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 LOS PROBLEMAS DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA
 EN EL ESTADO ESPA?OL

 Albert Recio*

 1. INTRODUCCION

 El Estado espa?ol constituye, en el con
 texto europeo, una situaci?n peculiar por
 su problem?tica ecol?gica y su movimiento
 ecologista. Por una parte, constituye una
 de las ?reas que acumula mayores proble
 mas de la zona, mientras que por otra es
 uno de los pa?ses donde el movimiento pa
 rece estar menos desarrollado. Destaca, en
 especial, la escasa presencia (hasta ahora)
 de las opciones pol?ticas ?verdes?, lo que
 contrasta con el relativo auge que han teni
 do en pa?ses cercanos y con el empuje expe
 rimentado por movimientos sociales
 cercanos a la problem?tica ecol?gica, como
 el pacifismo, en Espa?a.

 Nuestra aportaci?n estar? orientada a ex
 plicar las razones sociales y pol?ticas de esta
 evidente paradoja, que consideramos tiene
 el inter?s de constituir un buen ejemplo de
 los condicionamientos existentes en una so
 ciedad de industrializaci?n intermedia. Una

 situaci?n que no s?lo es explicable por de
 terminantes sociales, sino que es tambi?n el
 resultado del propio proceso pol?tico y de
 los referentes culturales que influencian
 tanto a los grupos ecologistas organiza
 dos como a sus potenciales seguidores y/o
 aliados.

 En la secci?n segunda caracterizamos al
 ?modelo? productivo espa?ol como un

 modelo social y ecol?gicamente depreda
 dor. En las secciones tres y cuatro nos dedi
 camos a describir el proceso de surgimiento
 del movimiento ecologista, su estructura
 ci?n y su complejidad pol?tica y cultural.
 En la secci?n quinta estudiamos los cam
 bios econ?micos y pol?ticos de la d?cada de
 los ochenta, que han supuesto una lenta
 consolidaci?n del movimiento al tiempo
 que se agravan los problemas. En la secci?n
 sexta tratamos de caracterizar las moviliza

 ciones, los procesos y su relaci?n con la ela
 boraci?n te?rica. La secci?n s?ptima est?
 dedicada a analizar los problemas que difi
 cultan la formulaci?n de proyectos globales
 de desarrollo econ?mico alternativo. Por
 ?ltimo, en la secci?n octava hacemos una
 valoraci?n final del estado del ecologismo
 del Estado espa?ol.

 2. UN MODELO DE DESARROLLO
 ECONOMICO ECOLOGICAMENTE
 LETAL

 La sociedad espa?ola actual se ha consti
 tuido a trav?s de un proceso de desarrollo
 econ?mico que ha generado grav?simos
 problemas ecol?gicos y que ha configurado
 muchas actitudes sociales.

 Si bien la primera industrializaci?n espa
 ?ola data del siglo pasado, el despegue defi

 <*> Dep. Econom?a Aplicada. Universidad Aut?no
 ma de Barcelona.

 El autor agradece la informaci?n y las sugerencias
 de Enric Tello y Jorge Riechman, que han sido de gran

 ayuda para completar informaci?n sobre el movimien
 to ecologista, as? como la sugerencias surgidas en el
 desarrollo del Seminario en Londres en nov. 1991.
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 nitivo se produce en la d?cada de los
 sesenta mediante un proceso de desarrollis
 mo acelerado en un contexto de dictadura

 pol?tica.1 El objetivo pol?tico fue claro:
 aumento r?pido del Producto Interior Bru
 to para alcanzar una alta renta per c?pita.
 Para lograrlo se combinaron diferentes
 procesos: la industrializaci?n de la agricul
 tura, la expulsi?n masiva de fuerza de tra
 bajo rural hacia las ciudades, represi?n
 persistente del movimiento obrero y de las
 luchas sociales2 para mantener bajos los
 costes salariales directos e indirectos, la lle
 gada de capital extranjero que aport? tec
 nolog?a y modernizaci?n organizativa, y
 una intervenci?n estatal volcada a promo
 cionar el crecimiento con m?ltiples medi
 das: leyes, subvenciones, cr?ditos blandos,
 permisividad...

 La industrializaci?n ha tenido graves
 efectos ecol?gicos no s?lo porque la ausen
 cia de controles facilit? la introducci?n de

 procesos productivos altamente contami
 nantes, sino porque propici? la implanta
 ci?n de un modelo productivo y de
 consumo muy depredador.3 Conllev? ade
 m?s un proceso de urbanizaci?n acelerada
 que genera problemas graves ligados a los
 elevados ?ndices de concentraci?n pobla
 cional.

 La primera actividad del pa?s la consti
 tuye el turismo. Espa?a se convirti? en el

 mayor receptor de turismo de masas de
 Europa, lo que supuso la puesta en marcha
 de una esquilmaci?n a gran escala del terri
 torio, facilitado por el marco pol?tico en el
 que tuvo lugar: urbanizaci?n incontrolada
 de las costas y ?reas tur?sticas, prioridad a
 la construcci?n de autopistas y aeropuer
 tos, ausencia de inversi?n en saneamiento y
 control del espacio natural, etc. ... En se
 gundo lugar, destaca el papel central de la

 industria automovil?stica nacida a finales

 de los cincuenta que al mismo tiempo que
 provoca graves efectos ambientales condi
 ciona las pautas de empleo y los h?bitos so
 ciales. En tercer lugar la industrializaci?n
 de la agricultura y el crecimiento del consu
 mo c?rnico con su dependencia creciente de
 los inputs petroqu?micos. En cuarto lugar
 el papel igualmente importante de otras in
 dustrias nocivas como la qu?mica (con tres
 grandes polos industriales: Tarragona, Al
 geciras y Huelva), la papelera (que ha teni
 do una importante responsabilidad en la
 deforestaci?n) y la metal?rgica (especial
 mente las grandes plantas de tratamiento
 primario de aluminio, piritas, etc.) ... Uno
 de los resultados m?s palpables de estos
 cambios es el fuerte crecimiento del consu

 mo energ?tico que permitir? justificar, a
 principios de los setenta, la puesta en mar
 cha de un ambicioso plan de nucleari
 zation.

