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GESTION DE LA FRANJA COSTERA:
UN ENFOQUE INTEGRADO

Froncisco Jiménez Cosolduero Departamento de Ciencias del Mar y BiologíaAplicada,
Universidad de Alicante

lrurnoouccróN

El térmrno "costa" hace refenencia a Ia rnter-fase entre el arre, la trerra y el mar o el lugar
donde la tierra y el mar se encuentran, una línea en un mapa. Srn embargo, cuando habla-
mos de lazona costera debemos considerar la franla de tierra determrnada por la influen-
cra manna, Junto con la franja manna rnfluida por su proxrmrdad a trerra. En otras palabras,
es el área donde los procesos que dependen de la rnteraccrón trerra-mar ocurren más
rntensamente. Es un ecosrstema vanable, en equrlrbrio drnámico, formado por elementos de
gran productrvrdad como son los humedales o saladares, praderas de fanerógamas mannas
o arrecrfes. Pero, además, son zonas preferentes de asentamrentos humanos, explotacrón de
recursos y ubicación de infraestruciuras y servrcros

La zona costera está compuesta por drferentes ststemas mantrmos, terrelres y fluvrales, caracte-
rizados por una intensa activrdad e rnteraccrón entre los procesos, ya sean fsrcos, brológrcos, socra-
les, cutturales o económrcos. Esta srtuación ecotonal lo converte en un srstema drverso, dinámrco
y fnígil. Cambios en cualquier punto pueden generar reacciones en cadena m;ás allá del punto de
origen que pueden alcanzar a latotalidad de los dferentes srfemas,cuyas condroones ambren-
tales se verán, consecuentemente, afteradas (UNEP/MAP/PAP 200l).

SruncróN DEL uronlL

La presrón de las poblacrones, partrcularmente el crecrmrento en zonas urbanas, combrna-
do con la níprda expansrón de la rndustna y el turrsmo y la explotacrón exlensrva de los
recursos madnos, han proprcrado una demanda global de gestrón de las zonas costeras
desde un enfoque de desarrollo sostenrble. Los graves rmpaclos generados por las actrvr-
dades humanas son evrdentes a lo largo de todas las zonas costeras del planeta.

Los recursos costeros han srdo usados y explotados en base exclusrvamente a obletrvos
económicos y sociales (ur"banístrcos, desarrollo industnal, turísticos y recreatrvos etc.). Las
activ¡dades seclorrales generan rmpaclos en el medro costero, provocando una reduccrón
de la brodiversrdad, degradacrón de parsa1es y hábrtats, contamrnacrón, pérdrda de recursos
naturales y competencia por el espacro y por los propros recursos

Los impactos son provocados por la presión de grandes proyectos o actvrdades, pero, tambrén,
por el efecto srnérgrco de pequeños proyeclos que de manera rndrvrdual pueden ser rnsrgnrfcan-
tes, peno en conlunto provocan graves daños ambientales, O por cambios graduales cuyo efeclo
sólo es perceptible a muy lango plazo, llegando a tener consecuencias dramáticas (cambio clrmá-
trco) Tambrén los fenómenos naturales rmprevrstos de carácter catastrófico (terremotos, hur¿ca-
nes, etc.) y aquellos desastres de ongen antrópico (derrames de petróleo o descargas accrdenta-
les de origen industrial) son generadores de impactos en muchos casos con carácter irreversible
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La gran interdependencta entre aclivldades económicas y recursos naturales en la franja

costera es la causa del fracaso de las aproximaclones sectoriales a la gefión del litoral Cada

seclor económico provoca una serie de impactos concretos sobre recursos costeros y

marinos, de los que dicho sector no tlene porqué verse afectado. Pero la comblnación de

impactos sinérgicos provocados por I distintas actrvidades genera graves problemas para

la sostenibllidad de los propios recur s de los que depende el seclor: causando conflictos

entre los diferentes intereses. Una solución rentable para un sector puede ser económica

y ambiental ente dañlna para las necestdades de otro secton Actualmente' se asume que

una gestión ficrente de la costa y el medio marino debe basarse no sólo en el anáhsis de

a*ivfuades y sus impactos de manera rndependiente, sino tambrén en las interacclones

entre las diferentes activldades y los recursos costeros'

