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 1. Presentación 

Ecologistes en Acció de Vàlencia con este informe “La calidad del aire en la ciudad de 
Valencia y su área metropolitana. Balance del año 2010” inaugura una serie de trabajos 
sobre el estadio del medio ambiente en la ciudad de Valencia y su área metropolitana, queremos 
contribuir a conseguir que un entorno saludable sea un derecho que tenemos que disfrutar como 
seres humanos. Analizar y proponer alternativas para conseguir ese derecho es nuestra 
obligación. Anhelar ese fin nuestra razón de ser. 

Este informe pretende dibujar una imagen amplia y fiel de la situación de la calidad del aire en 
nuestra ciudad de Valencia y su área metropolitana durante el año 2010. La población estudiada 
supera los 1.583.331 habitantes.   

Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho inalienable de todo ser humano. 
Esta sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños en la salud de la 
ciudadanía y al medio ambiente. Se trata de un problema con una importante vertiente local, 
pero también de magnitud planetaria, ya que los contaminantes pueden viajar largas distancias. 

El origen de este problema se encuentra principalmente en las emisiones originadas por el 
tráfico en las aéreas urbanas y metropolitanas. Según estudio publicado recientemente por  el 
Real Automóvil Club de Catalunya (RACC) diariamente por la red metropolitana de Valencia 
circulan 475.000 vehículos. 

La contaminación atmosférica incide en la aparición y agravamiento de enfermedades 
respiratorias, así como otras asociadas, como las vasculares y cánceres. Un reciente estudio de 
la Comisión Europea calcula que la contaminación atmosférica provoca en la UE unas 370.000 
muertes anuales, 16.000 de ellas en España. En nuestro país fallecen 5 veces más personas a 
causa de la contaminación atmosférica que por los accidentes de tráfico y casi 11 veces más que 
en accidente laboral. 

Los ecosistemas  y el medio natural también sufren los efectos directos o indirectos de la 
exposición al material particulado atmosférico, tanto por deposición seca como húmeda. Estos 
efectos adversos se producen bajo la acción de las partículas atmosféricas pero también cuando 
éstas actúan como soporte para otros contaminantes atmosféricos. Al depositarse sobre las 
hojas de las plantas pueden reducir la capacidad de intercambio gaseoso y afectar a la 
fotosíntesis. 
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2. Proceso legislativo 

La UE inicio a mitad de los 90 un desarrollo legislativo tendente a mejorar la calidad del aire en 
las ciudades europeas. Entre las normas más relevantes esta la Directiva 96/62/CE (directiva 
madre) que establecía los contaminantes a medir, los sistemas para realizar estas mediciones, y 
la obligación de designar autoridades responsables de asegurar la calidad del aire y de informar 
al público. Después se redactaron diversas directivas hijas (directivas 1999/30/CE, 2000/69/CE, 
2002/3/CE y 2004/107/CE), que fijaban los limites de los distintos contaminantes a considerar. 
No sobra decir que ninguna de estas directivas fue transpuesta a la legislación de nuestro país 
en el plazo convenido y que incluso hubo una sentencia contra el Gobierno español por ello. 
Finalmente se aprobó el real decreto 1073/2002 (de 18 de octubre) en el que se incluyen las 
obligaciones de las dos primeras directivas hijas. Según este Real Decreto son las Comunidades 
Autónomas las administraciones encargadas de velar por la calidad del aire en el conjunto del 
territorio, si bien hay excepciones donde la administración responsable es el Ayuntamiento, si la 
ciudad ya disponía de una red de medición de la calidad del aire con anterioridad a la nueva 
legislación europea.  

La parte final de este proceso viene marcada por la fundición de las cuatro Directivas y la 

Decisión del Consejo“por motivos de claridad, simplificación y eficacia administrativa”, en la 

Directiva 2008/50/CE. Esta Directiva supone un retroceso al establecer valores limites 
superiores no solo a los recomendados por la OMS sino incluso a los establecidos en la anterior 
legislación: la Fase II de las PM10, donde se alcanzarían las directrices recomendadas por la OMS 
para el valor límite anual y se aproximaría notablemente al recomendado por este organismo 
para el valor limite diario, desaparece en esta nueva Directiva. De este modo quedan como 

valores limites los fijados en la primigenia Fase I, es decir: un valor medio anual de 40 μg/m3, 

el doble con respecto al recomendado por la OMS (20μg/m3), y cinco veces más, de 7 a 35, los 

días que se pueden ser superados los 50 μg/m3. Esta nueva Directiva establece además 

mayores plazos de tiempo para que los Estados miembros cumplan con los valores limites de 
determinados contaminantes.  

Este retroceso resulta injustificable desde un punto de vista social y ambiental, pues se 
estableció para permitir que permanezcan dentro de los límites legales todas aquellas zonas o 
regiones que no cumplirían los límites fijados con criterios de protección a la salud. Una vez mas 
en el seno de la Unión Europea el bienestar social y ambiental ha pasado a un segundo lugar 
ante las presiones de otro tipo de intereses. El miedo a tener que aplicar medidas estructurales 
o que muchas zonas aparecieran como contaminadas se ha evitado mediante el maquillaje legal 
de definir como saludables unos límites más laxos. 

El Gobierno español aprobó la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, Ley de calidad del aire y 
protección de la atmosfera, que actualizaba y refundía textos anteriores. Sin embargo, esta 
pendiente de actualizarse para adoptar todos los requisitos fijados por la Directiva 2008/50/CE, 
así como para desarrollar su reglamento. 
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3. Contenido de la Directiva 2008/50/CE 

Esta Directiva marca unos valores límite que no deben superarse, y fija unos plazos 
determinados a partir de los cuales su cumplimiento es obligatorio. Hasta la entrada en vigor del 
límite obligatorio, la Directiva va marcando unos márgenes de tolerancia que son cada vez 
menores a medida que se aproxima la fecha de cumplimiento. 