 Los efectos de este desarrollo no son ex
 clusivamente ambientales, tienen tambi?n
 un importante efecto social que condicio
 nar? el desarrollo del movimiento ecologis
 ta. La urbanizaci?n masiva conllev? la
 ruptura de muchas estructuras de socializa
 ci?n primaria dif?ciles de reconstruir en los
 nuevos ?ghettos? urbanos carentes de ser
 vicios y organizaci?n social. La represi?n
 pol?tica y el subdesarrollo educativo eran
 obst?culos b?sicos al desarrollo de cultura
 cr?tica. La ?angustia monetaria? ha sido
 persistente para la mayor?a de poblaci?n,
 primero para financiar su nueva vivienda y
 despu?s para satisfacer las crecientes pul
 siones consumistas alimentadas por el bom
 bardeo ideol?gico de los ?mass media?. El
 mismo crecimiento industrial alimenta una
 cultura de la modernizaci?n confiada en las

 posibilidades ilimitadas de la tecnolog?a pa

 1 Para la historia del capitalismo espa?ol R. Tama
 mes ?Estructura Econ?mica de Espa?a?, Alianza Ed.,
 Madrid, 1990 y J. Nadal, Carreras, J. Sudri? ?La eco
 nom?a espa?ola del siglo XX?, Ed. Ariel, Barcelona,
 1987. Para la evoluci?n reciente, Miren Etxezarreta,
 ed., La reconversi?n del capitalismo espa?ol, Icaria,
 Barcelona 1991. Tambi?n, Fundaci?n Primero de Ma
 yo ?Problemas actuales de la Econom?a Espa?ola?,
 Madrid, 1989.

 2 Con toda seguridad el primer m?rtir del movi

 miento ecologista espa?ol fue un trabajador de Eran
 dio (Vizcaya) muerto por la polic?a franquista en 1969
 en una manifestaci?n de protesta del vecindario con
 tra la insoportable contaminaci?n de la zona.

 3 La legislaci?n medioambiental no ha empezado a
 aplicarse hasta los a?os ochenta (el concepto de delito
 ecol?gico se introdujo en 1983) y aun as?, como ocurre
 en muchos otros campos, existe una diferencia radical

 entre la letra de la ley y su aplicaci?n.
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 ra favorecer una sostenida expansi?n mate
 rial: la Europa del Norte se ve como un
 modelo social a alcanzar. Rasgos que afec
 tan al conjunto de grupos sociales y que se
 presentan con especial intensidad entre las
 nuevas capas medias nacidas en el propio
 proceso.

 A pesar de este clima general surgieron
 movimientos sociales cada vez m?s podero
 sos, pero orientados hacia objetivos inme
 diatos en los que el peso de lo ecol?gico era
 casi nulo. B?sicamente se centraron en tres

 campos: la lucha por las libertades pol?ti
 cas, la lucha por mejores condiciones labo
 rales (con especial hincapi? en los salarios y
 los derechos sindicales) y la lucha por equi
 pamientos sociales, en especial en barrios
 obreros. Estos movimientos estuvieron ins

 pirados fundamentalmente por un amplio
 abanico de corrientes de tradici?n marxista

 (el Partido Comunista y muchos otros gru
 pos a su izquierda) que participaban, glo
 balmente, de una cultura favorable al
 cambio t?cnico y el crecimiento econ?mico,
 que consideraban frenado por la parasita
 ria burgues?a local. Las cuestiones ambien
 tales no formaban parte, m?s que
 lateralmente, de su agenda de trabajo te?ri
 co (globalmente muy limitado) centrado
 m?s en la caracterizaci?n del desarrollo
 econ?mico y en los problemas del poder
 pol?tico. En muchas luchas locales exist?a
 un substrato ambiental (oposici?n a f?bri
 cas contaminantes, a las autopistas urba
 nas, demandas de zonas verdes...) pero no
 se reconoc?an como tales sino que se plan
 teaban en t?rminos del subdesarrollo socio
 pol?tico del pa?s.

 3. EL SURGIMIENTO DEL ECOLOGIS
 MO EN ESPA?A

 En este contexto general surgir?, a prin
 cipios de los setenta, el primer movimiento
 ecologista en Espa?a. Inicialmente las pri
 meras actividades se desarrollan en el cam
 po del ambientalismo y est?n b?sicamente

 animadas por personas relacionadas en su
 pr?ctica profesional con el medio ambiente
 (bi?logos, ec?logos, etc.). Su trabajo se
 centr? en la salvaguardia de especies y espa
 cios naturales amenazados por la depre
 daci?n4.

 Este origen es coherente con el contexto
 social del momento. El desconocimiento y
 despreocupaci?n que ten?a la mayor parte
 de la poblaci?n sobre los problemas am
 bientales convert?a a las personas con cono
 cimiento especializado en el principal sector
 social con sensibilidad ambiental. La gran
 cantidad de agresiones al medio ofrec?an la
 posibilidad de interesarse en una gran can
 tidad de microproblemas espec?ficos.

 Estos impulsos iniciales crearon un clima
 favorable a la aparici?n de numerosos co
 lectivos y organizaciones ecologistas b?si
 camente locales. Sus rasgos caracter?sticos
 se han mantenido a lo largo del tiempo:
 grupos centrados en un espacio local o re
 gional, centrados en la lucha contra agre
 siones ambientales concretas y en la
 divulgaci?n de idearios ecologistas. Predo
 mina una visi?n ambientalista (lo que lla
 mamos sindicalismo ecol?gico) en la que
 prima la acci?n sobre temas concretos so
 bre la reflexi?n y la propuesta global. Se
 trata de grupos con un reducido n?mero de
 activistas procedentes en su mayor parte de
 sectores con un cierto nivel educativo (uni
 versitarios, maestros, etc.) m?s que campe
 sinos y obreros industriales.

