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La noción de un planeta que “va al médico” es extraña. Supone, para empezar, que el 
planeta –en este caso la Tierra- puede enfermar, y está, por tanto y en cierto sentido, 
vivo. (Lovelock, 1992: 9) 
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SI EL ECOSISTEMA TIERRA 
TIENE FIEBRE 



¿A QUÉ MÉDICO LO 
LLEVAMOS?  



EL ENFOQUE HOLÍSTICO 



LA METÁFORA DE GAIA 

  El planeta, en su 
conjunto, es un 
sistema que 
evoluciona, que de 
alguna forma está 
“vivo”, y que tiene 
capacidad para 
autorregularse.  

 



ANATOMIA PLANETARIA 

La analogía de la secoya 
Fuente: Lovelock, 1992: 33  



FISIOLOGÍA PLANETARIA 

 Regula el clima y la química de forma que 
resulten adecuados para el desarrollo de la vida 

 



METABOLISMO PLANETARIO 

  La vida y su relación 
con el medio han 
formado –y 
continúan formado- 
el aire, los océanos y 
la tierra. 

Fuente: Lovelock, 1992: 126  
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LA PRESIÓN HUMANA SOBRE EL ECOSISTEMA 
TERRESTRE 
 



Fuente: Aristegui, 2010 
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Crecimiento de la población mundial 



INCREMENTO EXPONENCIAL  

Fuente: Global Carbon Project 



EVOLUCIÓN CO2 
ATMOSFÉRICO 

Stauffer B. et al, 2002 

Curva de “Keeling”  
de los últimos 40-50 años 



EVOLUCIÓN RESIDUOS 
URBANOS 



VIDA MEDIA DE ALGUNOS 
DESHECHOS 



ALGUNAS CONSECUENCIAS 



CAMBIO CLIMÁTICO 



CALENTAMIENTO GLOBAL 

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

 −.4

 −.2

  .0

  .2

  .4

  .6

Annual Mean
5−year Running Mean

p
T

em
pe

ra
tu

re
 A

no
m

al
y 

(°
C

)

Fuente: NASA GISS  
 

Media global del cambio de temperatura en la tierra y el 
mar entre 1880-2010, respecto a la media de 1951-1980 



  Media global del cambio de temperatura en la 
tierra y el mar entre 1880-2010, respecto a la 
media de 1951-1980. La línea negra es la 
media anual y la línea roja es la media móvil 
de 5 años. Las barras verdes muestran 
estimaciones de la incertidumbre 



Arctic Ice Caps 

BOUNDARY 2003 BOUNDARY 2007 

                               Deshielo del Ártico 



  LA denominada curva Keeling muestra el 
continuo crecimiento de CO2 en la atmósfera 
desde 1958. Recoge las mediciones de 
Keeling en el observatorio del volcán 
Mauna Loa. Estas mediciones fueron la 
primera evidencia significativa del rápido 
aumento de CO2 en la atmósfera y atrajo la 
atención mundial sobre el impacto de las 
emisiones de los gases 



EFECTO INVERNADERO 

Fuente: Lovelock, 1992: 135 





LLUVIA ÁCIDA 



DÉFICIT Y CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA 



CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO 



DESERTIFICACIÓN 

Fuente: National Geographic 



EXTINCIÓN DE ESPECIES 



CAMBIO GLOBAL SIN 
PRECEDENTES 

Hay razones para que el planeta esté “indignado” 



INDICADORES DE LA SALUD DEL PLANETA 



INDICADORES DE LA SALUD DEL 
PLANETA 

  Índice Planeta Vivo (IPV)  
 
 
  Huella ecológica 
  Huella hídrica de la  

   producción 
 

 WWF Informe: “Planeta Vivo 2010” 
 



ÍNDICE PLANETA VIVO (IPV) 
  Mide las tendencias generales de la población 
de especies salvajes en todo el mundo.  
  Examina la riqueza natural de especies 
vertebradas del planeta en el tiempo (a partir de 
1970) y, como tal, ofrece un indicador del estado 
del medioambiente natural del mundo.  
  Considera: 

