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Se ha venido a reconocer la importancia de las 
organizaciones de los movimientos sociales en 
la toma de decisiones, y en uno de los elementos 
centrales para identificar los fundamentos cívicos 
de las democracias actuales. Desde una perspectiva 
histórica y sociológica el profesor Juan Manuel 
Brito, realizó una aproximación a la articulación 
del movimiento ecologista canario, analizando 
uno de los acontecimientos más relevantes de su 
desarrollo, según sus estudios y criterios, como fue la 
constitución de su principal referencia: la Federación 
Ecologista Canaria Ben Magec. 

Incidiendo en aspectos que tienen que ver con las 
estructuras de movilización y la identidad colectiva 
de los movimientos sociales, en este trabajo, lo que 
es más relevante es valorar cómo se produce un 
proceso consciente e intencionado en un momento 
determinado para imprimir unas características que 
han sido las predominantes en la evolución y el éxito 
del movimiento ecologista canario, y que nos ayudan 
a desarrollar una explicación de cómo y porqué el 
movimiento ecologista se ha convertido en un actor 
político no institucional muy relevante en Canarias 
desde la transición democrática hasta la actualidad.
Fuente: Brito Díaz, J.M. (2015). La articulación 
del Movimiento Ecologista Canario (1989-1991): 
antecedentes, evolución y origen de la Federación 
Ecologista Canaria Ben Magec. Anuario de Estudios 
Atlánticos, número 61: 061-008. 

El trabajo de Brito Díaz, se centró en la constitución 
de la Asamblea del Movimiento Ecologista Canario 
(AMEC) y la posterior creación de la Federación 
Ecologista Canaria Ben Magec. Se trata de un 
período muy corto de tiempo (1989-1991), en el que 
cristalizaron procesos de cambio que se habían 
gestado en los años anteriores, y que sentaron las 
bases organizativas, identitarias y sociopolíticas de 
un movimiento ecologista canario articulado que 
durante dos décadas iba a erigirse como el actor 
político no institucional más relevante de Canarias, 
contribuyendo decididamente a abrir debates 
sobre el papel de las instituciones y los límites del 
sistema político canario desde una perspectiva 
democratizadora, cuestiones muy relevantes en el 
panorama social y político actual.

En este sentido, lo que presentamos a continuación 
no es sino una aproximación general, de carácter 
descriptivo, sobre los antecedentes y los 
acontecimientos, atendiendo principalmente a 
las estructuras de movilización y a los procesos 
enmarcadores de los que este movimiento se dota. 

El estudio de Brito Díaz (2015), se insertaba en un 
proyecto de investigación más amplio en torno al 
impacto político del movimiento ecologista canario, 
en cuya evolución la configuración de la Federación 
Ecologista Canaria Ben Magec, es un punto de 
referencia fundamental.
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Reunión de la Asamblea de la Federación Ben Magec-EeA en

La Sociedad de la Fratenidad de Telde, 2002.



En un segundo apartado, desarrollamos un muy breve 
recorrido histórico que nos sitúa en los antecedentes 
del hecho central de nuestra investigación, y que 
nos sirve de base para comprender el proceso 
de surgimiento del ecologismo en las distintas 
islas. En el siguiente apartado, desarrollamos una 
descripción general de la experiencia de la AMEC y la 
creación de Ben Magec durante el período 1989-1991, 
haciendo referencia a su surgimiento, su discurso, las 
controversias que surgen en su seno, sus repertorios 
de acción colectiva, las formas organizativas que 
adopta y los procesos enmarcadores. 

Finalmente, apuntamos unas breves conclusiones 
que, aunque aluden al carácter hipotético de las 
mismas, subrayan la importancia del estudio del 
movimiento ecologista, como uno de los movimientos 
catalizadores de demandas ciudadanas, así como 
su relevancia en relación al sistema político insular.

Además, queremos señalar que la conflictividad 
ecologista en Canarias ha tenido un carácter 
claramente estructural. 

En primer lugar, porque el modelo de desarrollo 
turístico que se fue imponiendo en Canarias desde los 
años sesenta del pasado siglo, incluyó una ocupación 
extensiva del territorio, lo que produjo una profunda 
transformación del territorio y del paisaje insular, 
creando una geografía al servicio del negocio turístico 
e inmobiliario. Hasta tal punto es así, que la carta 
de naturaleza del modelo de desarrollo turístico en 
Canarias se encuentra en una actividad especulativa 
inmobiliaria que ha supuesto una agudización de las 
presiones sobre los recursos naturales, provocando 
degradación, escasez y privaciones sociales, 
todos factores relevantes para el desarrollo de una 
conflictividad social. 