Dentro de los 9 primeros meses de cada año, los Estados miembro deben informar a la Comisión 
Europea de los valores registrados el año anterior, reseñando las superaciones de los valores 
marcados por la directiva que hayan tenido lugar, así como informar de las medidas que se van 
a tomar para corregir esta situación.  

Además, la Directiva requiere la elaboración de Planes de Mejora de la Calidad del Aire para las 
zonas en las que las concentraciones de uno o más contaminantes superan el valor o valores 
límite incrementados por el margen de tolerancia temporal a fin de asegurar el cumplimiento del 
valor o valores límite en la fecha especificada 

 

4. La nefasta gestión de la calidad del aire en la ciudad de 
Valencia y su área metropolitana. 

4.1 La red de Valencia y su área metropolitana de medición de contaminantes atmosféricos tiene 
nueve estaciones medidoras. Seis en la ciudad de Valencia: Pista de Silla (calle Filipinas), Vivers, 
Politècnic (Camino de Vera), Avda. de Francia, Molí del Sol (Av. Pio Baroja,), Bulevard Sud 
(Parking cementerio de Valencia) y en su área metropolitana: Burjassot-Falcutats (Poliesportiu 
Municipal), Paterna-CEAM (Parque Tecnológico), Quart de Poblet (calle Adolfo Giménez del Río). 
Los datos de estas estaciones se pueden consultar a través de la Red Valenciana de Vigilancia y 
Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA) de la página web de la Consellería  Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda1  

4.2 El Ayuntamiento de Valencia viene realizando en los últimos años el traslado de las 
estaciones ubicadas en zonas altamente pobladas y con gran intensidad de tráfico que indicaban 
los altos índices de contaminación que en realidad sufre la ciudad de Valencia a otros lugares en 
el extrarradio con baja densidad de población y con menor tráfico para conseguir bajos índices 
de contaminación y lograr burlar las normativas de calidad de aire. Así, en el año 2002 la 
estación Plaza de España se trasladó a Viveros, en 2008 se trasladó la estación Aragón, situada 
en la confluencia entre las Avenidas de Aragón y de Blasco Ibáñez a la Universidad Politécnica. 
Por su parte, la estación de Nuevo Centro en el año 2009 fue trasladada a una zona próxima al 
Parque de Cabecera y al Bioparc (Molí del Sol) y en mayo de 2010 la estación de la calle Linares 
era ubicada en el Bulevard Sud, junto al Cementerio General. 

-------------------------------- 
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1 http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=15&idioma=C 

 

Las estaciones de la Avda. de Francia y la de Vivers, según criterio de Ecologistes en Acció de 
Vàlencia, no cumplen la normativa europea y la estatal de implantación de puntos de muestreo: 
la estación de la Avda. de Francia porque no está situada a barlovento de donde los 
contaminantes se generan en los mayores focos de emisiones de gases contaminantes y por su 
proximidad geográfica a la costa recibe la brisas marinas que dispersan los contaminantes. La 
estación de Vivers, como bien indica su nombre, es una ubicación con un microambiente no 
representativo.   

Si bien es cierto que Valencia tiene las estaciones de las legalmente exigidas, no lo es menos 
que tampoco está prohibido tener más y que a mayor número de estaciones de medición 
podemos conocer mejor y con más detalle el estado de la calidad del aire en Valencia. Trasladar 
determinadas estaciones –las que registran los niveles más altos de polución– sin criterios 
científicos, distorsiona la realidad de la calidad de aire que respiramos. Además, los vecinos de 
cada barrio tienen derecho a conocer la calidad del aire que respiran en su zona. 

No se produce la misma situación en cuanto al número de estaciones de medición en el área 
metropolitana. Las tres estaciones son insuficientes para un área que engloba a más 700.000 
habitantes, ni tampoco su ubicación, alejadas de zonas con mayor densidad de población y de 
tráfico.  

4.3 Tampoco se ha habilitado ningún sistema de consulta de los niveles de contaminación 
atmosférica, en tiempo real, medidos por las estaciones, hecho que contraviene el Convenio de 
Aarhus, la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental 
así como el Real Decreto 1073/2002 y el Real Decreto 1796/2003, y los anteriormente citados: 
el Convenio de Aarhus y la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información 
medioambiental. La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se limita a 
poner las cifras provisionales en su página web y no informa a la población sobre las 
superaciones de los valores límite de protección de la salud de determinados contaminantes a 
través de los medios de comunicación propios y regionales como obliga el artículo 11 del Real 
Decreto 1073/2002 y el artículo 6 del Real Decreto 

Ante esta falta de información a la población, que se produce también en otras ciudades del 
resto del Estado, el Defensor del Pueblo señalaba textualmente en su respuesta del 6 de mayo 
de 2009, ante una queja que Ecologistas en Acción de la Región Murciana: “si la información 
sobre las superaciones no se difunde entre la población de forma rápida y a gran escala, pierde 
su sentido. Por ello estas situaciones, sin difusión máxima rápida no hay verdadera información. 
Y tal difusión no se logra sólo con colgar en una página web los datos de referencia: Es preciso 
que los avisos se difundan a través de los medios de comunicación de mayor alcance”.   
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5. La calidad del aire en la ciudad de Valencia y su área 
metropolitana durante 2010 

Dióxido de nitrógeno (NO2)  

El NO2 presente en el aire de las ciudades proviene en su mayor parte de la oxidación del NO, 
cuya fuente principal son las emisiones originadas en los motores de combustión de los 
automóviles. El NO2 constituye pues un buen indicador de la contaminación debida al tráfico 
rodado. Por otro lado, el NO2 interviene en diversas reacciones químicas que tienen lugar en la 
atmósfera, dando lugar tanto a la producción de ozono troposférico (O3), como de partículas en 
suspensión secundarias menores de 2,5 micras (PM2, 5), las más dañinas para la salud. De modo 
que a la hora de considerar los efectos del NO2 sobre la salud se deben tener en cuenta no sólo 
los efectos directos que provoca, sino también su condición de marcador de la contaminación 
debida al tráfico (que genera muchos otros contaminantes nocivos para la salud) y su condición 
de precursor de otros contaminantes importantes.  

