
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAYUNO DE TRABAJO 

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  

 

                      Para  en ten de r el rumbo de l cam bio c limá tico e s  nec es ario  ha cers e dos  pregu nta s : 

¿ Para q ué , pa ra qu ién  y cómo s e p roducen los  bien es  y s erv icios  qu e ne ces ita la 

soc ied ad?  ¿H ac ia dónde  nos  dirige n las  ac tua les  reg las  de  jue go?  

 

Des de  hac e c as i dos  déc ada s , a s is timos  a  un  de terioro a mbienta l s in p rec ede nte s  

provocad o por una  ex trac ción  de rec urs os  y un a prod ucción  de  res iduos  qu e e l 

plane ta  no  puede  s oportar. El objetivo p rioritar io es  te ner más  y un a d e s us  pied ra s  

an gu lares  es  la quema ma s iva d e c ombus tibles  fós ile s . 

 

Ecologis ta s  e n acc ión, Mir a r c on los  oj os  abie rtos,  abril  d e  2016 

 

Gree n Zon e, CO P22, Cum bre de  Marrak ec h. Foto : LC. 



CONCLUSIONES DEL DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ELABORADO POR     CON EL APOYO DE 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido del presente informe es responsabilidad exclusiva de Ecologistas en Acción. 
 
Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del 
autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que 
apoyan económicamente el proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES DEL DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  3 

  

El pasado 15 de  diciembre rep res entantes de  la  P lataforma  Alianza  por e l Clima, 

esp ecialista s en ca mbio climático, técnicos  de  cu ltura científica y profesiona les de  la 

comunicació n participa ron  en e l a lmue rzo  informa tivo que  Ecologis tas  en Acc ión 

orga nizó en Madrid con  e l apo yo de  la  Fund ac ión Biodiv ers ida d, de l Minis teri o de  

Agric ultura y Pes ca , Alime nt ac ión y Medio Ambie nt e . El objetivo, poner en común la  

experiencia de  la Cumbre de l Clima  de  Marrakech  (COP 22), e l e stado de  la cuestión con 

la entrada  en vigor de l Acuerdo de  P arís, y los d esa fíos pa ra 2018. 

 

Hace  ya  15 años la comunidad científica  empezó a  se ña lar que  las a lte racio nes que  

esta mos provoca ndo a l clima  no son fácilmente  reversibles,  e s  decir, que  no ce sa rán 

cuando paremos las emisiones de  gases de  efecto inverna dero. Dura nte  la se mana 

cien tífica de  la Cu mbr e  de  Marra kech COP 22 (8-19 de  nov iembre  de  2016) se  confirmó 

que  si se guimos con e l actua l ritmo de  emisiones de  gase s  de  efecto inverna dero, pronto 

a lcan zarem os un punto de  no reto rno, y aumenta rán en número e  intensidad los fenómenos 

climáticos .  

 

Pa ra no traspasa r ese  umbra l, gran  parte  de  la s rese rvas conocidas  de  combustibles fósiles 

deben quedar sin se r e xplotadas.  Este  hecho, e sta blecido de  forma  inequívoca  e n e l plano 

cien tífico, nos plantea  hoy un e jercicio de  cre a tividad sin prece dentes en e l que  nos jugamos  

e l bienesta r futuro, cuando no la mera su pervivencia.  Las res puestas que  no garan ticen 

permanecer por deba jo de  e se  punto de  no re torno no sirven. 

¿En qué “estado climático” nos encontramos? 

 

Cifras réco rd: llevamos tres años encadenados de  incre mento de  temperatu ras.  

Esp ecialmente  preocupante  es e l aumento de  las temperatu ras de l agua , con e l deshielo 

de l Ártico  y la destru cción de  e cosist emas marinos (informe  NOAA, 2016) 

 

En 2015 la conce ntración  a tmosfé rica  media mundial de  dióxido de  ca rbono en la a tmósfe ra  

a lcan zó  las 400 partes p or millón por primera v ez e n la histo ria . En 2016 se  han su perado 

todos los récords como conse cuencia  de l episod io de  El Niño (Bole tín so bre  los  gases de  

e fecto invernadero,  OMM, 2016). 
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S igue  red uciéndose  la  ca pacida d de  abso rber CO2  que tienen los su mideros (bosq ues, 

otras conce ntraciones  de  vege tación, océ anos). En la actua lidad, abso rbe n la mitad de  las  

emisiones de  CO2 , pero existe  e l rie sg o de  que  se  sa turen , lo cua l aumenta ría  la fracción 

de  las emisiones d e  dióxido de  ca rbono que  permanece  en la a tmósfe ra (Boletín so bre  los 

gase s d e  efecto invernadero, OMM, 2016). 

 

Com o so ciedad, no so mos muy conscie ntes  de  cómo e l ca mbio climático es tá  afecta ndo a  

todo e l plane ta  (de se rtificació n, sequías, golpes de  ca lor, lluvias torrenciale s,  aumento de  

tsu namis... ) ni de  sus efectos  so bre la  sa lud de  las  especies,  incluido e l se r humano (Estu dio 

The  Lance t, noviembre de  2016). 