En segundo lugar, el carácter estructural alude al 
papel desempeñado por las distintas instituciones 
políticas y los gobiernos. Así, que todos los esfuerzos 
institucionales desde el franquismo hasta la 
democracia hayan ido encaminados a promover 
este modelo de desarrollo económico, les sitúa en 
el centro de la conflictividad como objeto de las 
demandas y reivindicaciones de los movimientos 
ecologistas.
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Manifestación Salvar Veneguera, marzo 1998
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Playa de Las Canteras, 2013



Del ambientalismo al ecologismo: la 
proliferación de organizaciones ecologistas 
y de campañas de defensa ambiental en 
Canarias (1970-1987)

No hay un acuerdo unánime sobre los orígenes del 
ecologismo en Canarias. Desde una perspectiva 
amplia podríamos regresar a «los hechos, las 
personas y los valores de tiempo atrás. Desde 
la resistencia de los nativos que sufrieron la 
transformación devastadora de su medio natural 
debido a la acción de los españoles, pasando por 
los críticos del monocultivo de la caña de azúcar, 
que produjo el exterminio de bosques de laurisilva, 
termoesclerófilos o la destrucción masiva de los 
pinares para la floreciente navegación de ultramar, así 
como el impacto positivo de intelectuales naturalistas 
como Sabino Berthelot, Viera y Clavijo y Alexander 
Von Humboldt, hasta la presencia de figuras como 
Eric Sventenius, fundador del Jardín Canario». 

Así, como ha señalado Rubén Naranjo, la 
preocupación medioambiental entre las élites 
intelectuales isleñas, que a través fundamentalmente 
de la prensa escrita, realiza una labor continuada de 
concienciación, mediante la denuncia del estado de 
los montes canarios, la reclamación constante de 
su regeneración arbórea, y también la plantación de 
árboles en las poblaciones y carreteras de las islas; 
labor en la que ocupa un lugar destacado Francisco 
González Díaz.

Las primeras asociaciones de defensa de la 
naturaleza en Canarias ya habían empezado a dar 
sus primeros pasos desde finales de los años sesenta 
y comienzo de los setenta. Uno de los núcleos de 
referencia lo jugaron el grupo de los canariólogos o 
estudiosos de lo canario, como se les conocía a finales 
de los sesenta. Así, en el entorno de El Museo Canario 
se agrupan sectores de jóvenes que no siguen los 
designios de la Organización Juvenil Española, la 
OJE, organismo que dentro de la Falange encauzaba 
oficialmente las inquietudes de la juventud de la 
época. Un primer intento fue la constitución de un 

Centro para la protección de la flora, en 1967, que 
finalmente no fraguó.

Tras varias reuniones ese mismo grupo constituyó 
la Asociación Canaria de Amigos de la Naturaleza 
(ASCAN), que empezó a operar a finales de los 
sesenta y fue constituida formalmente en 1970. 
Siendo así, por margen de días, «la segunda entidad 
legalizada más antigua en defensa de la naturaleza del 
estado español. Jaime O’Shanahan, Antonio Cardona, 
Luis García Correa, Bermejo Pérez, Servando López 
y un largo etcétera de personalidades actuaron 
como socios fundadores de la Asociación Canaria 
de Amigos de la Naturaleza (ASCAN).

En 1971, en Tenerife, se puso en marcha el movimiento 
de protesta contra los desmanes que se estaban 
realizando en los bosques de la isla, los mismos que 
provocaron una fuerte protesta en diversos sectores 
de la sociedad tinerfeña que favoreció la urgente 
necesidad de poner en marcha una asociación que 
luchara por la conservación de nuestro patrimonio 
natural. Personas de distinta edad se unieron a un 
grupo ubicado principalmente en la Universidad de La 
Laguna, en donde alumnos y profesores decidieron 
participar de forma activa en esta denuncia contra 
los sectores de las administraciones responsables de 
esta explotación de los recursos naturales. 