Los óxidos de nitrógeno (NOX) son en general muy reactivos y al inhalarse afectan al tracto 
respiratorio. El NO2 afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas 
funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, disminuyendo la resistencia a las 
infecciones. Los niños y asmáticos son los más afectados por exposición a concentraciones 
agudas de NO2. Asimismo, la exposición crónica a bajas concentraciones de NO2 se ha asociado 
con un incremento en las enfermedades respiratorias crónicas, el envejecimiento prematuro del 
pulmón y con la disminución de su capacidad funcional.  

La legislación europea sobre calidad del aire establece dos tipos de valores límite para la 
contaminación por NO2: un valor límite anual y un valor límite horario2. El valor límite anual 
de contaminación por NO2 establecido por la legislación vigente en el año 2010 está 
fijado en 40 microgramos/metro cúbico ( g/m3) de concentración media anual. El valor 
límite horario es de 200 μg/m3 un máximo de 18 horas al año.  

Hay que mencionar también que cuatro de las seis estaciones ubicadas en el término municipal 
de Valencia incumplen la Directiva europea 2008/50/CE y la Ley 34/2007 que exige la recogida 
mínima de datos del 90% de días del año. 

PROCENTAJE DE DATOS DARIOS RECOGIDOS DE DIOXIDO DE NITROGENO 

  

 

 

 

 

P. de Silla 88% 

Vivers 93% 

Politècnic 93% 

A.  Francia 86% 

Molí del Sol 78%

Linares 81%

Bulevard Sud 86%
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2Considerada tanto por la legislación de la UE como por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 
valor máximo compatible con una adecuada protección de la salud.

 

 

32,76

70,27

30,32

44,44

29,91 28,96

42,72

VALOR MEDIO ANUAL DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) DE LAS

ESTACIONES EN LA CIUDAD DE VALENCIA.
Avd. Francia Linares Moli del Sol Pista Silla Politècnic Vivers Bulevard Sud

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. 

 
1 La estación Linares  estuvo operativa hasta el 23/05/10 

2 La estación Bulevard Sud corresponde a la nueva y actual ubicación de la estación Linares, y se 
encuentra operativa desde el 29/05/1 

 
Es importante resaltar que las estaciones medidoras de Pista de Silla con un valor medio 
anual de 44,44 microgramos por metro cúbico, la estación de Linares con 70,27 y la de 
Bulevard Sud con 42,72 superan el objetivo de valor límite anual, establecido por la 
Directiva europea y la OMS, de 40 microgramos/m3 como límite de protección de la 
salud pública. Estas superaciones nos indican los altos niveles de polución que existen 
en la ciudad, pese al intento por parte de la administración municipal de ocultarlo con el 
traslado de las estaciones a otros lugares alejados de las áreas con mayor tráfico.. Lo 
que plantea la necesidad urgente de planes de acción de carácter preventivo en los que 
se determinen las medidas a adoptar a corto plazo, especialmente en el tráfico 
automovilístico, como señala el artículo 5.3 del Real Decreto 1073/2002, antes citado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. 

 

En cuanto el área metropolitana es necesario considerar dos aspectos de las estaciones 
ubicadas en ella. 

 Dos de las estaciones medidoras incumplen la Directiva europea 2008/50/CE y la 
Ley 34/2007 que exige la recogida mínima de datos del 90% de días del año. 

 

 

 

 

 Hay que señalar, que en ninguna de las tres estaciones se produce una alta  
contaminación por Dióxido de Nitrógeno al no haber superado los valores límite 
anual de 40 microgramos/m3 que establece la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como protección para la salud. 

 

 

CEAM-PATERNA 92%

Facultats-Burjassot 78%

Quart de Poblet 84%
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Partículas en suspensión  

El término “partículas en suspensión” abarca un amplio espectro de sustancias orgánicas o 
inorgánicas, dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales y artificiales. La combustión 
de carburantes fósiles generada por el tráfico (la principal fuente de contaminación por 
partículas en la ciudad de Valencia) puede producir diversos tipos de partículas: partículas 
grandes, por la liberación de materiales inquemados (cenizas volátiles), partículas finas, 
formadas por condensación de materiales vaporizados durante la combustión, y partículas 
secundarias, generadas mediante reacciones químicas entre los contaminantes desprendidos 
como gases en la atmósfera. En relación con sus efectos sobre la salud se suelen distinguir: las 
PM10 (partículas “torácicas” menores de 10 m, que pueden penetrar hasta las vías respiratorias 
bajas), las PM2.5 (partículas “respirables” menores de 2.5 m, que pueden penetrar hasta las 
zonas de intercambio de gases del pulmón), y las partículas ultrafinas, menores de 100 m, que 
pueden llegar a pasar al torrente sanguíneo.  

Multitud de estudios epidemiológicos evidencian los graves efectos sobre la salud de la 
exposición a la contaminación por partículas. Dichos estudios muestran que la contaminación 
por partículas está relacionada con: incrementos en la mortalidad total, mortalidad por 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, mortalidad por cáncer de pulmón e ingresos 
hospitalarios por afecciones respiratorias y cardiovasculares. Estudios sobre efectos a largo 
plazo han estimado que la exposición a partículas en suspensión puede reducir la esperanza de 
vida entre varios meses y dos años. La OMS estima que la esperanza de vida de los europeos se 
reduce por término medio en 8,6 meses por la exposición a las PM2.5. Los estudios toxicológicos 
indican que las partículas finas de origen antropogénico, especialmente las generadas por la 
combustión de carburantes fósiles, provocan mayores daños sobre la salud que las partículas de 
origen geológico, como el polvo sahariano.  