LRS pRt¡CIpRLES ACTIVIDADES COSTERAS EN EL LEVANTEY SUS IMPACTOS

En la actualidad, la organización terrrtorial del litoral está determinada por el desarrollo económr-

co asociado a la expanston del urbanismo. Grandes extensiones sometidas a un cambio drástico

de uso del suelo. Un proceso caracterizado por una falta de planrfcación del territorio' que tien-

de a conflulr en rmportantes desequilibrios tanto ambientales como económrcos y sociales El

uóanismo desmesurado tpico de los últimos tiempos lleva consigo impactos irreversibles como

la ocupación física y sellado del suelo (agr'ícola forestal natural, etc), con la consecuente pérdida

de biodiversrdad y riqueza, tanto ambiental como cuhural, y la defrucción y fragmentación de

hábitats y parsajes. Por otra parte, el

modelo elético tmpueslo (grupos uóa-

nos clónicos entre ellos, a lo largo de

cientos y miles de krlómetros formados a

su vez por vivlendas clónicas) favorece un

fenómeno de vulgarlzación del paisqe'

con una pérdrda de identidad y singulari-

dad local. Todo ello agravado Por otro

fenómeno particular al que podíamos

def nir como de'transformlsmo ambten-

tal" Exrste un extraño empeño por parle

de algunos sectores en tmnsformar el

palsqe en algo que no es (figura l) y un

cierlo interés de ubicar elementos dlslor-

sionadores del paisaje autóctono, fuera

de lugar y conteto (marinas lnteriores

artrficiales, geiser; playas arlif ciales etc )'

figuro I

Desembocadura de una rambla en el lltoral del Mar Menon

dela al descubierto los sedimentos origrnales

:É:



La revalorización de las elrucluras tradrcionales como resultado de la adaptacrón a las con-
drcrones locales ha pasado a la hrstorra. La globahzación y clonación parsajísticas llevan rrre-
mediablemente a la pérdida de memoria socral y cultural en detrimento de la identrdad local.
Además, los asentamientos humanos asocrados a este crecrmrento urbanrflco conllevan la
generacrón o el rncremento de efluentes de aguas resrduales, emrsiones, basuras y rurdos.

intrmamente ligado al urbanismo, el desarrollo del seclor turífico delaca rguarmenre por
una falta de planficación y ordenación con Incorporación de cnterios ambrentales, lo que
provoca impactos parsa;ísticos y origina una gran demanda de recursos y generacrón de
resrduos con un marcado carácter estacronal. La rnadecuada gestlón de es|os residuos con-
tribuye a la eutrofización del medio marino. Las actuacrones de dragados y rellenos de
terrenos para Ia creacrón de nuevas playas, junto con la construcción de paseos mantimos
y puerlos hgados a la expansrón uóanrstrca asocrada al tunsmo, dan lugar a la modficaclón
de las característrcas de los parsales mannos y lrtorales. Yluchos de elos efectos no desea-
dos sobre el medio ambrente repercuten, a su vez, negatvamente sobre el propro seclor
tur-ístico (Baraza et cl., 2005)

Por otra parte, las actrvrdades indulnaies demandan suelo, al rgual que la expansrón uóa-
nístlca, aunque presentan canacterísticas propias. El rmpacto parsalríco de las zonas indus-
triales afecta no sólo a la calidad ambiental, sino que devalúa lazona para uso urbanístrco.
La indulria está íntrmamente relacionada con el desarrollo económico de las zonas coste-
ras. Tambrén la actividad indulrial genera problemas de gelión de los resrduos y sanea-
mrento, provocando contaminaclón.

Los recursos con explotación tradicional, como la Desca, sufren las consecuencias de una
mda gestión a lo largo de años, manifestando un importante declive, especralmente debr-
do a una stuación de sobrepesca, destrucción de hábtats claves, contamrnacrón o altera-
ción de procesos ecológicos. Por el contrano, la acurcultura está experimentando un
rmporlante auge en el litoral levantino desde la última década. Esta actividad ha generado
mucha controversta en los círculos científicos y sociales. El desarrollo de este sector deman-
da estudros de capacidad de carga y de seguimiento de los efectos que origina en el medio
marino, con el fin de evitar riesgos sobre los hábitats singulares (Barua et c/., 2005).