 La ausencia de proyectos de desarrollo
 econ?mico alternativo se explica asimismo
 por la nula percepci?n de los problemas na
 turales por parte de los economistas (tanto
 los de formaci?n neocl?sica como los mar
 xistas). Ello favorec?a que los ambientalis
 tas con formaci?n en ciencias naturales
 tendieran a concentrarse en los aspectos
 que conoc?an y dejaran para m?s adelante
 la reflexi?n sobre las implicaciones so
 ciales.5

 Una segunda cuesti?n a considerar es el
 de la cultura pol?tica de muchos de los n?
 cleos fundadores. No s?lo los cient?ficos

 4 La primera organizaci?n de la que tenemos cons
 tancia, ANAN (Amigos de la Naturaleza de Navarra)
 data de 1969.

 5 J. Bru ?Las ciencias sociales ante la problem?tica
 medioambiental?, Mientras Tanto 34, 1988.
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 naturales sino otros activistas proced?an de
 culturas alejadas de los principales movi
 mientos sociales: eran naturistas, irraciona
 listas, etc. En otros casos se trataba de
 anarquistas o de viejos militantes de iz
 quierda con posiciones hipercr?ticas sobre
 lo que tildaban globalmente de izquierda
 autoritaria. Se pretend?a en estos casos la
 formulaci?n de un ideario ecologista total
 mente aut?nomo respecto a la tradici?n
 marxista.6 Entre estas se?as de identidad
 se primaba la defensa a ultranza de la auto
 nom?a de lo local y la cr?tica al industrialis

 mo (del que a menudo se culpa por igual al
 capital y al movimiento obrero). En mu
 chos casos se recelaba de los programas
 globales que se asocian a la pol?tica marxis
 ta. Las ideas se limitaban exclusivamente a

 los idearios globales m?s que a las propues
 tas concretadas.7
 Hay sin embargo que se?alar algunas ex

 cepciones importantes. De una parte la
 existencia de un n?cleo de economistas aca

 d?micos que producen una teor?a cr?tica
 que tendr? una cierta influencia.8 De otra
 la existencia de una corriente de tradici?n

 marxista que inicia la labor de reformular
 su proyecto emancipador incorporando la
 cuesti?n ecol?gica,9 lo que permite abrir
 un incipiente debate en otros sectores so
 ciales.

 4. UN MOVIMIENTO PLURAL

 La variedad de corrientes pol?tico
 culturales que ir?n confluyendo en la for

 maci?n del movimiento ecologista se refle
 jar? en la diversidad de f?rmulas
 organizativas y modelos de acci?n. A pesar
 de que en el per?odo inicial tuvieron lugar
 Jornadas de ?mbito estatal en las que se in
 tent? alcanzar un esquema de organizaci?n
 general, ?ste no prosper?, aunque s? se ela
 boraron algunas propuestas de ideario
 general.

 De hecho se constata la existencia de mo

 delos organizativos diferenciados. De una
 parte el modelo ?asambleario?, basado en
 los grupos locales de activistas que se rela
 cionan entre s? a trav?s de coordinadoras.

 Este modelo recoge bien la experiencia pol?
 tica del tardofranquismo en la que se po
 tencia la militancia activa y el temor a la
 estructura burocr?tica. Su mayor vitalidad
 se refleja en los momentos de lucha. Sus
 puntos d?biles son las dificultades de man
 tenerse en las fases de reflujo, la tendencia
 al personalismo de algunos l?deres, as? co
 mo el hecho que a menudo las coordinado
 ras son campos de batalla entre las distintas
 corrientes. Los colectivos tienden a una vi
 da inestable.

 El otro modelo organizativo b?sico es el
 de las organizaciones formales, con una di
 recci?n estable, con socios que pagan cuo
 tas regulares y que en muchos casos no
 participan del activismo cotidiano, donde
 el bolet?n informativo es el medio principal
 de conexi?n. Estas organizaciones tienden
 a centrar su actividad en los limitados mar
 cos institucionales: fundamentalmente ac
 ciones de informaci?n y denuncia que

 6 Estas posturas est?n bastante explicitadas en va
 rios de los art?culos que el grupo relacionado con Ma
 rio Gaviria (grupo que por otra parte realiz? una
 notable investigaci?n en su trabajo ?Extremadura sa
 queada?, Ed. Ruedo Ib?rico, Barcelona, 1979), en los
 art?culos aparecidos en la revista Transici?n (1978-81)
 o en las obras de los ecologistas catalanes X. Garc?a,
 J. Reixach, S. Vilano va El combat ecologista a Cata
 lunya, Edicions 62, Barcelona, 1979 o la m?s reciente
 de J. Puig L'Ecologisme, Ed. Barcanova, Barcelona,
 1991.

 7 El documento m?s caracter?stico es el conocido

 como ?Bases de Daimiel?, elaborado en uno de los
 primeros encuentros estatales de ecologistas en 1978.
 Incluye doce puntos que no s?lo recogen manifesta
 ciones sobre la relaci?n hombre-naturaleza sino otras

 referentes a la necesidad del trabajo humano como
 una actividad libre, la autonom?a de las comunidades,
 la cr?tica al capitalismo y a la sociedad falocr?tico

 patriarcal, la solidaridad con el Tercer Mundo y el de
 recho a la informaci?n no manipulada entre otros.

 8 Entre las obras m?s destacadas se?alar?amos las

 de J. Mart?nez Alier Ecolog?a y Econom?a, Ed. 62,
 Barcelona, 1984 De la econom?a ecol?gica al ecologis
 mo popular, Icaria, Barcelona, 1992 y J.M. Naredo
 La econom?a en evoluci?n, Ed. Siglo XXI, Madrid,
 1987, aunque la n?mina es bastante m?s larga.

 9 El n?cleo b?sico se consolid? a partir de la revista
 Mientras tanto, creada en 1979 en torno al fil?sofo M.

 Sacrist?n (1925-1985). Las p?ginas de la revista han
 constituido un importante foro de debate sobre esta
 problem?tica con la pretendida voluntad de establecer
 lazos entre ?lo rojo?, ?lo verde? y ?lo violeta?. La
 preocupaci?n ecol?gica estaba tambi?n presente en
 otras publicaciones ya desaparecidas de la misma tra
 dici?n (Transici?n, Revista Mensual/Monthly Re
 view, etc.).
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 tratan de influir en los poderes p?blicos,
 asesoramiento y colaboraci?n en proyectos
 concretos. Predominan las actividades con

 servacionistas (especies y espacios naturales
 amenazados) y los cuadros suelen ser uni
 versitarios. Su mayor problema es su inca
 pacidad para desarrollar movilizaciones
 sociales y el car?cter limitado de sus ob
 jetivos.10

 Existen algunas excepciones al modelo.
 Algunas organizaciones formales tratan de
 combinar trabajo estable y activismo. Tal
 es el caso de AEDENAT y, por m?s conoci
 do, de Greenpeace. Esta ?ltima organiza
 ci?n ha pasado en los ?ltimos tiempos de
 centrarse en acciones del propio grupo a in
 volucrarse en campa?as generales con otros
 colectivos."