El estudio EMECAS (Estudio Multicéntrico Español de los efectos a Corto Plazo de la 
Contaminación Atmosférica en la Salud), 2004; referido anteriormente  señalaba que dos días 
de altos niveles de contaminación bastaban para elevar la mortalidad en un 1’5% y que 
aumentos de  partículas PM10, provocan un aumento del 1% de ingresos de todas las causas 
cardiovasculares Diversas estimaciones señalan que los costes derivados de la contaminación 
atmosférica supondrían entre 413 y 1.125 euros por habitante y año en España. Los mayores 
costes están relacionados con los problemas de salud asociados a la contaminación por 
partículas. 

La legislación vigente establece dos tipos de valor límite de contaminación por PM10 para la 
protección de la salud humana: un valor límite diario y un valor límite anual. En 2010 el valor 
límite diario para las PM10, situado en 50 g/m3, no debía rebasarse más de 35 días al 
año, para preservar una adecuada protección de la salud de los ciudadanos. En este caso, la 
OMS coincide con la directiva europea, aunque no permite ningún día que supere el límite diario. 
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En cuanto al valor límite anual, la legislación establece que desde 2005, el valor medio de 
PM10 a lo largo de todo el año no debe exceder los 40 g/m3. Es importante destacar que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 20 g/m3, para una  

adecuada protección de la salud humana. La Directiva 1999/30/CE sobre calidad del aire preveía 
reducir el valor límite anual a los 20 g/m3 recomendados por la OMS a partir de 2005. 

Sin embargo, tras la revisión de la Directiva realizada en el Parlamento Europeo a finales de 
2007 se acordó no reducir este límite legal, por presiones de los estados con dificultades para 
cumplirlo. De este modo, la UE ha dado un importante paso atrás en la protección de la salud de 
los ciudadanos. 

 

La estación Linares  estuvo operativa hasta el 23/05/10. La estación Bulevard Sud corresponde a la nueva 
y actual ubicación de la estación Linares, y se encuentra operativa desde el 29/05/10. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. 

 
Los datos recogidos en el año 2010 indican que, aunque ninguna de las cinco estaciones que 
miden PM10 supera más de 35 días al año el valor límite legal diario, pero el valor medio anual 
de la red alcanzó los 20,8 g/m3 superando el valor límite anual recomendado por la OMS. 
Mención expresa hay que hacer de las estaciones de Vivers con 21,85 g/m3,, de la Politécnic 
con 20,90 g/m3 , y la estación de Bulervard Sud con 29,25 g/m3 superan la media anual de 20 
g/m3 fijada por la OMS. 
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Días con datos sobre PM10 

Nº de días Estación  
94% VIVERS 
89% POLITÈCNIC 
93% A. FRANCIA 
90% MOLI DE SOL 
81% BULEVARD SUD 

 

Hay que mencionar también que dos de las cinco estaciones ubicadas en el término municipal de 
Valencia incumplen la Directiva europea 2008/50/CE y la Ley 34/2007 que exige la recogida 
mínima de datos del 90% de días del año. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. 

 
También en el área metropolitana se repite la historia como en la ciudad, aunque ninguna de las 
tres estaciones de medición rebasan los 35 días permitidos por la normativa europea, sí que hay 
que mencionar que el valor medio anual de las tres estaciones es de 20 g/m3. La estación 
Facultats-Burjassot con 22,09 g/m3 supera la media anual fijada por la OMS. Hay que resaltar 
que las estaciones ubicadas en el área metropolitana están situadas en zonas muy lejanas de las 
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principales vías de comunicación de esta área, por lo que sus valores a nuestro juicio no reflejan 
con exactitud los niveles de contaminación existentes.  

El valor límite anual y diario establecido para partículas PM2, 5 por la Directiva está 

fijado en 25 μg/m3 para 2015. Se establece un margen de tolerancia de un 20% desde el 11 

de junio de 2008, que irá disminuyendo progresivamente desde el 1 de enero de 2009 hasta 

alcanzar el 0% en 2015. Por tanto, para 2010 el valor límite diario es de 29 μg/m3. 

Además de un máximo de 3 superaciones al año del valor límite diario de 29 μg/m3. La OMS fija 

en 25  μg/m3 en su límite diario, aunque no permite ningún día que supere el límite diario. 

Los valores límite anual recomendados por la OMS se encuentran muy alejados de los 

establecidos por la Directiva. La OMS marca como valor límite anual 10 μg/m3, más  de 

dos veces y medio menos de lo establecido por la normativa actual para 2010. 

Nuevos estudios ponen de manifiesto la importancia de las partículas finas PM2.5 en los efectos 
sobre la salud de este tipo de contaminante. Un reciente trabajo elaborado con datos de niveles 
de PM2,5 en el periodo entre 2003 y 2005 estimaba un 2,8% de aumento en el riesgo de 
mortalidad por PM2.5 para incrementos en las concentraciones medias diarias de 25 g/m3, 
concluyendo que no existe un nivel “seguro” por debajo del cual no existan efectos en la salud 
de los ciudadanos.  

Esta evidencia científica ha motivado la inclusión en la nueva Directiva Europea de la obligación 
de evaluar y estabilizar los niveles de concentración de PM2.5. Por lo tanto se hace imprescindible 
de forma urgente dotar a todas las estaciones de medición valencianas, sólo tres miden los 
niveles de las nueve existentes, del equipamiento necesario para vigilar con detalle los niveles 
de este contaminante en la atmósfera. 