A partir de la década de los años sesenta comienza la expansrón de los regadíos en todo
el levante (Ruesga,2000). La sustrtución de Ia agncultura tradicronal de secano por una agri-
cultura intensiva provoca una transformacrón suslancial del palsaje y una eliminación y
degradacrón de los hábitats terrestres, además de defciencias efructurales en el trazado y
dimensrón de la red de drena¡e agrkola, lo que contribuye al rresgo natural de inundacro-
nes. Los abonos y ftosanitarros, usados para el aumento de la productlvidad agrícola, son,
en Parte, lixiviados y transportados por el agua de escorrentía hacia el medlo manno. Estos
aporles contribuyen a acelerar en algunos sitios el proceso de eutrofización, cuya conse-
cuencia es la modificacrón y alteración de los paisajes sumergidos.

La zona del levante ha sido ob¡etvo de la explotación mrnera desde hace siglos, y, aunque
en la actualidad la mayorá de efas explotacrones han cesado, continúan teniendo efectos
residuales en el litoral. Uno de los ejemplos más dramáticos del Mediterráneo es el que nos
encontramos en la bahía de Portmán (Gonzalez y Baños, l9B7). Las alteracrones producr-
das sobre el medio natural abarcan un amplio espectro de problemas ambientales tanto en

litorql emersido y surnergido
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trerra (rresgo de derrumbes y corrrmtentos ba1o condtctones cltmátrcas adversas, contaml-

nacrón atmosférrca, del suelo y las aguas conttnentales, etc ) como en mal por arrastre de

los sedrmentos procedentes de la mrnería (rncremento de la turbrdez, procesos de ente-

rramrento y destruccrón de hábftats, blodrsponrbrlrdad de compuestos tÓxrcos como meta-

les oesados, etc )

LR ruec¡sroRD uRGENTE DE uN cAMBlo DE ENFoQUE EN LA GESIÓN

Es evrdente que las polrtrcas basadas en aproxrmaclones sectorlales fallan a la hora de abor-

dar los rmpactoS globales generados por el desarrollo de las actrvrdades que actuan sobre

los recursos costeros, Está claro que los srstemas costeros son demasrado complelos para

ser gestronados desde enfoques seclonales Frente a este tipo de enfoques, la gestrón rnte-

grada de zonas costeras (GIZC) parece ser la alternatrva más plausrble para sentar las bases

de un desarrollo sostenible en el litoral levantrno,La GIZC se defne como un proceso

adaptatrvo de gestrón de recursos, a través del cual se alcanzan una serre de metas y oble-

trvos, con el fin de consegutr un desarrollo sostenrble en las zonas costeras, tenlendo en

cuenta todos aquellos condicronantes asocrados a las característlcas físlcas, soctales y eco-

nómrcas y las lrmtacrones rmpuestas por el marco legal, económrco y admrntstratrvo exls'

tente El desarrollo sostenlble requrere que los recursos costeros sean salvaguardados cua-

lrtatrva y cuanttatlvamente, ya que deben satlsfacer las necestdades acluales y ser un reser-

vono sostenrble para las generacrones futuras desde el punto de vtsta económlco y ambren-

tal (Chrrestre, 2005).

La apuesta por un enfoque de gestrón rntegrado para las zonas costeras surgró hace ya más

de tres décadas y en la actualrdad se ha convertrdo en una prrorrdad de las polittcas rnter-

nacronales, regronales y locales (UNEB 1989). El enfoque de la GIZC debe basarse en una

perspecttva amplra y global de la gestrón, con una búsqueda de solucrones a largo plazo'

Para ello es necesano un conocrmrento profundo de las característrcas locales y la gran

drversrdad de las zonas costeras, Las propuestas de gestrón deben estar en srntonia con los

procesos naturales.Además, para que este enfoque sea efectrvo debe exrstrr una partlcrpa-

clón actva y responsable de todos los actores rmplrcados y un aPoyo, partrctpactÓn y coor'

drnacrón de las rnstancras admrnrstratrvas competentes (Clark, 1997',Barua et ci. 2004)