 A menudo las diferencias organizativas
 eran tambi?n de contenido. Ya hemos indi

 cado que las organizaciones del segundo ti
 po se orientaron prioritariamente hacia las
 actividades conservacionistas y la informa
 ci?n, mientras que los n?cleos m?s activis
 tas se plantearon ya a mitad de los setenta
 cuestiones m?s globales.12 Un tema clave
 lo constituy? el de la industria nuclear.

 El plan de nuclearizaci?n del pa?s justifi
 cado por la crisis del petr?leo, constituy?
 uno de los momentos de mayor moviliza
 ci?n social a principios de los ochenta. La
 cuesti?n nuclear con sus implicaciones eco
 l?gicas, econ?micas (un sector controlado
 por el gran capital bancario) y pol?tico
 militares permiti? agrupar una coalici?n
 social m?s amplia que la de los grupos am
 bientales. De hecho una buena parte de los
 militantes se reclutaron entre activistas de

 izquierda para quienes el debate nuclear se
 asoci? al cuestionamiento del modelo de
 acumulaci?n.13 La derrota del movimiento

 con la puesta en marcha de cinco centrales
 que se sumaron a las tres existentes14 supu
 so la emigraci?n de la mayor parte de mili
 tantes hacia el renacido movimiento
 pacifista, lo que les alej? a?n m?s de los
 grupos m?s expl?citamente ambientalistas.

 5. LA DECADA DE LOS OCHENTA:
 ALGUNAS ESPERANZAS FRUS
 TRADAS

 En 1982 se produce un hecho importante
 en la vida pol?tica espa?ola: el Partido So
 cialista Obrero Espa?ol (P.S.O.E.) accede
 al gobierno de la naci?n con mayor?a abso
 luta en el parlamento. Se trata del primer
 gobierno sin v?nculos con el pasado fran
 quista, formado por j?venes pol?ticos
 socialdem?cratas. Se abr?an grandes espe
 ranzas, incluso en el terreno ambiental don

 de se confiaba que al menos se pondr?a coto
 a los mayores desastres de la ?poca ante
 rior. Algunos ecologistas relevantes pa
 saron a colaborar con el Gobierno. El
 desarrollo posterior frustrar?a estas espec
 tativas.

 El ideario pol?tico del P.S.O.E. estaba
 bastante alejado de una preocupaci?n me
 dioambiental seria. Su objetivo central era
 la modernizaci?n y el acercamiento a la
 Europa del Norte. Entre sus economistas
 predominaban los neocl?sicos partidarios
 de la prevalencia del mercado. Exist?an
 tambi?n fuertes presiones tanto de los po

 10 La principal organizaci?n es la CODA (Coordi
 nadora de Organizaciones de Defensa Ambiental,
 aunque en su origen era la Coordinadora de Defensa
 de las Aves) que ha coordinado a buena parte de las
 organizaciones ambientalistas m?s importantes. Re
 cientemente ha evolucionado hacia posiciones m?s
 globales lo que ha propiciado la integraci?n en la
 coordinadora de los grupos coordinados en torno a
 AEDENAT.

 11 Una encuesta reciente ha mostrado que Green
 peace es la ?nica organizaci?n conocida por un gran
 n?mero de personas.

 12 Un factor adicional de separaci?n es el existente
 entre los cient?ficos, partidarios de una aproximaci?n
 racionalista al problema y algunos sectores del movi

 miento que defienden posturas alejadas de los mis
 mos. Ello posiblemente constituye un factor de recelo
 hacia la pol?tica de muchos cient?ficos seriamente
 preocupados por el medio ambiente. Ver por ejemplo
 el debate en R. Folch ?Sobre ecologismo y ecolog?a
 aplicada?, Ed. Ketres. Barcelona, 1977.

 13 La encuesta referida en el punto 11 tambi?n ha
 mostrado que la conciencia antinuclear es la m?s ex
 tendida. Un 71 % de las personas dicen estar en con
 tra de la energ?a nuclear.

 14 El movimiento ecologista vasco consigui? la no
 apertura de la central de Lemoniz, pero la interven
 ci?n militar de ETA en el conflicto (con varios atenta
 dos y el asesinato del ingeniero-jefe) constituy? una
 cuesti?n pol?mica en el movimiento.
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 derosos grupos locales (especialmente la
 banca) como del exterior en un contexto de
 paro masivo y desinversi?n. La respuesta
 fue una pol?tica de corte neoliberal (restric
 ci?n monetaria, ajuste salarial, liberaliz?
 ci?n del mercado de trabajo, ayudas a la
 inversi?n exterior y retraimiento del sector

 p?blico productivo). Los costes sociales
 (desempleo y empleo precario) y ecol?gicos
 de esta pol?tica han sido importantes.

 No s?lo se ha mantenido la permisividad
 en cuestiones ambientales, sino que el creci
 miento econ?mico se ha seguido sustentan
 do sobre las mismas bases productivas que
 la ?poca anterior: turismo, autom?vil, qu?

 mica... Ello se explica en parte por las
 inercias que genera a todos los niveles (in
 versiones, cultura laboral, pol?tica p?blica,
 etc.) una estructura productiva asentada.
 Especialmente si frente a la misma no existe
 un proyecto serio de transformaci?n. El re
 sultado ha sido que Espa?a se sit?a entre
 los pa?ses de la CE. con una situaci?n am
 biental m?s degradada.15

 Pese al car?cter agresivo de la gesti?n
 ambiental, no se han producido masivos
 movimientos sociales de respuesta. El de
 sempleo ha creado docilidad social. Ha ha
 bido una intensa presi?n consumista
 reforzada por la ausencia de alternativas a
 corto plazo (p.ej. la degradaci?n de los sis
 temas de transporte p?blico potencia el pre
 dominio del veh?culo privado). En muchos
 casos la agresi?n ambiental surge por acu
 mulaci?n de microdecisiones en las que no
 se percibe individualmente el efecto global
 (p.ej. el agobio de la vida urbana ha gene
 rado una demana de segundas residencias
 que ha constituido un factor clave en la de
 gradaci?n de espacios naturales).16 La con
 fianza en la tecnolog?a y el miedo a perder
 el tren del progreso son un factor importan
 te del subconsciente colectivo. Los m?xi

 mos beneficiarios del proceso (empresarios,
 profesionales, bur?cratas) tienen un acceso
 privilegiado en los medios de comunicaci?n
 que utilizan para presentar sus intereses co
 mo los del conjunto de la sociedad.