Solamente hay tres estaciones medidoras, Politècnic, Avda. de Francia y Molí del Sol en la 
ciudad de Valencia, y ninguna estación en el área metropolitana, que midan los valores de PM2.5 

en el aire. La estación del Politècnic con 26 superaciones diarias rebasa ampliamente el límite de 
superaciones diarias fijado por la Directiva europea. Otra vez, es el Politècnic con un valor medio 

anual de 13,79 μg/m3, junto a la estación de Molí del Sol con un valor de 10,44 μg/m3 las que 

superan el valor límite anual recomendado por la OMS. La estación de Avd. de Francia con un 

valor medio anual de 8,79 μg/m3 no supera la recomendación de la OMS. 

. 
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Ozono Troposférico (O3)  

El ozono (O3) es un potente agente oxidante que se forma en la troposfera (la capa de la 
atmósfera más cercana a la superficie terrestre) mediante una compleja serie de reacciones 
fotoquímicas en las que participan la radiación solar, el dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de 
carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles. Así pues, se trata de un contaminante 
secundario que se forma en la atmósfera en presencia de los contaminantes precursores cuando 
se dan las condiciones meteorológicas adecuadas. El ozono es una molécula fuertemente 
reactiva por lo que tiende a descomponerse rápidamente en zonas con alta concentración de 
óxido de nitrógeno (NO).  

Los efectos adversos del ozono sobre la salud se deben a su potente actividad oxidante. A eleva-
das concentraciones el ozono causa irritación de ojos, superficies mucosas y pulmones. Los 
estudios de exposición controlada tanto en humanos como en animales han demostrado la 
capacidad del ozono para activar los mecanismos de respuesta anti-stress de células epiteliales 
y células del sistema inmune alveolares, desencadenando una respuesta inflamatoria que puede 
provocar daños tisulares en los pulmones.  

La respuesta a la exposición al ozono puede variar mucho entre individuos por razones genéticas 
(genes implicados en mecanismos antioxidantes), edad (en las personas ancianas los 
mecanismos de reparación antioxidantes son menos activos) y por la presencia de afecciones 
respiratorias como alergias y asma, cuyos síntomas son exacerbados por el ozono.  

Un importante factor que condiciona los efectos de la exposición al ozono sobre los pulmones es 
la tasa de ventilación. Al aumentar el ritmo de la respiración aumenta el ozono que entra en los 
pulmones. Por lo tanto los efectos nocivos del ozono se incrementan al realizar ejercicio físico. 
Diversos estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición al ozono a corto plazo han 
encontrado relación entre el ozono e inflamación de pulmón, síntomas respiratorios, incremento 
en la medicación, morbilidad y mortalidad por afecciones respiratorias.  

La legislación vigente establece tres niveles límite en la evaluación de la contaminación por 
ozono. En primer lugar diariamente se realiza una media octohoraria que no puede 
superar los 120 g/m3 en periodos de ocho horas (limite octohorario) más de 25 
ocasiones de media al año para periodos trianuales, estos periodos empiezan a contabilizarse 
a partir de 2010. Además existe un umbral de información al público establecido en 180 

g/m3 y un umbral de alerta fijado en 240 g/m3 que intentan proteger la salud humana 
evitando exposiciones severas en periodos de tiempo breves. En caso de superar estos umbrales 
las Administraciones competentes deben tomar medidas inmediatas para proteger la salud de la 
población afectada. 
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La OMS establece un valor límite medio de 100 μg/m3, que no debe superarse en 

periodos de ocho horas (limite octohorario).  

El periodo de este informe sólo abarca los meses de abril hasta septiembre. Hemos elegido este 
periodo del año debido a que en estos meses aumenta la radiación solar desencadenando una 

serie de reacciones fotoquímicas, en las que participan la 
radiación solar y el dióxido de  

 

 

nitrógeno, originando el ozono troposférico y registrándose superaciones de los umbrales de 
concentración de ozono legislados. Esta probabilidad es mayor durante esta etapa ante el 
predominio de situaciones de estabilidad meteorológica y de condiciones favorables a una 
elevada formación fotoquímica de ozono y a una escasa renovación de la masa aérea, aunque 
no se considera despreciable la probabilidad de ocurrencia durante los otros meses del resto del 
año. 

Episodios diarios de superaciones de ozono troposférico O3 en Valencia y su área 
metropolitana. 2010 

ESTACIONES ABRIL* MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM.* 

 

T. DIAS   

UMBRAL DE  

PROTECCIÓN A LA SALUD 

LIMITE OCTOHORARIO 

D.E. 

120 

OMS 

100 

D.E. 

120 

OMS 

100 

D.E. 

120 

OMS 

100 

D.E. 

120 

OMS 

100 

D.E. 

120 

OMS 

100 

D.E 

120 

OMS 

100 

D.E. 

T. 

OMS 

T. 

AVDA. FRANCIA 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

LINARES1 0 4 - - - - - - - - - - 0 4 

MOLÍ DEL SOL 0 9 3 24 1 19 3 14 1 2 0 4 8 72 

PISTA DE SILLA 0 11 0 12 2 5 0 4 0 0 0 3 2 35 

POLITÈCNIC 0 15 2 16* 0 5* 0 8 0 0 0 4 2 50 

VIVERS 0 5 0 8 0 3 0 5 0 0 0 0 0 21 

BULERVAD SUD2 - - - - - - - - - - - - - - 

F. BURJASSOT 0 18 4 21 3 19 4 22 0 6 0 3 14 89 

CEAM-PATERNA 0 16 4 20 5 21 4 23 5 5 0 5 18 90 

QUART POBLET 0 9 3 18 2 17 3 23 1 4 0 4 9 75 
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La estación Linares1  estuvo operativa hasta el 23/05/10. La estación Bulevard Sud2 corresponde a la 
nueva y actual ubicación de la estación Linares, y se encuentra operativa desde el 29/05/10. *Días del 
mes con datos 80%.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.  