En cierto modo inspirada por la existencia de ASCAN 
surgió la Asociación Tinerfeña de Amigos de la 
Naturaleza (ATAN), compuesta mayoritariamente 
por técnicos de las administraciones y sectores 
universitarios. Ambas asociaciones compartían 
una primera visión que podríamos denominar de tipo 
conservacionista. Realizaban informes sobre aves y 
plantas en peligro de extinción, se preocupaban por 
la protección de los espacios naturales y conformarán 
la primera propuesta de Declaración de Espacios 
Marinos de las Canarias Orientales. De hecho, fue 
ASCAN, junto a Günther Kunkel, quien realizó en 1973 
la primera propuesta de espacios naturales y zonas 
de protección de Gran Canaria.
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Otros hechos fueron sentando las bases de los 
siguientes años. Por ejemplo, tras las primeras lluvias 
caídas en 1972 los miembros del Grupo de Montaña 
de Gran Canaria, se lanzan al monte a plantar pinos. 
Se inicia así la celebración del Día del Árbol que 
funcionará anualmente hasta la actualidad. Ese 
mismo año, artistas e intelectuales de Lanzarote, con 
el apoyo de César Manrique, consolidan El Almacén, 
que tendrá una fuerte incidencia en la preocupación 
de los lanzaroteños por su paisaje y su territorio. Y 
en la primavera de 1977, coincidiendo con en el Día 
Mundial del Medio Ambiente, se publica el primer 
manifiesto medioambiental de Canarias, del que 
se hacen eco varios medios de comunicación del 
Archipiélago.

A mediados de los años setenta surgieron los 
primeros colectivos ecologistas en diferentes 
puntos de la isla. Nos encontramos en un momento 
de enorme convulsión, no sólo política y social –en 
plena transición de la dictadura a la democracia–, 
sino también en el que apareció la primera crisis 
del modelo turístico canario, al calor de la crisis 
energética de 1973. Este hecho provocaría la primera 
crisis de reajuste del modelo turístico que implicaría 
un auge de la conflictividad social, provocando un 
ciclo de movilizaciones de trabajadores del sector, 
cuyo momento álgido sería la huelga de 1978. Con 
ello comenzó una nueva fase, en la que aparecieron 
nuevos actores y en la que progresivamente se fue 
extendiendo una respuesta ciudadana más amplia. 
Estábamos en los albores de una etapa en la que 
se sentaron las bases del ecologismo canario, no 
como un movimiento de tipo conservacionista sino 
esencialmente ecologista, es decir, de marcado 
carácter sociopolítico. 

Un movimiento que iría generando unas 
características propias, un discurso compartido y 
unos objetivos comunes definidos. Debajo de este 
paraguas se darían una diversidad de experiencias 
y asociaciones a tal punto que podríamos caer en el 
error de poner en entredicho la idea de un movimiento 
hasta los primeros años 90. Lo que nosotros 
sostenemos, sin embargo, es que en toda esta etapa 
(1976-1991), la más genuinamente ecologista, en la 

que aparecerían una multiplicidad de actores, formas 
organizativas y de movilización, se irá conformando 
el conjunto de valores, ideas y mentalidades que 
caracterizarán al ecologismo canario como una 
forma particular de movimiento descentralizado, 
multiforme, articulado en red y omnipresente. Ahí 
estarán presentes sus fortalezas y también sus 
debilidades.

El antimilitarismo, la defensa del territorio como un 
valor de la identidad o el nacionalismo en sus diversas 
expresiones, también se insertaron casi desde sus 
inicios en el discurso y la práctica del ecologismo 
canario. A principios de los ochenta el movimiento 
ecologista comenzó a vivir un ciclo de expansión por 
todas las islas, dando lugar a una gran cantidad de 
luchas ecologistas, que, si bien estaban enmarcadas 
en la defensa de espacios concretos, todas tenían 
como elemento común la crítica al modelo de 
desarrollo turístico que se venía imponiendo en las 
Islas, así como la crítica a las instituciones políticas 
por no defender los intereses de la mayoría de la 
ciudadanía isleña.