 Y a pesar de ello se observa que se ha ido
 produciendo un paulatino crecimiento de la
 cuestiones ?verdes? en los ?media?, fruto
 de la acumulaci?n de desastres y de las de
 nuncias de los propios ecologistas. El pro
 blema est? en la forma de tratar estos temas

 por parte de los partidos parlamentarios,
 los organismos p?blicos y los medios de co

 municaci?n: muy superficial y sin adoptar
 medidas consecuentes. El modelo producti
 vo de los pa?ses m?s industrializados sigue
 consider?ndose el modelo a seguir. El eco
 logismo pol?tico sigue present?ndose como
 ?el enemigo de la buena vida? en un trata
 miento estereotipado parecido al que expe
 rimentan otros movimientos alternativos.

 El movimiento ecologista se ha desarro
 llado m?s lentamente de lo previsto y en
 ello han jugado tambi?n otras cuestiones.
 Una, de orden general, ha sido la fuerte ca?
 da de la participaci?n social desde los a?os
 de la transici?n pol?tica. La brutal repre
 si?n franquista quebr? una tradici?n de
 participaci?n civil que tard? a?os en re
 componerse. S?lo en la fase final del r?gi
 men se produjo una nueva explosi?n de
 movilizaci?n social asociada a reivindica
 ciones democr?ticas y de mejora de las con
 diciones de vida. Pero una vez asentado el

 nuevo sistema pol?tico, la situaci?n se ha
 invertido de nuevo (p.ej. casi ha desapare
 cido el movimiento estudiantil).

 Los factores que han propiciado esta ato
 n?a se explican tanto por din?micas sociales
 (la individualizaci?n fomentada por el tipo
 de desarrollo imperante) como especial
 mente pol?ticas: la frustraci?n de muchas
 de la reformas sociales que el fin del fran
 quismo hac?a presagiar, la cooptaci?n de
 viejos activistas por la nueva administra
 ci?n (y su conversi?n al liberalismo), la
 marginaci?n de los que a?n apuestan por la
 participaci?n de base, las tendencias bu
 rocratizadoras del aparato estatal, es
 pecialmente en sus relaciones con los
 movimientos sociales, la ausencia de cana
 les institucionales de participaci?n popular

 m?s all? de las elecciones, derrotas pol?ticas

 15 Un balance de la situaci?n actual en J.J. Dambo

 renea (ed.) Desarrollo y Destrucci?n: Una introduc
 ci?n a los problemas ecol?gicos de Espa?a. Libros de
 la Catarata. Madrid, 1990.

 16 Este problema ha sido bien analizado en E. Mis
 han Los costes del desarrollo econ?mico, Ed. Oikos
 Tau, Vilassar de Mar, 1979.
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 significativas (la puesta en marcha de cen
 trales nucleares, el refer?ndum sobre la
 OTAN). El creciente divorcio de la mayor
 parte de personas con respecto a la partici
 paci?n pol?tica ha dificultado la captaci?n
 de activistas y el aumento de audiencia so
 cial por parte del nuevo movimiento eco
 logista.

 El ?ambiente externo? no lo explica to
 do. Tambi?n el propio movimiento tiene
 parte de responsabilidad. El fracciona
 miento organizativo y pol?tico junto a la
 ausencia de campa?as generales bien orga
 nizadas han frenado su penetraci?n en el te
 jido social. El rechazo, a menudo primario,
 hacia la izquierda tradicional ha reducido
 su capacidad de ganar audiencia entre sec
 tores que por su tradici?n activista, sensibi
 lidad y crisis de identidad, m?s f?cilmente
 pod?an conectar con esta nueva problem?ti
 ca. Es notoria por ejemplo la experiencia
 del movimiento pacifista, uno de los que ha
 desarrollado mayores movilizaciones en los
 ?ltimos a?os y que ha estado animado b?si
 camente por militantes de izquierda. Movi
 miento que ha generado, especialmente al
 discutir la nuclearizaci?n y las razones del
 militarismo, una creciente toma de concien
 cia ecol?gica17 que contrasta con la ausen
 cia de ecologismo organizado en su seno.

 Los problemas est?n asimismo presentes
 en los intentos de organizaci?n pol?tica. El
 ?xito electoral de los verdes en otros pa?ses
 europeos han animado los intentos de crear
 partidos. El primero de ellos, Alternativa
 Verde, se cre? en 1983 en Catalunya tratan
 do de combinar ecologismo y nacionalismo
 catal?n18, lo que le supuso un distanciamien
 to del resto de grupos que potenciaban la Fe
 deraci?n de los Verdes. Posteriormente se han

 formado otros n?cleos (incluido el
 de la secta La Comunidad) que han acudi
 do por separado a las distintas elecciones
 con una negligible recolecci?n de votos.
 Desde el punto de vista de un observador
 externo da la impresi?n que han predomi
 nado personalismos y batallas burocr?ticas
 que han tendido a reforzar su fracciona

 miento (y que recuerda viejas experiencias
 de la izquierda radical). Los intentos de po
 sicionamiento ideol?gico parecen haber
 primado sobre la elaboraci?n de programas
 reivindicativos en los que tantear la puesta
 en pr?ctica de propuestas alternativas, con
 la excepci?n, no muy original, de la exigen
 cia de un impuesto ecol?gico. Posiblemente
 lo que estos intentos muestran es la imposi
 bilidad de construir ecologismo priorizan
 do la v?a electoral en un pa?s donde la
 pol?tica ha alcanzado un gran descr?dito
 popular.