Los planteamrentos de laG|ZC se basan en las srgurentes Premrsas (Klrnger:2004):

. La rmpllcación de los agentes socrales claves relacronados con el l(oral, en los procesos de

GIZC, es básrca para la búsqueda de solucrones socralmente aceptables a los problemas

de gestión sostenrble de los recursos naturales costeros,

. El reconocrmlento de la íntlma rnterconexrón entre los ststemas de aguas mannos y terres-

tres es fundamental para gestonar de manera exrtosa los slstemas costeros. En este sen'

trdo, se está asumrendo la prolongación de la gestrón costera a las masas de agua asocla-

das, a través de la harmonrzacrón de la normattva, (Un elemplo es la Drrectlva Marco de

Agua 200/60/CE.)

T
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. Exrsten rmportantes lagunas de rnformacrón sobre la caractenzacrón de los atrrbutos físl-

cos y brológrcos de los ststemas cofleros, lo que puede obstaculrzar las decrslones de ges'

trón y planrficacrón de G|ZC.La recoleccrón de datos físrcos y b,ológrcos, el desarrollo de

modelos drnámrcos y el uso de srstemas de análrsrs que permtan explorar drferentes

escenanos de gestrón, resulta rmprescrndrble y debe ser una de las prrncrpales prrorrdades,

- La efectrvtdad en la gestrón debe presentar enfoques y procesos tanto reglonales como-

nacronales, subnacronales y locales En cualqurer caso, los planes de accrón deben lnclurr

desde una valoración ambiental a Propuestas de gestrón y legrslacrón, además de ¿cuer'

dos rnstrtucronales y financreros,

-La evaluacrón de los logros de laG\ZC exrge el desarrollo de un srstema de rndrcadores

óptlmo que permta constatar la evolucrón del srstema,

El o¡snnnollo y LA tMpLEMENTActóN DE LAs GIZC

En un proceso de aplrcacrón de gestrón rntegrada exrsten tres fases determrnantes que son

la lniciaclón, planrfcacrón e rmplementacrón, cada una de las cuales necesrta una metodolo-

gía, rmplrcacrón y trempos de desarrollo drferentes (figura 2)

figuro 2
Esquema basado en la propuesta de la OECD 1995, 1997, donde l lnrcrac'ón' P

Planrfcacrón: l lY lmplementacrón,A Análrsrs, D: Dragnóstrco: O Deln'crón de oble

trvos,A. Propuestas de accrón, E: Evaluac,ón de las accrones, y S Segurmrento

l itorq/ emersldo y sumergido

lnicioción de Io GIZC

lncluye el anáhsrs de los factores motores que llevan a una concrencracrón sobre la problemá

trca exllente en las zonas coleras y una consecuente necesrdad de búsqueda de soluclones.

Los problemas que llevan a demandar un plan de Gestrón Integrada de Zonas Coleras
pueden ser clasrlcados en tres categorías (Barusseau et ol,1997):

. Problemas generados por el efecto drrecto de las actvrdades antrópicas sobre el medro

ambiente Efectos sobre la calrdad ambrental (agua, sedrmentos, brota y atmósfera), la

rntegrrdad y estabrlrdad de los ecosrstemas, parsa1es y recursos

. Problemas generados por fenómenos naturales catastrófcos sobre el medro ambrente y

las actrvrdades humanas (avenrdas, volcanes, erosrón, crclones etc ).

- Problemas generados por la rnteraccrón de las múltrples aclvldades desarrolladas en la cofa.

Estos problemas suelen ser el acrcate que determrna la toma de decrsrón del comrenzo de

un proceso de GIZC. Aunque el motor de arranque puede estar asocrado a la búsqueda

de un nuevo enfoque en la planrficacrón y gestrón, frente a la prevrsrón de camblos asocla-

dos a grandes proyectos potencralmente rmpactantes o como respuesta a polittcas genera-

les (Protocolo de Gestrón Integrada de Zonas Costeras del Plan de Accrón del

f4edterráneo UNEP).
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LJurante esta fase y partiendo de los objetivos generales de la GIZC, se lleva a cabo un aná_lisrs de los prerrequisitos y condicionantes de la zona y se define una primera propuesta ten-tativa de límites e actuación, los cuales senín revisado, y uouptuJo, !n función del diagnós-tico En esta fas deben ser analizadas toda la estruclura infitucional y fas organizacionessociales' con el fin de identificar las diferentes cone*ion"s, competencias e interrelacjones,