  Índice de especies terrestres 
  Índice de especies de agua dulce 
  Índice de especies marinas 

 



ÍNDICE PLANETA VIVO 



ÍNDICE PLANETA VIVO 
GLOBAL 

El IPV global ha disminuido casi un 30 % entre 1970 y 2007 
Fuente: WWF Informe: “Planeta Vivo 2010” 



IPV EN ÁREAS TEMPLADAS Y 
TROPICALES 

El IPV ha descendido un 60% en el mundo tropical, 
y se ha incrementado un 29% en las áreas 
templadas. Fuente: WWF Informe: “Planeta Vivo 2010” 
 



HUELLA ECOLÓGICA 

  Es una medida de la sostenibilidad ambiental y 
sopesa la demanda pasada y presente de la 
humanidad sobre los recursos naturales 
renovables de la Tierra.  

 
  Mide la cantidad de superficie de terreno y agua 
biológicamente productiva que necesita una 
persona, ciudad, país, región o la humanidad 
para producir los recursos que consume y 
absorber los desechos que genera. 



HUELLA ECOLÓGICA Y ACTIVIDAD 
HUMANA 



INTENSIDAD DE LA HUELLA 
ECOLÓGICA 

Hectáreas globales utilizadas por kilómetro cuadrado de la superficie de la Tierra, 2001 



HUELLA ECOLÓGICA 
GLOBAL 

La demanda humana sobre la biosfera ha aumentado más del doble entre 
1961 y 2007. Fuente: WWF Informe: “Planeta Vivo 2010” 



HUELLA ECOLÓGICA Y POBLACIÓN 

Fuente: WWF Informe: “Planeta Vivo 2010” 



HUELLA ECOLÓGICA Y NIVEL DE 
INGRESOS 



INDICE PLANETA VIVO Y HUELLA 
ECOLÓGICA 



DEMANDA Y OFERTA ECOLÓGICA 

  Demanda: Huella ecológica  
  Oferta:  Biocapacidad (Área biológicamente 
productiva disponible para abastecer las 
necesidades de la población) 
  Si comparamos ambos valores sabremos si 
estamos antes una situación de: 
 Déficit ecológico 
 Reserva ecológica  

 



TRANSLIMITACIÓN 
ECOLÓGICA 

En 2007 utilizamos el equivalente a 1,5 planetas para sostener las actividades humanas  



LA DEUDA Y EL CRÉDITO ECOLÓGICO EN EL 
MUNDO 

Fuente: WWF/ADENA Informe: “Planeta Vivo 2004” 
 



Criterios IDH: Renta per cápita + esperanza de vida al nacer + educación 

ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO 



¿SE PUEDEN CAMBIAR LOS 
ESCENARIOS PREVISTOS? 

Gestión tradicional: en 2030 se requeriría una capacidad biológica 
equivalente a dos planetas Tierra para responder a la demanda  
de recursos y a la producción de desechos de la humanidad. 
 

Fuente: WWF/ADENA Informe: “Planeta Vivo 2008” 
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LOCALIZACIÓN 



Los síntomas 



La inquietud por la pérdida de 
arena 



¿Cómo es el sistema de dunas 
litorales? 



El sistema playa-duna 

© Ángel Luis Aldai 



El ciclo de la arena 

Producción de 
sedimentos 

Entrada en el 
sistema playa-duna 

Circulación 

Sedimentación 

Salida de 
sedimentos 

Estabilizació
n 
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Producción de sedimentos 

© Sara García Sanz 



Control de la erosión marina 

© Sara García Sanz 



Producción de sedimentos 

©Islas-Helycopters 



Producción de sedimentos  



Composición de las arenas 



El ciclo de la arena 
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Entrada en el sistema playa-
duna  



Formación de la duna costera  



La vegetación: un dosificador de 
arena  



La vegetación: un dosificador de 
arena 
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¿Para qué sirve la duna 
costera? 