Si hiciésemos caso de las recomendaciones de la OMS, de las ocho estaciones operativas 
ubicadas en la ciudad de Valencia y su área metropolitana, seis estaciones medidoras  superan  

 

reiterativamente el umbral de protección de la salud, especialmente son preocupantes las 
estaciones en el área metropolitana por el gran número de días superados. Para prevenir la 
contaminación por ozono troposférico la medidas deben dirigirse a la reducción  de  las 
emisiones de precursores del mismo, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos volátiles, 
fundamentalmente, esto conecta con el desarrollo de alternativas que moderen y regulen el 
tráfico rodado y un uso  moderado de los vehículos.  

 

Estaciones de medición cerradas y trasladadas.  

Es el año 2002 cuando el Ayuntamiento inicia, con la eliminación de la estación de Nazaret, un 
giro muy negativo en el control de la calidad del aire en la ciudad de Valencia en cuanto al 
número de estaciones medidoras ubicadas en la ciudad que realizaban la evaluación de la 
contaminación atmosférica, pero es el año 2005, con la eliminación de ocho estaciones fijas: 
Avd. Port, Ayora, Cementerio, Sagunt, Laboratori, Nuevo Centro-2, Polígono, Tendetes y  de las 
dos estaciones móviles Aragó y Vivers, cuando sin ninguna justificación normativa se produce 
está agresión al medio ambiente y a la salud de la ciudadanía. Tener mayor número de 
estaciones de medición facilita conocer mejor y con más detalle el estado de la calidad del aire 
en Valencia. Cerrar las estaciones sin criterios científicos, distorsiona la realidad. Además, los 
vecinos de cada barrio tienen derecho a conocer la calidad del aire que respiran en su zona.    

Un caso parecido ocurre en el área metropolitana de las seis estaciones medidoras del año 
2002, Burjassot, Burjassot-Facultats, Torrent, Paterna, Quart de Poblet, y Manises se han 
reducido a las tres estaciones en la actualidad, Burjassot-Facultats, CEAM-Paterna y Quart de 
Poblet. Si bien es cierto que Valencia y su área metropolitana tiene las estaciones  legalmente 
exigidas, no lo es menos que tampoco está prohibido tener mayor numero de ellas. 

También es el año 2002 cuando el Ayuntamiento inicia el traslado paulatino de estaciones que 
arrojaban las mediciones más elevadas de contaminación atmosférica en la ciudad de Valencia a 
otras zonas del extrarradio con menor tráfico para enmascarar la polución real que sufre la 
ciudadanía Así, en el año 2002 la estación Plaza de España se trasladó a Viveros, eliminando la 
antigua de Vivers, en 2008 se trasladó la estación Aragón, situada en la confluencia entre las 
Avenidas de Aragón y de Blasco Ibáñez a la Universidad Politécnica. Por su parte, la estación de 
Nuevo Centro en el año 2009 fue trasladada a una zona próxima al Parque de Cabecera y al 
Bioparc (Molí del Sol) y en mayo de 2010 la estación de la calle Linares era ubicada en el 
Bulevard Sud, junto al Cementerio General. 
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Comparativa entre el último año que las estaciones trasladadas recogieron el total de 
datos anuales y su nueva ubicación el año 2010. 

 Valores medios anuales de Dióxido Nitrógeno (N02). 

  

Comparativa de episodios diarios de superaciones de dióxido de nitrógeno NO2 en la 
ciudad de Valencia. 
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Estaciones Nº de Superaciones Nº de Superaciones Estaciones

Plaza España 325 66 Vivers

Aragón 133 73 Politècnic

Nuevo Centro 246 73 Molí del Sol

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda 

 

Los datos indican que hay grandes diferencias en los niveles de contaminación medidos entre las 
estaciones que estaban situadas en sus anteriores emplazamientos situados en el centro de la 
ciudad, con alta densidad de población, y que fueron trasladadas a uno nuevo emplazamiento 
situado en el extrarradio con reducido número de población circundante. Esta práctica del 
Ayuntamiento no tiene otro objetivo que esconder los problemas de contaminación de la ciudad 
haciendo justo lo contrario de lo que hay que hacer. No tiene sentido evaluar la calidad del aire 
que respiran los valencianos y las valencianas teniendo como referencia estaciones alejadas de 
los verdaderos puntos negros de polución de Valencia ya que sus mediciones no representan los 
altos niveles de contaminación que se registran sistemáticamente en la ciudad. Es necesario 
situar las estaciones donde la contaminación se produce para que realmente sirvan para algo. 

No ofrecemos datos de la estación de Linares que era trasladada en mayo de 2010 al Bulevard 
Sud, por tanto no hay datos de completos del año 2010 de ambas estaciones.  

 

La semana fallera días negros para la salud y el medio ambiente. 

Hay que mencionar también que en la semana de Fallas se disparan de forma alarmante los 
niveles de contaminación en la ciudad de Valencia.  

 

Valores diarios de Dióxido Nitrógeno (NO2) en la semana fallera 

Estaciones Día 16 Día 17 Día18 Dia 19 Dia 20 

P. de Silla (44,44) 85 77 84 99 88 

Vivers (28,96) 43 42 54 46 40 

Politècnic (29,91) 39 49 60 54 48 

Avd.  Francia (32,76) 65 74 83 73 59 

Molí del Sol (30,32) - - - - - 

Linares1 (70,27) 66 66 87 114 101 
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Bulevard Sud2 - - - - - 

 

Entre paréntesis el  valor medio anual de dióxido de nitrógeno (no2) en el año 2010. 

 

 

 

 

Valores diarios de Partículas en suspensión (PM10) en la semana fallera 

Estaciones Día 16 Día 17 Día18 Dia 19 Dia 20 

P. de Silla - - - - - 

Vivers 32 33 34 73 82 

Politècnic 36 37 33 72 83 

Avd.  Francia 23 27 27 44 45 

Molí del Sol 28 30 27 46 49 

Linares1 - - - - - 

Bulevard Sud2 - - - - - 

 
La estación Linares  estuvo operativa hasta el 23/05/10. La estación Bulevard Sud corresponde a la nueva 
y actual ubicación de la estación Linares, y se encuentra operativa desde el 29/05/10. 
 