En Gran Canaria aparecieron en esos años los 
primeros grupos ecologistas como Magec (1977), 
primero, el cual se insertó en una visión más amplia 
de la lucha ecologista, conformado por jóvenes 
estudiantes de los institutos de Las Palmas en los 
términos que venimos señalando: En ese tiempo, 
planteamos colaborar con una asociación que era 
ASCAN. Éramos un grupito de jóvenes [...], pero hubo 
el choque de una institución formal, pesada, rígida, 
de personas mayores, que ya tenían todo su tema, y 
entonces, los jóvenes, esa dinámica no la veíamos, 
porque teníamos otra dinámica, otra forma de ver las 
cosas, de salir más a la calle, de crear espacios, de 
unas nuevas formas de participar, de movilizarse...

Entonces, en ese momento, ante la imposibilidad 
de una institución, que era la Asociación Canaria 
de Defensa de la Naturaleza, nos planteamos la 
necesidad de pequeños colectivos no burocratizados, 
no con orden del día, no con actas, sino un grupito de 
gente que éramos capaces de cohesionarnos y hacer 
cosas. Ahí surge Magec.
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Posteriormente apareció Azuaje (1978) con una 
idea de ecologismo de barrio. Entonces, jóvenes del 
barrio de Schamman, cercanos al Instituto Alonso 
Quesada, nos planteamos un ecologismo de barrio 
[...]. Concretamente, Azuaje se crea en julio de 1978, 
en unas Fiestas de Los Dolores de Schamman, cuando 
montamos un chiringuito para las fiestas, y a partir 
de ahí cuaja un grupo humano. “Organizamos un 
par de excursiones. Una fue al Barranco de Azuaje, 
y ahí nace el espíritu de Azuaje. Surge el colectivo 
ecologista frente a la asociación ecologista, que es una 
diferencia importante, porque mientras la asociación 
tiene un formato de estatutos, de protocolo y tal, el 
colectivo ecologista es una pandilla de amigos, donde 
los escenarios de confianza se gestionan, desde los 
vínculos informales [...]. 

Y Azuaje empieza a hacer muchas actividades en la 
calle: talleres, ocupar la calle, grandes murales en la 
ciudad, transformando las pintadas con una nueva 
propuesta estética... Murales en la Cícer, en el barrio 
de Guanarteme, en Ciudad Alta también, en toda la 
calle Zaragoza, en defensa de respirar un aire limpio, 
en defensa también de El Confital”. Irrumpió en 
aquellos años la primera experiencia de coordinación 
de varios grupos ecologistas con la constitución de 
la Coordinadora El Paño Ecologista, que agrupaba a 
Magec, Azuaje y ASCAN.

Durante estos años tomarían cuerpo algunos 
de los colectivos ecologistas más relevantes del 
ecologismo canario. Apuntamos algunas cuestiones 
que nos ayuden a situar esa diversidad de procesos 
y experiencias que mayoritariamente convergerían a 
finales de los años ochenta y primeros noventa.

Eclosión de grupos en Telde

El municipio de Telde encuentra a finales de los años 
setenta del pasado siglo la necesidad y el deseo de 
crear el primer colectivo ecologista del municipio. Es 
así como surge Telle (nombre aborigen de la ciudad, 
lugar de higueras en lenguaje amazig). Los bregadores 
de esta iniciativa son un grupo de estudiantes del 
instituto de Telde, hoy IES José Arencibia. A estos 
primeros activistas se unen profesionales de la 
enseñanza y personas de sensibilidades diversas sobre 
la naturaleza local y canaria en general. Por esos años 
corren momentos de cambio en el territorio de Telde, 
comienza el diseño y construcción de la circunvalación 

que unirá el municipio con la autovía GC-1 como nuevo 
enlace. Una obra que rompe la vega agrícola de Telde 
eliminando unas zonas de cultivo roturadas y formadas, 
en algunos de los casos, con tierras transportadas de 
suelos fértiles de los altos del municipio. Esta nueva 
visión de la trama urbana sirvió a los nuevos ecologistas 
para defender el suelo agrícola y ofrecer propuestas y 
demandas públicas.
 
El aguacatero situado en la rotonda del instituto, 
se convierte en un elemento para la reflexión de la 
pérdida de especies arbóreas. Son los miembros de 
Telle y los estudiantes del centro aledaño los que dan 
la voz de alarma sobre la posibilidad de tala del mismo, 
prevaleciendo a última hora la racionalidad con la 
modificación del proyecto y con ella la salvación del 
aguacatero del instituto, que sigue fuerte y erguido 
como símbolo de participación y resistencia.
 