 

El ca mbio climático también es tá  rela cionado directa mente  con la pé rdida  de  competitividad 

de  las produccion es agríco las,  ganaderas y pesq ueras esp añolas (la s políticas de  la UE 

favorece n a  los pa íse s  ce ntroeuropeos). Rep ercusió n en las normativas so bre “agricultura 

contaminante” y rep ercusió n en las futuras negociacio nes  de  la s Políticas Agrarias 

Com unes (PAC).En este  contexto, la s explotaciones familiare s están mucho más afectadas . 

Además,  e stán aumentando las plagas e n cu ltivos y  e nfe rmedades en ganadería . 

 

“La  perversión de l consu mo”: aumentamos e l fenómeno “isla  de  ca lor” a  base  de  refrige rar 

los inte riores de  las ca sa s y edificios con a ire  acondicionado (este  efecto  de l ca mbio 

climático se  aprecia  en la mayor pa rte  de  la costa  española). Hay un exce so  de  consumo 

de  energía : “En aquel edificio había  más aparatos refrige rad ores que  ventanas ”. Los 

mode los  de  consu mo energé tico deben ca mbiar. No se  puede “echar la cu lpa” de  forma 

individua l a  consu midores.  Esto entronca , además, con la llamada  “pobrez a  energé tica ” y 

miles d e  trag edias pe rso na les . Se  nece sitan políticas pública s y propuestas concret as que  

no provengan de  las multinaciona les  que  controlan  la producción , distribución y 

comercia lización  de  e lect ricida d, gas y combustib les fósile s. Un e jemplo de  movilización  

ciudadana e s la  P lataforma  por un Nuevo Mode lo Energé tico. 

 

Está  ca mbiado la morfología  de  los te rritorios de  forma  ace lera da . Un e jemplo, en las playas 

de  Hue lva  la Ju nta  de  Anda lucía  y empresa s  privadas están traba jando para cre a r dunas 

a rtificia les pa ra que  no se  lleven los edificios crea dos en primera línea  de  playa . Los 

ca ñaverale s se  caen y e l mar se  co me la a rena  y los p isos construidos a  cua tro metros d el 

mar están en rie sg o. Cad a  vez es más fina  la defensa  que  un propieta rio de  ca sa s tiene  

con re sp ecto  a  las  ma rea s . 
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En e l mundo laboral, ¿ cómo afecta n las  a ltas  temperaturas en secto res de  traba jo que  es tán 

expuesto s a l a ire  libre?  Se  está n desa rrollando guías sind icales que  incluyen la cuestión 

climática . 

 

También se  está n desa rrollando medidas de  prote cción de  la  sa lud laboral (limitación de  la  

jornada  a  las  horas  de l día  menos agresiva s) y de  prevención  de  rie sg os (eq uipos de  

prote cción: ropa  esp ecial y su ministro  de  agua). El cambio climático es  un tema  de  

preo cupación en la  negociació n co lect iva , que  afecta  a l P lan  Nacio na l de  Adaptación  del 

Ministe rio de  Medioambien te  y a l Ministe rio de  Empleo  y Ministe rio de  Sanidad (indicadores 

de  sa lud e n mate ria  de  ca mbio climático). 

 

En investigación  se  sa be  lo que  hay que  hacer desde  hace  15 años, pe ro no inte res a . La  

comunidad cien tífica  lo sa be : “Como ya  está  pasando, quizás hace mos a lgo”. 

Inte rnaciona lmente  España  está  muy por de trás en la puesta  en marcha  de  un mode lo 

so ste nible. 

 

Los movimien tos sociale s por la Ju sticia Climática  está n traba jando en a lianzas 

inte rna ciona les que  forta lezca n las demandas ciudadanas de  cada  pa ís. De esp ecial inte rés  

pa ra E spaña , la a lianza  e uromediterránea  por la  justicia climática . 

Hacia una Ley de Cambio climático y Transición Energética 

El pasa do 23 de  noviembre la  Comisión para e l Estu dio de l Ca mbio Climático de l Con gres o 

de  los  Diputados aprobó una  reso lución que  insta  a l Gobierno esp añol a  e laborar una  ley 

en esta  mate ria . Alianza  por e l Clima  prese ntaba  e l 13 de  diciembre  su  borrador de  

propuesta  de  Ley y quie re abrir inte rlocución con la Oficina  Esp añola de l Ca mbio Climático. 

 

“La  ley introduce  una  nueva  oportunidad socioe conómica.  La  obligación  de  limitar las 

emisiones condiciona  la manera  de  abordar políticas energé ticas, de  transporte  y de  

producción, a sí  como pa trones de  consumo. Le jos de  limitar la actividad económica y 

su poner un perjuicio pa ra la economía , e sta blece r objetivos a  corto y medio plazo para  

cumplir con e l objetivo fina l proporciona  un e sce nario económico estable y previsible.  Esto  
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significa una  venta ja económica pa ra  e l cambio de  mode lo productivo que  nece sitamos,  

que  dispo ndría  de  perspe ctiva  a  largo plazo para tomar decisiones y adapta rse a  una  

economía  ba ja en ca rbono. Esp aña  dispo ne ya  de  numeros as disposiciones  leg isla tivas y 

de  medidas de  lucha  contra  e l cambio climático, que  cubren una  gran variedad de  se cto res ”. 