Valores diarios de Partículas en suspensión (PM2.5) en la semana fallera 

Estaciones Día 16 Día 17 Día18 Dia 19 Dia 20 

Molí del Sol 20 22 18 41 35 

Avda. Francia 17 20 20 36 31 

Politècnic 29 30 25 61 60 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería  Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda 

Observamos en los tres gráficos anteriores como los valores de tres contaminantes analizados 
se elevan considerablemente en estos días falleros.  
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El dióxido de nitrógenos que tiene una media anual en las estaciones medidoras que está 
reflejado entre paréntesis alcanza en esos días valores que duplican el valor medio anual de las 
estaciones.  

El límite diario de PM10 está situado por la Directiva en 50 g/m3, y el de PM2.5 es de 25 g/m3,, 
los días 18, 19, 20 se produce los valores máximos de contaminación por estos dos tipos de 
partículas, el aumento en estos días de mascletas, de castillos de fuego y la “crema” de 
centenares de monumentos falleros son los artífices de esta concentración de partículas en 
suspensión perjudiciales para la salud humana.   

Si ya diariamente los y las habitantes de Valencia venimos inhalando cantidades importantes de 
tres de los principales contaminantes perjudícales para la salud humana y el medio ambiente, 
dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y partículas en suspensión, por las emisiones del 
tráfico, en la semana fallera la combustión del poliestireno, material básico que componen los 
monumentos falleros, y la quema del material pirotécnico de los fuegos artificiales y mascletas 
empeoran aún más la calidad del aire en la ciudad. Además de otros elementos contaminantes  
liberados durante los días falleros como el plomo, el cobre, el estroncio, el potasio, el magnesio 
el aluminio, el titanio, el bario o el antimonio, y las concentraciones de oxido nítrico (NO) y 
dióxido de azufre (SO2) se elevan considerablemente.  

Los diferentes colores y efectos de estas exhibiciones se consiguen gracias a la adición de 
metales en la pólvora. La investigación toxicológica del IDAEA (CSIC) ha demostrado que 
muchas de las partículas metalíferas que llevan los fuegos artificiales son bio-reactivas y afectan 
la salud humana. Cuando se produce el espectáculo pirotécnico se origina mucho humo y se 
liberan estas diminutas partículas metalíferas (de un tamaño de varias micras o menos), lo 
bastante pequeñas como para ser inhaladas profundamente en el pulmón, además la quema de 
poliestireno libera a la atmósfera grandes cantidades de elementos contaminantes. 

Estas altas concentraciones de elementos contaminantes suponen un riesgo para la salud, y los 
efectos son más agudos en personas con antecedentes de asma o problemas cardiovasculares.  

En individuos sanos todavía se desconocen las consecuencias, pero el sentido común nos dice 
que nunca es bueno inhalar las altas dosis de partículas metalíferas de este humo, aunque solo 
suceda en ocasiones puntuales a lo largo del año. 

6. Conclusiones. 

La contaminación atmosférica, un problema estructural en Valencia y su área 
metropolitana.  

Los datos ofrecidos en este informe para el año 2010 no constituyen un caso aislado. Todos los 
años desde el 2002, que hemos consultado en la página web de la Red Valenciana de Vigilancia 
y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA), arrojan episodios continuos de 
superaciones de valores límites fijados por la OMS y por la directiva europea. También, se ha 
producido una paradoja en las estaciones que medían niveles elevados de polución rebasando 
los límites legales establecidos, o eran  cerradas, o eran trasladadas a otras zonas alejadas, 
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aunque han terminado superando las recomendaciones de la OMS establecidos para el NO2 y las 
PM10 y PM2.5. En esta situación, y de acuerdo con la normativa legal vigente (artículo 6.1 del 
R.D. 1073/2002 de 18 de octubre), el Ayuntamiento de Valencia está obligado a redactar un 
plan de mejora de la calidad aire encaminado a reducir los niveles de contaminación atmosférica 
por debajo de los límites establecidos. A fecha de hoy nadie conoce el mencionado plan de 
mejora, ni que se esté elaborando en la actualidad. Valencia y su área metropolitana  tiene un 
grave problema de contaminación atmosférica, y en su lugar los responsables políticos 
manifiestan públicamente que tenemos un aire muy limpio.   

Es evidente que si no se reconoce un problema difícilmente se puede solucionar. El mayor 
problema es que en general se elude atacar el meollo de la cuestión: la reducción del tráfico de 
automóviles privados.  

Dado que la principal fuente de contaminación atmosférica en la ciudad de Valencia y su área 
metropolitana es el tráfico rodado, cualquier intento serio de reducir los niveles de 
contaminación pasa por disminuir el uso del automóvil en la ciudad. Esto es lo que se está 
haciendo en diversas ciudades europeas (peaje de entrada al centro de la ciudad en Londres, 
circulación en días alternos de coches con matrículas pares e impares en ciudades del norte de 
Italia, abono de transportes gratuito para ciudadanos que entregan la matrícula de su coche en 
ciudades belgas, regulación restrictiva del aparcamiento en muchas ciudades, etc.). Por el 
contrario, en Valencia se ha invertido o se va a invertir una enorme cantidad de dinero en 
ampliar la autovías de acceso A-3 V-21, V-30, V-31, justo el camino opuesto a todas las 
recomendaciones de expertos en movilidad y calidad del aire.  

Hoy por hoy, ante el poco interés del Ayuntamiento hacia este grave problema de salud pública, 
lo único que reduce los niveles de contaminación del aire es la inestabilidad atmosférica.  

Es necesaria una mejora significativa de la red de estaciones medidoras del Ayuntamiento. 
También un mayor nivel de exigencia en cuanto a la toma de datos dado el gran porcentaje de 
casos en que no se dispone de los mismos y la necesidad de mayores recursos humanos y 
estabilidad en la vigilancia ambiental de la contaminación atmosférica. 