Plonificoción:

Hace referencia al desarrollo de polítrcas y objetivos, así como a la identiflcación y selecciónde estrategias y acciones concretas qr. p.rrit.n curminar er proceso con unos resurtadosde conservación y sostenibilidad efrcientes durante rargos períodos de trempo Una de lasil:.j'¿T:',l:ffi i:nTy:"1',i:ffi i:"f;J,fiJff i:*nh::.*r'il.J,..",ffi ffico.mienza con una primera fase de análjsis de la rtción de metas v "bj.r'"' ros cuares curminarán ; J:'.*riJ5:rT;:r'i""¿.ffi|#*

" O. r.n,ó;j;;:n 3) El proceso de selección de efas cetutas pa,te de la división oel r,toral en unrdades geogní-ficas funcionales' resuftado de ur,ra a¡roximucion ;.Árqri.ada del lrtoral. cada célula eslará carac-tertzada por subsistemas naturales (hidrológicos, geomor^lológicos) o antrópicos (infraestructuras,actividades' etc) homogéneos en su interior y .Jn ,n crer^to carácter diferencial con respecro aIas unidades adyacentes. Los procesos de toma de decrsrones deben alufarse a las unidades fun_cionales que deberán ser aprobadas por los actones y comunrdades implicados.Trzs la identifica_ctón de las células funclonales de gestión ., n...r.rio la caracterización de las diferentes unida-des ambientales (figura 4) que configuran dicha célula y la identificación no ,Jo de los principa_les pr-oblemas de la zona' sino especialmente de sus causas o fueaas motrices, Todos los ele-

{ .

7 F

mentos de los sifemas costeros se
encuentran en una situación de interac_
ción constanle Dichas tnteracciones
deDen ser interpretadas en base a los
conocimlentos científicos y trzs el análi_
sis de todos y cada uno de los sectores
que confluyen en el lrtoral

figuro 3

en criterios funcjonales y ambientales (t
uomanz)

figuro 4
ldentificación de unidades amDrentates
(Calvin Calvo, jC, I99B)



La rdentificación de los problemas surge de un Proceso de análisis en base a una serte de

dad o tasa de empleo, infraestructuras, usos y actividades (urbanización turismo, pesca' acur-

cultura, etc.) o la gestión del suelo, del paisaje o de la propiedad, son parámetros asoctados

a la actividad humana e indican los niveles de presión antrópica en el sistema. Por últlmo,

los parámetros asociados al efado de conservación ambiental como indicadores de per-

turbaciones e impactos sobre el medio ambiente y el ser humano'

En esta fase se concretan y aprueban los objetivos de conservación y desarrollo sostenible,

se identifcan los vacíos de información y se definen los requerimientos financieros e rnsti-

tucionales para llevar a buen puerto la propuesta de GIZC

El análisis de toda la información y su valoración, atendiendo a criterios de conservacton y

sostenibilldad, lleva a una zonación y un diagnófico, que permitirán realizar previstones en

base a diferentes escenarios de actuación. Esta fase del proceso facilita la búsqueda de las

alternativas más adecuadas.Tras la deflnición del escenario a seguir es posible profundrzar

en la identiflcación de objetivos sectoriales y estrategias de actuación. El desarrollo de estos

objetivos y estrategias culminan con la gestación del Plan de Gestión Integrada (figura 5).