 6. LUCHAS ECOLOGICAS Y PROYEC
 TOS ALTERNATIVOS

 El balance relativamente pesimista de la
 d?cada de los ochenta no puede hacernos
 olvidar que, a pesar de todo, ha existido un
 movimiento importante y persistente y una
 difusi?n m?s o menos profunda de una
 cierta cultura ambientalista generada no s?
 lo por el efecto ?shock? de los grandes de
 sastres (Chernobil, Bhopal, etc.), sino
 tambi?n por la labor de los miles de perso
 nas que han desarrollado una labor con
 tinuada.

 La cuesti?n crucial es sin embargo que
 este movimiento real ha tenido unas limita

 ciones claras que no han permitido alcanzar
 ni una audiencia suficiente para provocar
 cambios sociales perceptibles ni una elabo
 raci?n pol?tica que sirva para conectar lu
 chas puntuales.

 En su mayor parte los movimientos son
 de car?cter local. En su mayor parte tratan
 de hacer frente a situaciones que implican
 un agravio al medio ambiente (vertidos
 contaminantes, talas de bosques, construc
 ci?n de presas, urbanizaci?n de espacios
 naturales, etc.). Las denuncias alcanzan
 mayor presi?n cuando el n?cleo promotor
 consigue rodearse de un amplio abanico de
 fuerzas sociales. Esta situaci?n se da con
 mayor facilidad en los medios rurales don
 de la agresi?n cuando se produce es m?s vi

 17 Ver por ejemplo, el documento colectivo ?Argu
 mentos contra la Guerra?, Barcelona, 1991, fruto del
 debate de doscientos profesores universitarios a ra?z
 de la Guerra del Golfo.

 18 El porcentaje global de voto verde est? en torno
 al 1,5 97o repartido entre diversas candidaturas. El pa
 pel disruptivo de la secta citada no explica por s? solo
 el fracaso electoral.
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 sible y a ella se suma la sensaci?n social de
 que se trata de una presi?n proveniente del
 medio urbano y tendente a reforzar la mar
 ginaci?n del mundo rural. El problema es
 triba en que aun cuando las luchas tienen
 ?xito, el movimiento se limita al contenido
 concreto del problema, sin generar una res
 puesta social m?s amplia. Por esta raz?n
 nos interesa dedicar una atenci?n m?s ex
 tensa a algunas experiencias recientes que
 apuntan hacia un relativo salto adelante.de
 la cuesti?n ambiental.

 a. La Conca de Barbera: resistencia am
 biental y poder local

 La Conca de Barber? es una comarca del

 interior de Catalunya, de 18.000 habitan
 tes, con predominio de la agricultura de se
 cano (hay algo de industria y turismo), una
 regi?n en regresi?n.

 En 1990 el Gobierno aut?nomo de Cata
 lunya anuncia un plan de construcci?n de
 plantas de tratamiento y vertidos de resi
 duos industriales. Uno de estos vertederos

 estaba previsto instalarlo en un pueblo de
 100 habitantes de la comarca gobernado
 por el partido en el poder en el Gobierno
 aut?nomo de Catalunya (Converg?ncia i
 Uni? ? CiU).

 Se inician las movilizaciones contra el
 vertedero, uniendo distintos elementos, a)
 el temor a sus efectos ambientales, b) sus
 costes econ?micos por la posible reducci?n
 del turismo, c) la sensaci?n de agravio: se
 trata de la ?nica inversi?n p?blica en mu
 chos a?os en una zona con equipamientos
 insuficientes. Se trata de almacenar la por
 quer?a de las ?reas industriales. La tensi?n
 se agrava cuando el Gobierno aut?nomo
 suspende una de las plantas previstas en
 otra comarca vecina porque en ella reside
 un miembro del mismo. Las movilizaciones

 son generales y continuas, la mayor parte
 de alcaldes de la comarca dimiten y se llega
 a situaciones de gran tensi?n. Finalmente el
 Gobierno aut?nomo suspende el plan para
 frenar la crisis.

 Hay que destacar que en otras ?reas afec
 tadas por el plan las movilizaciones no al

 canzaron el mismo nivel, por que all? no
 conflu?an la suma de factores indicados. De

 entrada los componentes ecologistas en el
 mismo, eran pocos y fue la propia lucha la
 que llev? a la b?squeda de asesores que
 aportaron propuestas que planteaban la re
 ducci?n de la producci?n de residuos como
 estrategia b?sica.19 La lucha ha servido pa
 ra abrir un debate social m?s amplio. Un
 primer resultado ha sido la creaci?n de una
 consejer?a de Medio Ambiente en el Go
 bierno aut?nomo. En el espacio pol?tico, la
 lucha ha provocado la creaci?n de candida
 turas independientes en algunos munici
 pios, cambiando entre otros el poder
 pol?tico en la capital comarcal.

 De hecho los cambios han sido reduci
 dos. Ni se han elaborado propuestas inte
 grales de desarrollo comarcal alternativo ni
 la nueva Consejer?a de Medio Ambiente ga
 rantiza una pol?tica ecol?gica seria, pero es
 ta lucha sirve para mostrar la variedad de
 elementos que pueden y deben ser activados
 si se quiere alcanzar una mayor audiencia
 social. Muestra tambi?n la necesidad de
 elaborar proyectos m?s generales (p.ej. en
 la generaci?n o no de residuos industriales)
 que posibiliten el ?xito de muchas de las re
 sistencias locales a las agresiones.
 Hay que destacar asimismo que en mu

 chos casos las agresiones se producen en
 medio rural, donde existe una menor densi
 dad social y es m?s dif?cil encontrar apoyos
 t?cnicos. De aqu? la importancia de desa
 rrollar conciencia y movimiento ecologista
 en ?reas urbana, en las que se generan la
 mayor parte de problemas pero donde a
 menudo la sensibilidad social est? m?s me
 diatizada y donde la necesidad de alcanzar
 una compleja conspiraci?n social es m?s
 clara, como muestran las experiencias si
 guientes:

 b. El refer?ndum del tr?fico urbano de
 Madrid y la iniciativa legislativa popular
 contra el cierre de las centrales nucleares

 El tr?fico urbano se ha convertido en
 uno de los mayores problemas de las gran
 des ciudades, siendo el m?ximo responsable

 19 En esta lucha el asesoramiento b?sico fue desa

 rrollado por el CE.P.A., un centro de investigaci?n
 ecol?gica desvinculado de otros proyectos pol?ticos.
 Greenpeace elabor? otro plan.
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 de la contaminaci?n ac?stica y ambiental.
 La ausencia de una pol?tica seria de trans
 porte p?blico, la potenciaci?n del autom?
 vil privado y las pol?ticas urban?sticas de
 segmentaci?n espacial han generado este
 problema. Las luchas urbanas en demanda
 de ?reas peatonales, transporte colectivo,
 etc., han sido numerosas pero les ha falta
 do globalidad.