Es necesario también que aumenten las estaciones medidoras de la ciudad de Valencia y su área 
metropolitana por el gran crecimiento urbanístico y del parque automovilístico para asegurar un 
conocimiento más pormenorizado y cercano a la realidad de la situación y evolución de los 
niveles de los contaminantes. A mayor número de estaciones medidoras y mayor número de 
muestreos, mayor será la aproximación a la situación real de la contaminación por gases y 
partículas.  

La, Consellería de Medio Ambiente Agua, Urbanismo y Vivienda, debe ofrecer la información de 
superaciones de valores contaminantes, no solamente en su página web, sino también a través 
de los medios de comunicación propios  y de los medios locales, como obliga la legislación sobre 
calidad del aire, como ha dejado bien claro el Defensor del Pueblo en su respuesta a la queja de 
Ecologistas en Acción de Murcia. 
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Ecologistes en Acció de Valenca considera indispensable promover tanto campañas de difusión y 
concienciación ciudadana, como campañas educativas, en relación a la problemática que 
conlleva la contaminación atmosférica; así como la realización, en coordinación con las 
instituciones sanitarias públicas, de estudios epidemiológicos e investigaciones científicas sobre 
los posibles impactos en la salud pública de la contaminación atmosférica entre la población y 
sobre el medio ambiente. 

Una buen noticia es la ausencias de superaciones del umbral de alerta y del umbral de 
información a la población de ozono troposférico este  año, aunque se producen superaciones 
del valor limite octohorario de protección para la salud.  

 

 

No tiene sentido evaluar la calidad del aire que respiran los y las habitantes situando la 
estaciones medidoras en zonas con densidad baja de población, manteniendo a la mayoría de la 
población sin conocer los altos niveles de polución que se registran sistemáticamente y que 
están por encima de los permitidos por la ley. 

Valencia y su área metropolitana cuenta con una red de vigilancia insuficiente para controlar 
adecuadamente la calidad del aire en la ciudad, La principal fuente de contaminación 
atmosférica en Valencia y en su área metropolitana es el tráfico. La contribución de esta fuente 
a la contaminación del aire ha aumentado en los últimos años con el aumento del tráfico rodado. 
Lo más grave es que con las nuevas infraestructuras previstas, en el futuro continuará 
aumentando. Para que la calidad del aire en nuestra ciudad no empeore, alcanzando niveles 
críticos, es necesario el replanteamiento de las políticas municipales de tráfico e 
infraestructuras.  

El Ayuntamiento y la propia consejería no cuenta con planes para prever situaciones de alerta ni 
para enfrentarse a ellas. Es necesaria la promulgación de una serie de normativas municipales y 
autonómicas sobre el tema.  
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7. Alternativas  

La disyuntiva, planteada con realismo y crudeza, no es otra que la reducción del tráfico 
motorizado o bien continuar despreciando el derecho de los valencianos y las valencianas a 
respirar aire limpio.  

Está demostrado que ni la incorporación de catalizadores en los motores de los coches ni el uso 
de combustibles más limpios resuelve por sí solos el problema de la contaminación, sobre todo 
si cada vez hay más tráfico. Por ello, se impone la adopción de medidas que tengan como 
objetivo la reducción del uso del coche y la potenciación del transporte público y colectivo, que 
favorezcan el transporte no motorizado (caminar o pedalear) junto a la disminución de la 
necesidad de movilidad:  

En la ciudad de Valencia y su área metropolitana, resulta necesario, entre otras muchas medidas 
posibles:  

• Diseñar de forma urgente un Plan Director de la Bicicleta en Valencia, realizando en esta 
legislatura toda la red de carriles bici necesarios y los cambios necesarios para potenciar el uso 
de la bici.  

• Poner en marcha un plan de movilidad peatonal.  

• Segregar los carriles bus del resto del viario.  

• Incorporar vehículos de transporte público eléctrico (autobuses) y con combustibles poco 
contaminantes.  

• Disuadir del uso del coche en el interior de la ciudad:  

 Eliminación de las plazas azules, dejando sólo las plazas con prioridad para residentes 
(verdes) para desincentivar que se acuda al centro en coche.  
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 Establecer sistemas de peaje de acceso al centro, que penalicen más a los vehículos más 
contaminantes.  

 Hacer cumplir de forma estricta el límite de velocidad en ciudad de 50 km/h y establecer 
zonas de velocidad máxima 30 km/h en todas las áreas residenciales.  

 Reducir el viario a costa de la ampliación de aceras y carriles bici.  

 • Elaborar y poner en práctica un plan de movilidad sostenible, en colaboración con las 
organizaciones ciudadanas, que ponga coto al aumento del uso del coche, “pacifique” su uso y 
que se plantee como objetivo prioritario una reducción drástica de la contaminación del aire.  

  

 

En cuanto al área metropolitana, resulta necesario: 

 Moratoria para las nuevas carreteras y autovías previstas, tanto por la Comunitat 
Valenciana en el Plan de Carreteras 2007-2011, como por el Ministerio de Fomento. Es necesario 
detener la espiral urbanización-carretera-urbanización cuyo epicentro es el coche y que nos ha 
llevado a la situación actual de incremento del tráfico y la contaminación.  

 Aparcamientos disuasorios en las principales estaciones de transporte público del área 
metropolitana.  

 Establecer un límite de velocidad a 80 km/h en el área metropolitana de Valencia, tal y 
como se ha hecho en Barcelona, con buenos resultados, y se viene aplicando también con éxito 
en muchas ciudades europeas.  

Del mismo modo que en el ámbito municipal, es necesario y urgente un plan de movilidad 
sostenible autonómico, que plantee como objetivo la reducción de uso del coche y, con ella, de 
la contaminación del aire. El plan debe elaborarse y llevarse a la práctica garantizando la 
participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 