Son momentos para mirar hacia la costa y las playas, 
que empiezan a anidar en ellas habitáculos ilegales 
como infraviviendas y se van convirtiendo en viviendas 
y núcleos que no respetan la disciplina urbanística, 
inexistente en esos momentos en el municipio. 
Aguadulce, Tufia (utilizando incluso los materiales del 
yacimiento), constituyen un atropello a lo público, al uso 
privativo de lo que es de todos; todo ello forma parte de 
la denuncia y pronunciamiento del reciente colectivo.
 
Las extracciones de áridos en los conos volcánicos 
son otra línea de actuación, pues la falta de control 
convierte a casi todos en elementos de la mordida 
especulativa. La montaña de Santidad se convierte 
en denuncia constante del desmantelamiento de 
estructuras volcánicas.
 
La organización y madurez de Telle hace que se 
integre en una iniciativa integral denominada Taller 
de Cultura, situado en la Casa Condal de San Juan. 
Allí, los ecologistas organizan actividades públicas de 
difusión de su ideario y de conocimiento del territorio, su 
biodiversidad y valores naturales. En ese mismo lugar 
se constituye el grupo montañero Humiaga, para dar 
soporte a las actividades de marchas, acampadas y 
senderismo.

Se convierte en otra prioridad el solicitar al 
Ayuntamiento el control sobre los vertidos de residuos 
incontrolados, la nula gestión de la recogida de residuos 
urbanos, que en ese momento son depositadas en 
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Lomo Calasio y su quema mantiene una corona de 
humo sobre los altos de Telde. En ese mismo orden, 
en las calles de la ciudad y sus barrios es inexistente 
la presencia de papeleras, haciéndoselo saber a los 
gobernantes locales. El alcantarillado para las aguas 
fecales era deficitario, y las aguas negras bajaban libres 
por el barranco de El Calero.
 
El patrimonio histórico y arqueológico preocupa, y es 
por ello que intervinimos en movimientos de la época 
para proteger Tufia y Cuatro Puertas.
 
Surge en los años ochenta el colectivo Turcón dentro 
del colegio Esteban Navarro Sánchez, y ya desde sus 
inicios el trabajo coordinado y el encuentro entre los 
dos grupos es fluido y fructífero.
 
Zonas verdes y arbolado urbano son otra línea de 
actuación de los colectivos y desde el gobierno 
municipal se empiezan a plantar árboles en las calles de 
Telde, recogiendo la sensibilidad colectiva y ciudadana.
 
Los espacios naturales de Telde ya tienen una red de 
alerta sobre su estado, infracciones y atropellos.
 
Telle da voz en esos momentos a extracciones de arena 
en sus playas, frecuentes en aquellos momentos, los 
Arenales de Tufia dan prioridad a denuncias con la firma 
del grupo. La Sima de Jinámar y su campo de volcanes 
ponen en alerta a los ecologistas que ven la destrucción 
de un valor natural e histórico, con extracciones y 
vertidos de residuos continuados.
 
El barranco de Los Cernícalos, por su valor y ser el 
“pulmón verde” de Telde, nos llevó a tener un grupo 
de trabajo y estudio del mismo. De ahí surgen las 
campañas de difusión de su alta biodiversidad para 
conocimiento de los ciudadanos, y las demandas 
y denuncias por los atentados a su vegetación, los 
intentos de entubamiento, las acampadas sin control, 
voladuras en la zona alta cercana al nacimiento de las 
galerías. Un esfuerzo que comienza Telle y continúa 
Turcón hasta estos momentos.
 
Dos grupos que entran a formar parte de la coordinación 
y encuentro de los colectivos ecologistas de Gran 
Canaria, a través de la Coordinadora El Paño, para 
después estar en la AMEC (Asamblea del Movimiento 
Ecologista Canario) y, por último, en la Federación 
Ecologista Canaria BEN MAGEC.

 
Los ecologistas de Telle, lo mismo que en los años 
70 surgiendo del movimiento estudiantil, llega un 
momento que acaba un ciclo y deja tareas y caminos 
abiertos a Turcón que mantiene vivo el legado de 
aquellos iniciáticos ecologistas de Telle.
 