¿Para qué sirve una duna 
costera? 

Una duna 
costera es la 

mejor protección  
contra el avance 

del mar 
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Circulación de sedimentos 

© Ángel Luis Aldai 



Circulación de sedimentos 



Circulación de sedimentos 
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Sedimentación 
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Estabilización 
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Salida de sedimentos 



VALOR ECOLÓGICO 



Los sistemas de dunas litorales 
son 

Complejos 

Muy 
dinámicos 

Frágiles 

Un recurso 
con alto valor 
ecológico 

Un patrimonio 
escaso 

 

 

© Ángel Luis Aldai 



El diagnóstico 



Sistemas de dunas desaparecidos 

F u e n t e :  C a t á l o g o d i g i t a l  d e l a  B i b l i o t e c a N a c i o n a l  d e E s p a ñ a (
http://www.bne.es/esp/digi/FORESBICA) (izquierda) y Sistema de información territorial del 
Cabildo de Gran Canaria (http://grancanaria.grafcan.com) (derecha) 

1879 



Sistemas de dunas desaparecidos 

  “La Sociedad de Amigos del País de consuno 
con el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
de Las Palmas no deben poner sus miras 
solamente en contener las arenas del istmo, 
no; sus esfuerzos deben ser otros: poner los 
medios para la completa aniquilación de 
ellas.”  
 Memoria sobre la roturación del Istmo de Guanarteme por el Presbítero D. 
Francisco Suárez Romero.  Boletín de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria, nº 68, 30 de abril de 
1868, página 143. 



La arena, de enemigo contra el 
que luchar a recurso del que 
vivir… 



La “mutación” urbano-turística 

 © Javier Camarasa  © Javier Camarasa 



¿Se ha alterado el ciclo de la 
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Alteraciones en el área de 
producción de sedimentos 
  Pluma de salmuera del vertido de la planta desaladora 
Maspalomas II  

Imágenes facilitadas 
por Eduardo Portillo 
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Alteraciones en el área de 
entrada de sedimentos al 
sistema 
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Alteraciones en la circulación 
de los sedimentos 

Fuente: FEDAC 



Fuente: ELMASA 



1962 

2006 

Consecuencias de la 
edificación 



Estabilización 



Erosión de la playa de Maspalomas 



Erosión de la playa de Maspalomas 



Erosión de la playa de Maspalomas 



Erosión de la playa de Maspalomas 



Erosión de la playa de Maspalomas 



Erosión de la playa de Maspalomas 
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El tratamiento 









Proteger todo el sistema, no sólo una 
parte 
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PLANES PARCIALES APROBADOS EN MASPALOMAS COSTA 
CANARIA (1964-1969) 

 



PLANES PARCIALES APROBADOS EN MASPALOMAS COSTA 
CANARIA (1970-1973) 

 



PLANES PARCIALES APROBADOS EN MASPALOMAS COSTA 
CANARIA (1974-1985) 

 



PLANES PARCIALES APROBADOS EN MASPALOMAS COSTA 
CANARIA (1985-2006) 

 



PLANES PARCIALES APROBADOS EN MASPALOMAS COSTA 
CANARIA (1964-2006) 

 

Fuente: Hernández y Parreño (coord.), 2001 







Restaurar la duna costera 







Gestión integrada del uso 
público 



Gestión integrada del uso público 





SAN ANTAO, CABO VERDE 
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•  Hoy se habla de la necesidad de una gestión 
integrada de las zonas costeras… 

•  Pero volvamos a la medicina. Tras décadas de 
hiper-especialización:  
–  ¿no será éste el tiempo de hacer una “gestión 

integrada” del cuerpo humano?  

 



¿NO SERÁ ÉSTE EL TIEMPO DE LA MEDICINA INTERNA? 