 El grupo ecologista AEDENAT y la coa
 lici?n Izquierda Unida elaboraron una pro
 puesta alternativa (que inclu?a el cierre del
 centro urbano al veh?culo privado) que se
 someti? a un refer?ndum popular. La parti
 cipaci?n era voluntaria y ten?a una funci?n
 meramente testimonial, pero logr? la parti
 cipaci?n de varios cientos de miles de per
 sonas. El impulso de esta acci?n ha
 animado propuestas parecidas en otras ciu
 dades, y, especialmente ha servido para
 abrir el debate social sobre el conjunto de
 medidas que deben adoptarse en las gran
 des urbes para empezar a resolver la
 cuesti?n.

 En una l?nea parecida ha actuado el rena
 cido movimiento antinuclear. En octubre
 de 1989 se produjo un grave incidente nu
 clear en la central de Vandell?s I (a 130 km.
 al sur de Barcelona). La movilizaci?n fue
 importante y se consigui? el cierre definiti
 vo de la planta obsoleta. Pero quedan otras
 centrales y hab?a en perspectiva la discusi?n
 parlamentaria de un nuevo Plan Energ?tico
 Nacional.

 La respuesta del movimiento fue el im
 pulsar una Iniciativa Legislativa Popular,
 el ?nico mecanismo constitucional de parti
 cipaci?n directa que permite la Constitu
 ci?n: la recogida, en seis meses, de medio
 mill?n de firmas pidiendo la desnucleariza
 ci?n del pa?s. Si se consegu?an, el Congreso
 estaba obligado a discutir esta propuesta de
 ley. Se agrup? a cientos de organizaciones
 no s?lo ecologistas, tambi?n sindicatos,
 partidos de izquierda y organizaciones ciu
 dadanas.20 Pese a que al final faltaron
 37.000 firmas y hubo fallos, ha significado
 la salida a la calle de mucha gente distinta

 por un objetivo com?n. Al menos el nuevo
 .E. . ha evitado la apertura de nuevas

 centrales. Y, en paralelo, se han elaborado
 dos propuestas de Plan Energ?tico alterna
 tivo (una de Greenpeace y otra conjunta de
 Aedenat ? Izquierda Unida) que abren
 v?as de trabajo futuro.

 Hay un hecho destacable en todas estas
 experiencias que es la combinaci?n de pro
 yectos que tratan de incluir propuestas glo
 balizadoras y campa?as en las que
 participan colectivos diferentes.

 7. ?ALTERNATIVAS AL DESA
 RROLLO?

 Las debilidades ya indicadas han hecho
 que hasta hoy el movimiento ecologista en
 su conjunto no tenga claro un plan de ac
 ci?n global, y posiblemente en muchos ca
 sos ni siquiera se ha planteado tal
 necesidad. En buena medida porque se ha
 optado por avanzar en el terreno m?s s?li
 do y seguro de la denuncia puntual y de la
 propuesta concreta que entrar en la produc
 ci?n de andamiajes te?ricos de escasa rele
 vancia. Sin embargo es evidente que a
 medio y largo plazo no puede obviarse el te
 ma de qu? alternativas sociales y producti
 vas se van a proponer si lo que se quiere
 conseguir es una sociedad viable a largo
 plazo y compatible con la preservaci?n de
 equilibrios naturales.

 De hecho la realizaci?n de programas al
 ternativos no goza de mucha popularidad
 en un momento en el que se confirma el fra
 caso de lo que en su d?a pretendi? ser un ex
 perimento social a gran escala. A la crisis
 ideol?gica se suma la dificultad de elabora
 ci?n de un proyecto para una sociedad tan
 compleja como la espa?ola, as? como la
 existencia de condicionantes externos (co
 mercio exterior, organismos internaciona
 les, multinacionales...) que hacen poco
 cre?ble su puesta en pr?ctica a corto plazo.

 En la esfera oficial (Ministerios econ?mi
 cos, Banco Central e incluso entre la gran

 20 Ver al respecto, Vivir sin Nucleares ?Diez buenas
 razones para vivir sin nucleares?. Aedenat-Iu ?Ener
 g?a 2000?. A. Bosch ?Algunas reflexiones sobre la

 campa?a "Vivir sin Nucleares"?, Mientras Tanto 46,
 1991.
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 mayor?a de economistas te?ricos) predomi
 na una confianza profunda en el mercado.
 Se conf?a en que los ajustes de precios, y
 una adecuada pol?tica fiscal, provocar?n
 los ajustes productivos necesarios y la
 adopci?n de tecnolog?as adecuadas. Si ello
 se complementa con algunas regulaciones y
 con nueva infraestructura ambiental por
 parte del Estado, el resultado se prev? satis
 factorio. Estas medidas se sit?an en un
 marco indiscutido de crecimiento .econ?mi

 co que se plantea como ?nica f?rmula para
 mejorar el nivel de vida. Se trata de una
 propuesta poco convincente orientada a
 crear legitimidad al sistema existente y a
 aplazar medidas que parecen urgentes des
 de un punto de vista socio-ecol?gico: con
 troles ambientales y reducci?n del
 despilfarro, creaci?n de una cultura me
 dioambiental seria, solidaridad con la ma
 yor parte de la poblaci?n mundial y
 reducci?n de los desequilibrios y desi
 gualdades.