Estas líneas encuentran cobijo en la memoria de 
algo vivenciado desde lo colectivo, en un proceso de 
participación, implicación y compromiso por la defensa 
del medioambiente y la naturaleza canaria, desde una 
conciencia planetaria y global.
 
Paralelamente, gracias a esta eclosión de grupos 
en Telde, durante el primer quinquenio de los años 
ochenta, surge MEGA (Movimiento Ecologista La 
Garita Azul) de un grupo de jóvenes vecinos muy 
concienciados y cuyo objetivo esencial es visibilizar 
la costa, la erradicación de los vertidos y la defensa de 
los valores etnográficos.
 
El colectivo ecologista “Sima de Jinámar” con objetivos 
prioritarios como la protección de la Sima y de los 
restantes conos volcánicos de Jinámar y la lucha vecinal 
por la calidad de vida, la forestación y la dignificación 
del barrio. 
 
El Grupo Ecologista Orobal, nace en Gáldar, tenía entre 
sus máximos exponentes a Pedro Martín, un profesor 
que llegó a sacar varias publicaciones sobre aves con 
Antonio Cardona Sosa. Fue importante el grupo porque 
su labor fue intensa en Medianías de la Isla.
 
Turcón nace en 1982

 
Fue iniciativa de un grupo de profesores y estudiantes 
del Colegio Esteban Navarro Sánchez (El Calero) de 
Telde.

También afloró La Vinca en el curso 1983/84 en torno 
a la comunidad escolar en Firgas, cuya actividad 
inicial está vinculada a la educación ambiental y a la 
recuperación del antiguo bosque Doramas. Otro grupo 
que advino en 1986 fue Imidauen, que, si bien en un 
principio tuvo un carácter sociocultural, se autodefinió 
como ecologista, dedicándole especial atención a la 
educación ambiental y a la lucha por la protección de 
los espacios naturales de la isla. Este colectivo sería 
muy activo a lo largo de la década, dedicando muchos 
esfuerzos a la articulación del movimiento
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En 1987 surgió Altahay en Gáldar, muy vinculado 
a la lucha antimilitarista y pacifista puesto que 
una característica del ecologismo de esos años 
fue que había una fuerte presencia en el discurso 
y en la práctica ecologista de los valores e ideas 
antimilitaristas. Otros grupos que emergieron en 
esos años fueron Palo Blanco en Moya, Barrilla en 
Gáldar o Vigaroe en La Aldea y otros colectivos cuya 
existencia fue más limitada como Solanum Lidii, 
Tixama o Tierra Fresca. Aunque todos mantuvieron 
una actividad particular, lo cierto es que se verían 
implicados en la dinámica movimientista que 
caracterizó al ecologismo en Gran Canaria durante 
los ochenta, participando activamente en distintas 
luchas coetáneas.

En Fuerteventura, a mitad de los años setenta, 
apareció Aulaga en Gran Tarajal, compuesto 
principalmente por maestros y profesores que 
protagonizaron las primeras luchas en defensa de 
las Dunas de Corralejo, y que, desde los primeros 
momentos, producto del contexto de militarización 
de la isla, introdujeron entre sus reivindicaciones la 
desmilitarización de la isla y la salida de la Legión. 
Este grupo fue el que puso en marcha la Semana de 
la Juventud de Gran Tarajal. 

Posteriormente, en 1987, apareció la Comisión de 
Ecología de la Universidad Popular de Puerto del 
Rosario, grupo que con el tiempo terminaría por 
conformar el colectivo ecologista Agonane, que desde 
un primer momento centró su actividad en torno a la 
protección de la Montaña de Tindaya denunciando 
la actividad de extracción minera, así como la 
desprotección de los yacimientos arqueológicos 
de la misma. Otra línea de actuación de Agonane 
fue la oposición al Radar Militar de la Montaña de la 
Muda. Otras iniciativas en Fuerteventura fueron Jable 
de Biocho en Pájara y La Mayola en Tetir. ASCAN 
también llegó a contar en Fuerteventura con un grupo 
de personas vinculadas.

