de apenas 600 km, una décima parte de los previstos en el PEIT. 
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Muchos de estos kilómetros irán en la franja litoral, la que soporta una mayor 
concentración de carreteras de todo el Estado.  

Frenar la contaminación 
En cuanto a la contaminación de nuestro litoral, resulta imprescindible un plan de 
prevención que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el 
mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Hay que establecer 
un nuevo inventario de contaminantes marinos. La Directiva Marco de Aguas debe 
aplicarse con rigor, sobre todo los principios de acción preventiva y de corrección de los 
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. Los objetivos de 
recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral son irrenunciables y deben 
garantizarse aplicando la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.  

Ecologistas en Acción considera necesario incorporar a los análisis microbiológicos y 
físico-químicos que establece el control sanitario oficial de las aguas de baño (Real 
Decreto 734/1988), unas analíticas que evalúen la presencia de metales pesados como 
arsénico, zinc, cromo, níquel y plomo, ampliando los puntos de toma de muestras y la 
periodicidad de éstas.  

Otras medidas 
Es necesario que se persigan sin contemplaciones a los usuarios de quads y motos 
náuticas y otras embarcaciones a motor que no cumplen con la normativa vigente, 
además de que representan un factor de peligro para los que disfrutan de la playa y 
rompen, con el ruido y la contaminación que generan, el preciado descanso.  

Debe mejorar el acceso a la información ambiental sobre el estado de las playas y el 
funcionamiento de las depuradoras.  

Por último, hacemos un llamamiento a los usuarios de las playas para que colaboren en 
su limpieza, llevando las basuras a los contenedores más próximos, no enterrando los 
cigarrillos en la arena, prescindiendo de los vehículos con motor en la playa (sobre todo 
las motos de 4 ruedas), evitando las motos náuticas en las zonas de baño, y reduciendo 
la contaminación acústica. 

Confiemos en que estas “distinciones” de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen 
en verdaderas Banderas Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente 
saludable y libre de las agresiones urbanísticas para el año próximo. 
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