 Lo que s? puede hacer el mercado es in
 ducir a la reducci?n de algunos consumos y
 generar la aparici?n de un sector de empre
 sas medioambientales orientadas a ?repa
 rar? algunos de los efectos m?s visibles del
 caos ambiental, a hacer soportable el mo
 delo de crecimiento actual. Pero no s?lo
 tiende a perder de vista la soluci?n de las
 cuestiones generales que requieren una par
 ticipaci?n colectiva de la sociedad, sino que
 indirectamente puede generar un mayor
 despilfarro de recursos (la industria ?repa
 radora? tambi?n utiliza recursos naturales,
 energ?a, etc.). Al mismo tiempo se sigue
 planteando como modelo de desarrollo el
 consumo de bienes situacionales, limitados
 y no generalizables (coches, vivienda en pa
 rajes determinados, bienes de lujo) que ge
 neran una enorme presi?n social sobre los
 recursos existentes.

 Ante esta situaci?n el movimiento ecolo

 gista va a estar dividido entre dos opciones.
 Una, la que a corto plazo tiene mayores
 probabilidades de ?xito, es la de aceptar co
 mo dado el actual marco social apoyando
 las medidas racionalizadoras que sean com
 patibles con el mismo. En un sistema basa
 do en la desigualdad econ?mica, estas
 medidas van a generar mayores diferencias
 y privilegios: la racionalizaci?n v?a precios
 es una forma de racionar los bienes que ex

 cluye a los m?s pobres (p.ej. los peajes).21
 El otro peligro asociado es el mayor autori
 tarismo pol?tico que se justificar? por la
 falta de civismo de los grupos excluidos del
 acceso a estos recursos limitados.22

 Sin negar la necesidad de muchas de las
 medidas racionalizadoras, e incluso de la
 necesidad de tolerar algunas desigualdades,
 parece claro que un proyecto ecol?gico se
 rio exige tomar en consideraci?n la cuesti?n
 social. El mantenimiento de un equilibrio
 ambiental a largo plazo va a ser imposible
 sin garantizar unas condiciones de vida satis
 factorias a todo el mundo.23 Ello conduce

 a promover una convergencia entre pro
 puestas ecologistas y propuestas sociales de
 forma que el resultado sea un proyecto que
 combine todas las cuestiones en juego: eco
 l?gicas, laborales, pol?ticas, etc. Un trabajo
 que a?n est? pendiente en el Estado espa?ol
 y que exige poner en contacto las distintas
 sensibilidades que aportan retazos a este
 proyecto alternativo.

 Hasta ahora la orientaci?n predominan
 temente medio ambiental por parte del sec
 tor dominante del movimiento ecologista y
 la existencia de incomunicaciones y estereo
 tipos entre gran parte de los posibles alia
 dos (ecologistas, sindicalistas, fuerzas de
 izquierda, etc.) han dificultado el di?logo y
 retrasado la discusi?n de propuestas de de
 sarrollo generales. Sin embargo algo parece

 21 Un buen ejemplo lo reflejan las propuestas de re
 conversi?n tur?stica. Ante la crisis del turismo de ma

 sas se propugna ahora una alternativa de ?turismo de
 calidad? que al margen de su car?cter elitista supone
 nuevas agresiones al medio en forma de construccio
 nes de campos de golf, puertos deportivos, etc. Para
 una cr?tica, el Programa electoral de los Verdes de
 Mallorca, 1991.

 22 Hay que contar asimismo el papel de las regula
 ciones burocr?ticas. Los l?mites al acceso a los parques

 naturales no impiden por ejemplo, que el jefe del Go
 bierno espa?ol, pueda veranear cada a?o en Do?ana.
 No estamos en contra de la regulaci?n sino de su apli
 caci?n discriminatoria.

 23 De hecho un efecto indirecto de la crisis ecol?gi
 ca y de las desigualdades del desarrollo se refleja ya
 con las presiones inmigratorias en los pa?ses centrales
 (incluida Espa?a) y que abren las puertas a otro espec
 tro: el del racismo. El movimiento ecologista tiene
 aqu? otro campo de acci?n necesaria.

 88 - Ecolog?a Pol?tica

This content downloaded from 158.109.174.204 on Mon, 14 Feb 2022 12:28:07 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 estar cambiando lentamente como lo mues

 tran algunas de las experiencias recientes
 que hemos rese?ado en la secci?n anterior
 as? como la voluntad de apertura que se de
 tecta en los debates congresuales de muchas
 de las fuerzas en juego (nos referimos p.ej.
 a los congresos de organizaciones pol?ticas
 y sindicales realizados a" lo largo de 1991).

 8. UN COMENTARIO FINAL

 El ecologismo del Estado espa?ol es jo
 ven y poco s?lido, pero presenta segura
 mente muchas de las caracter?sticas que van
 a producirse en otras sociedades de indus
 trializaci?n intermedia. En ellas se combina

 una compleja estructura social generadora
 de percepciones diversas sobre el mundo
 real y un cierto consenso social desarrollista
 orientado a alcanzar las cotas de consumo
 de las naciones m?s avanzadas. Es especial
 mente interesante subrayar que la aparici?n
 de nuevas capas medias no ha significado la

 aparici?n autom?tica de una base ecologis
 ta suficientemente amplia como se ha suge
 rido en otros pa?ses, ya que no depende
 s?lo del nivel de ingresos sino tambi?n de la
 trayectoria cultural y la madurez social.24

 La debilidad del movimiento se explica
 tambi?n por el fraccionamiento de los gru
 pos activistas fruto en parte de un exceso de
 personalismos y dogmatismos alimentados
 en buena medida por la propia situaci?n de
 marginaci?n social (p.ej. en el acceso a
 unos medios de comunicaci?n muy reacios
 al tema). Una reflexi?n pol?tica m?s amplia
 por parte de todos los sectores implicados
 puede generar experiencias de colaboraci?n
 que rompan este aislamiento y ayuden a ar
 ticular un tejido social tan numeroso como
 requieren los problemas a abordar. La ne
 cesidad de concretar las formas de cons
 trucci?n de este debate y estas alianzas
 sociales es posiblemente el requisito previo
 para que en nuestro pa?s se empiece a ela
 borar un proyecto serio de desarrollo ecol?
 gico y socialmente deseable.

 24 Al menos en el ?rea de Barcelona, la participa
 ci?n en campa?as generales (p.ej. las ?ltimas de la
 Guerra del Golfo y de las centrales nucleares), ha sido

 mayor en los barrios obreros que en el centro, debido
 a la existencia de n?cleos m?s arraigados.
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