En Lanzarote, se creó en 1981 Salvar Malpaís de 
La Corona, siendo su periodo más activo de 1983 
a 1986. Surgió alrededor de un grupo de vecinos y 
de la oposición municipal del municipio de Haría, 
preocupados por el desaforado desarrollismo 

planteado por el ayuntamiento en torno a un lugar 
emblemático del municipio, el Caletón Blanco 
(Órzola), y luego, el resto del Malpaís. Se amplió 
rápidamente la sensibilidad y solidaridad con el 
Malpaís alrededor del Instituto de Haría y del Instituto 
Blas Cabrera Felipe. Se trató de una lucha muy intensa 
donde se presentaron mociones y pronunciamientos 
en todos los municipios, colectivos y asociaciones 
de la isla, concitando un fuerte debate en la sociedad 
insular y una alta simpatía en los sectores más 
jóvenes, críticos y activos de Lanzarote. Además, se 
trataba de una lucha que consiguió amplios apoyos 
más allá de la isla, no sólo de colectivos ecologistas 
(se organizó un Comité de Solidaridad con el 
Malpaís de la Corona en La Laguna), sino del ámbito 
científico universitario como la de los departamentos 
universitarios de Botánica, Ecología, Zoología y 
Geografía de la Universidad de La Laguna.

Con posterioridad inició otra iniciativa similar la 
Coordinadora Salvar Papagayo. Entre los años 1984 
y 1986 mantuvo una actividad muy fuerte, reuniendo 
a un núcleo muy diverso de gente de la isla que, 
basándose en la experiencia anterior, intentó evitar 
la urbanización de esta playa de Lanzarote.

Un foco diferente apareció con la experiencia de El 
Almacén, en la que jugó un papel destacado la figura 
del artista César Manrique, que luego daría lugar a la 
constitución de El Guincho en 1987, uno de los grupos 
ecologistas más relevantes del movimiento ecologista 
canario. El proceso de creación de El Guincho 
comenzó con una serie de reuniones públicas 
convocadas bajo el título “Nuestro futuro a debate”, 
a las que asistieron personas preocupadas por el 
proceso de degradación que, en todos los órdenes, 
sufría Lanzarote en aquellos años a consecuencia del 
desordenado y desmedido crecimiento económico en 
el ámbito urbano-turístico. En 1988 se desarrollaron 
las primeras movilizaciones en defensa de la playa de 
Los Pocillos y del uso público del islote de El Francés, 
con un amplio apoyo de ciudadanos de la isla. Como 
veremos posteriormente El Guincho jugaría un 
papel importante en la articulación del movimiento 
ecologista canario.
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En Tenerife, en 1979 se constituyó el Movimiento 
Ecologista del Valle de La Orotava (MEVO), compuesto 
por maestros, trabajadores de hostelería y estudiantes 
universitarios, preocupados por el deterioro que el 
desarrollo urbanístico estaba produciendo en La 
Orotava. Dedicaron gran parte de su acción a una 
labor de concienciación –mediante la organización de 
jornadas–, y a la clasificación de los espacios naturales 
de Tenerife. Una labor desarrollada en colaboración 
con el Cabildo y otros grupos ecologistas como ATAN 
o el Grupo Ecologista de Anaga. A mitad de los años 
ochenta, surgió el Tagoror Ecologista Alternativo 
(TEA) con un fuerte componente sociopolítico y con 
tendencias libertarias. Fue un colectivo que dedicó 
esfuerzos a la denuncia de la especulación urbanística 
y mantuvo asambleas comarcales en el norte y sur 
de la isla y en La Laguna. Otro grupo muy activo que 
irrumpió a mediados de los ochenta fue el Grupo 
Tabona de Güímar.

En 1988, en La Orotava, apareció la Coordinadora 
Popular en defensa de El Rincón inicialmente 
como un movimiento de base estrictamente 
local, que posteriormente se expandió al resto 

de la isla contando con el apoyo de importantes 
representantes de la Universidad de La Laguna, de 
la comunidad científica insular (Colegio de Biólogos, 
departamentos), de sectores de la cultura canaria 
y del movimiento ecologista canario. En 1989 la 
Coordinadora Popular en Defensa de El Rincón 
presentó la primera Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) en defensa del medioambiente al Parlamento 
de Canarias. Este hecho, supuso situar la experiencia 
del grupo ecologista como un referente no sólo por 
este hecho, sino por la elaboración de un discurso que 
ponía el acento en la vinculación entre democracia y 
protección del medioambiente.