Seis “falsas soluciones” 

1. Los merca dos de  ca rbono. Los mode los  de  conce ntración  de  la  producción produce n 

exte rna lizaciones que  generan  degrad ación ambien ta l y so cial profunda . ¿Eliminar e l 

siste ma ETS sin una  s olución a lterna tiva?  

 

2. La  ca ptura y a lmace namiento de  ca rbono. De más de  mil líneas de  investigación  y 

técn icas,  só lo una  ve intena  sigue  en desa rrollo. Muchas de  e lla s, como las  inyeccion es d e  

CO 2 ya  han mostrado e levados rie sg os y poca  eficiencia , por lo que  no puede se r una  

auténtica  s olución. Los principios d e  re sp onsabilidad y de  se guridad deberían preva lece r. 

 

3. El precio  de  la  tone lada  de  ca rbono está  en cinco euros  (est o no desince ntiva  a l se ctor 

industria l pa ra d e jar d e  quemar ca rbón o gas) . 

 

4. Variables  de  los precios de l merca do e léct rico . La  asignación  por su bastas y la compra 

de  de rec hos de  emisión por pa rte  de  las e léctrica s hace  que  e l aumento de  coste s se  

traslad e  a  la factura d e  la luz (e s d ecir, a l consu midor). 

 

5. Ca mbia r de  esca la. Ince ntiva r productos  loca les que  sa len de  los  ecosist emas y de  los  

siste mas agrarios como su bproductos y que  no tienen un destino cla ro, pues resp onden a  

un proceso  productivo muy amplio y difuso  donde  e l aprovechamien to podría  se r más 

eficiente  (el caso  de  la producción  de  ace ite de  oliva  y e l uso  de l hueso  de  ace ituna  como 

biocombustible,  por e jemplo). 

 

6. Los aprovechamien tos de  biomasa  No todos so n buenos pa ra e l clima . El ca so  de l ace ite  

de  pa lma  con importantes emisiones debido a  los cambios  de  uso  de l su e lo. En cuanto a  

los aprovechamientos  de  la biomasa  se   debería  prioriza r los uso s té rmicos en un siste ma 

desloca lizado y desc entra lizado, y ce rca de  la s zonas donde  se  produce . S in embargo, se  

ha  fomentado su  explotación  industria l a  través de  e mpresa s  privadas.  



CONCLUSIONES DEL DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  7 

  

Ocho medidas básicas 

1. Mayores compromisos inte rnaciona les dentro de  una  hoja de  ruta  efectiva  pa ra 2018, ya  

que  e l Acuerdo de  Paris a lcan zado en la COP 21 y refren dado en la COP 22 no contiene  los  

compromisos  necesa rios p a ra  e vitar un cambio climático pe ligroso . 

 

2. Es urgente  desinvertir en combustib les fósile s y dirigir la investigación  y e l desa rrollo 

hacia la so stenibilidad. No se  puede  defender ya  un mode lo económico que  profundiza  e l 

de te rioro plane ta rio y compromete  nuestro  futuro. 

 

3. Acomete r una  profunda  transición energé tica  basa da  en la e liminación  de  gasto s  

energé ticos prescin dibles y la su stitución  de  todas las energías fósile s y nuclea res por 

energías re novables.  

 

4. Democra tiza r la energía  y poner fin a l actua l oligopolio energé tico a  través de l 

autoconsu mo, la producción  comunita ria  de  energía  ren ovable y e l control comunitario de  

la distribución. 

 

5. En los  impuestos deben gravar las actividades contaminantes y generadoras de l cambio 

climático y desg ravar a que llas otras q ue  se an beneficiosa s pa ra  la s oste nibilidad. 

 

6. Impulsar un mode lo basado en e l te rritorio próximo, que  fomenta  e l uso compartido de  

bienes  y se rvicios frente  a  las extensa s  ca denas de  distribución  que  hoy explotan 

poblaciones y  re cursos . 

 

7. Aplica r un mode lo a limenta rio sa no, justo y so ste nible, donde la agroe co logía  se a  la  

técn ica  agríco la más extendida  y ga ran tice  la so beranía  a limenta ria  de  los  pueblos , 

de teniendo la e sp ecu lación  s obre e l alimento y la introducción de  tóxicos.  

 

8. Poner en va lor ocupaciones fundamenta les pa ra  e l so stenimiento de  la vida , todos los  

traba jos de  cu idados, muchos de  los cua les siguen sien do invisibles pa ra e l siste ma  

productivo. Se  trata  de  integrar cr iterios d e  igua ldad e n e l diseñ o de  las p olíticas p ública s.  

 