figuro 5
Esquema del Plan de Gestión propuesto en el CAMP Ylar f4enor

l i torq,l emergldo 
! sumergi

Plan de Gestión

Objetivos genenles

Factores limitantes y oPortunldades

Líneas de acción y sus obletlvos operatlvos

Propuela de
estructura espactal

Insrumentos oPerativos

Criterios Y diredrices

Plani{icación e implementación de actuaciones

Línea de acción I

Sosf ENtBTLTDAD TERRtToR AL

Propuesta de acciones

Línea de acción 2

SosrEN BTL|DAD DE LoS

PRINCIPALES SECIORES

Propuesta de acciones

Línea de acción 3

CoNSERVAOóN DE Los REcuRSos

NATUMLES Y CULTUMLES

Propuesta de acciones

DtREctRtcES PAM LAS

AGENDAS 2l LOCALES

I N D T C A D o R E S , E V A L U A C | ó N y  - - - - * - -  P R E S U P U E S T o Y  - - * - - -

SEGUIMIENTO FINANCIACION
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l i torq,l emergido 9 sumergido

lmplementoción:

La implementación es la herramrenta a través de la cual el Plan de Gestrón se hace realr-
dad. Es el proceso de toma de decisrones en busca del cumplrmrento de los obletrves del
plan, en el cual están rmplicadas todas las estructuras admrnrstratrvas, financieras y socrales
relevantes, además de existir una activa particrpación pública. El plan debe ser adoptado
y /ttmido a un nivel de gobrerno adecuado para asegurar su efectrvrdad, además de pre-
seniaruna cobertura legal Las soluciones y polrticas que emanen del plan deben rmple-
mentarse de manera coordinada entre todas las administraciones y sectores rmphcados,

Una parte importante de la implementación es el seguimiento y la evaluacrón,lo que per-
mite que sea un proceso dinámico sometido a una continua revisrón y aiuste

Los SIG coMo UNA DE LAs pRtNctpALEs HERRAMTENTAs EN LA GIZC
Fl nroresn dc ClTC ntrCestta numerosas herram¡ent¡s v técnrcas esneríf icas. tanto de pes-I  r u ¡  |  r ! r  v J a J  I  r L r  I  o r  r r r ! r r L u J  
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tión de datos como de evaluación y valoracrón (evaluacrón ambrental, rresgo ambrental, eva-
luación económica, estudlos prospectrvos), e Instrumentos de rmplantacron (normar¡va,
flnanciación, técnicas de resolución de conf rdos, etc.).

Las bases de datos e información son herramrentas básrcas en la GIZC, ayudan a reducrr el
nivel de Incertidumbre y ponen a drsposición de los gestores vr'as para rdentrficar las prrncr-
pales características de las costas, pudiendo predecrr rmpactos a partrr de las propLrs$as ce
acción altennativas, y además dan información sobre análisis de coste-benefcro en situacro-
nes actuales y futuras. Una base de datos diseñada para cubrrr las necesrdades de la GIZC
debe incorporar información cualitativa y cuantitativa sobre los recursos (hídrrcos, ambren-
tales, forestales, habitats, etc,), inventarios sobre los diferentes seclores económicos (agrr-
cultura, turismo, pesca y acuicultura, etc,), infraestrucluras e incluso un Inventano sobre las
presiones causantes de impactos (descargas contaminantes, vrsitantes, eKraccrones pes-
queras, etc). Por su parte, los Srstemas de Información Geognífica se han convertldo en una
de las principales herramientas técnicas para la gestión y toma de decisiones (Leslre er a/,,
2003). Los datos pueden ser analizados mediante modelos capaces de comprobar el valor
de una variable en función de sus caraclerísticas espaciales, La aplicación de modelos drná-
micos per-mite el análisis de procesos ocurridos en el espacio a lo largo del trempo para,
entre otras cosas, sectorizar el espacio o identrficar efectos acumulativos (Vallega 2005).

Et CAMP Mnn MeNoR, UNA TNTEREsANTE tNtctATtvA DE GIZC
El Mar Menor y su zona de influencra se caracterizan por presentar rmportantes valores
ambientales y culturales, Es un área de gran dinamismo socioeconómico con una conver.
gencia de actividades como el tunsmo, la agnicultura, las explotaciones sa[neras, la pesca, la
acuicultura y la minería. Sus característrcas y peculrandades, además de las rmporranres pre-
siones sobre el medio ambiente, han llevado a la designacrón del área con drferentes figu-
ras de protección regionales, europeas e internacionales. La situacrón ambrental crítrca en la
que se encuentra y la complejidad socioeconómica fueron el estímulo para llevar a cabo
una interesante propuesta de GIZC en la zona (http//www.pap-thecoastcentre org/)



Desde l9B9 se están desarrollando en diferentes países medrterráneos los Programas de

Gestión de Areas Costeras (CAIYP) como un componente del Plan de Accrón del

l'4editerráneo (MAP) del Programa de las Naciones Unidas para el lYedio Ambiente

(UNEP) El obletivo principal de estos programas es la implementación de proyectos pác-

ticos de gestión de zonas costeras mediterráneas en respuesta a los problemas ambienta-

les. Están basados en los principios de desarrollo sostenible, util izando como herramienta

básica la Gestión lntegrada de Zonas Costeras, La propuesta que se hizo para el Mar Menor

constituía la primera iniciativa para el Mediterráneo occidental de la Unión Europea.

Solamente un enfoque de gestión rntegrada podrá resolver de manera eficiente la pro-
blemática ambiental existente en la costa del levante español, y buscar un modelo de des-
arrollo basado en la sostenibilidad, frente a las tendencias de "tierra quemada" que buscan
beneficios a corto plazo y terminan con un
agotamiento o destrucción de los recur-
sos. La inclusión del Mar lYenor y zona
oriental medrterránea de Ia costa de la
Región de Murcia en la lista de Zonas
Especialmente Protegidas de lmportancia
para el  Mediterráneo (ZEPIM) del
Convenio de Barcelona, sirvió como deto-
nante para proponer la realización de un
CAMP en el  f4ar Menon Es por el l ,  que en

lulio de 2007la Consejería de Agricultura,
Agua y f4edio Ambiente de la Región de
Murcia presentó a la comisión de las par-
tes contratantes del Convenio de
Barcelona, a través de la Dirección
General de Cal idad Ambiental  del
l'4inisterio de Medio Ambiente, el Droyec-
to denominado "Gestión Integrada de la
Laguna del l4ar Menor y su Área de
Influencia" (figuras 5 y 6). Esta comisión
aprobó el inicro de los trámites para llevar
a cabo los trabajos previos al proyecto
CAf4P-Mar lYenor en la reunión celebra-
da en octubre de 2002 en Mónaco.

figuro 6
Esquema básico del proyecto de GIZC y su zona de influencia

Tras la puesta en marcha del proceso de GIZC, se llevó a cabo un estudio de viabilidad del
proyecto, que fue aprobado de igual manera en la reunión de la comisión de las partes con-
tratantes de junio de 2003, presentado por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, tal y como exige el protocolo para la realización de estos proyectos. En el pro-
ceso de GIZC existía un importante apoyo estratégico por parte del Plan de Acción del
Ntedjrernneo IPAM) d cud se entargaba deredzar)a ohentadón dd ?roledo lnuJegu-
mrento, apoyo que se llevara a cabo por el Centro de Actividades Regionales PAP/RAC
(http//www.carm.es/cma/dgm n/esquema/i ndice.htm).
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litorql emergido ri sunrergido

A la misma vez se pusieron en marcha, de manera simultánea, dos procesos:

'"lnformación y particrpacrón en el proceso de eraboración del CAMfl'El proceso de par-
ticipación incorporó al conjunto de las admrnistraciones públrcas,la comunidad cientffica y
los agentes sociales y económicos implicados a través de tres Comisiones:Administrativa.
Científico-Técnrca y de Partrcipacrón Social.

'"Recopilación y análisis de los trabajos, proyectos de aciuación y planes existentes sobre
el Mar Menor y su área de influencia,"

Sin embargo, este proyecto dejó de ser prioritario para los estamentos gubernamentales
del momento y fue abandonado de manera irresponsable. El apoyo permanente y durade_
ro de los niveles admrnistrativos y de gobierno adecuados son una premisa básrca para lle-
var a buen término procesos de gestión integrada como el cAMp Mar Menon Es eviden-
te que los Sestores y planificadores deben asumrr los prrncrpros de la GIZC en un intento
de, al menos, ralentizan los procesos de degradacrón de los srstemas costeros del levante.
Y con un gran esfueao e imphcacrón de todos los actores rmpregnar las tendencras de
desarrollo con las premtsas de conservacrón y sostenrbrlidad.
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