La primera lucha genuinamente ecologista en La 
Palma estuvo relacionada con la defensa de La 
Quinta Verde, en el que jugó un papel relevante 
los componentes del grupo musical Taburiente. 
Posteriormente apareció la Asamblea Irichen, la 
cual reunía a varios colectivos ecologistas palmeros 
como Centinela, Adijirja o Aire Libre. También tuvo 
importancia La Vereda, compuesto por estudiantes 
palmeros en la Universidad de La Laguna. 
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La Centinela fue el colectivo constituido en La Palma 
en el año 1983, una asociación ecologista activa y 
de las más antiguas de Canarias. Participó en la 
CODA, Asamblea Iriche, la AMEC y la Asamblea 
Ecologista de la Palma. Su sede en la Villa de Mazo fue 
el escenario para la reunión de la AMEC en la que se 
aprueba la constitución de la Federación Ecologista 
Ben Magec.

Los ecologistas palmeros actuaron en diversos 
frentes tales como PTE-Turístico de La Palma, 
oposición al desarrollo turístico en La Palma con los 
modelos de urbanización de Los Cancajos y Puerto 
Naos, los campos de Golf, pasarelas en el Parque 
Nacional de Taburiente, acuicultura y las denuncias 
sobre los escapes por el escaso mantenimiento, 
la lucha contra la incineración de residuos, etc. 
En El Hierro nació la Asociación en Defensa de 
la Naturaleza e Identidad de El Hierro (ADENIH) 
en el año 1985, en torno a la preocupación por los 
proyectos de instalación en el Pico de Malpaso de un 
radar militar que pretendía llevar a cabo el Ministerio 
de Defensa, siendo el grupo ecologista más activo de 
la isla durante casi dos décadas.

En La Gomera, el colectivo más relevante de la década 
fue Guarapo, radicado en Vallehermoso, aunque su 
actividad fue bastante irregular.

Pero, la conformación de estos colectivos ecologistas 
locales o insulares, son sólo una parte y no la más 
importante de lo que significó el movimiento 
ecologista durante toda la década de los ochenta. 
Porque si algo caracterizó aquellos años fue 
cómo las reivindicaciones medioambientales se 
extendieron más allá de las propias organizaciones, 
generando unas dinámicas de movilización que 
incluían a diversos actores sociales y políticos como 
coordinadoras de grupos ecologistas, plataformas 

puntuales o entidades informales de acción que 
contaban con un considerable apoyo popular. 
De esta forma, lo que se genera en muchas islas, 
previamente a la creación de algunas asociaciones 
importantes, es la proliferación de acciones 
colectivas en forma de campañas generales o luchas 
concretas que, en algunos casos, tras una primera 
fase de cierta espontaneidad originan procesos 
de institucionalización y mayor organización, que 
dan lugar a entidades formales, con sus estatutos, 
sus organismos estables, etc. De la Asamblea 
del Movimiento Ecologista Canario (AMEC) a la 
Federación ecologista canaria Ben Magec (1989-1991)

La primera propuesta de poner en marcha 
mecanismos de articulación y coordinación en 
el ámbito canario apareció explícitamente en las 
Primeras Jornadas Ecologistas Canarias, celebradas 
en la Universidad Laboral de Las Palmas entre el 16 y el 
19 de abril de 1987 y organizadas por la Coordinadora 
Salvar Veneguera bajo el título de Salvar Canarias. 
Estas Jornadas constituyeron uno de los hitos de la 
conformación del movimiento ecologista canario 
ya que lograron reunir a un grupo de colectivos y 
personas de todas las Islas que jugarían un papel 
clave en el movimiento ecologista canario, en los años 
siguientes y hasta la actualidad.

Para Brito Díaz, lo cierto es que en este período se 
sentaron las bases de un movimiento ecologista 
canario que a lo largo de los años noventa, se fue 
consolidando en todo el Archipiélago, desplegando 
amplias movilizaciones e iniciativas que fueron 
suscitando gran apoyo ciudadano. Así, el movimiento 
ecologista canario llegó a convertirse en el más 
relevante actor político no institucional en la que la 
Federación Ecologista Canaria Ben Magec ha sido 
su principal referencia.
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COLECTIVOISLA

Lanzarote

Fuerteventura

La Gomera

La Palma

Gran Canaria

El Guincho

Agonane 

Jable de Biocho 

ASCAN 

Aulaga

Guarapo

Asamblea Irichen

Imidauen

Asamblea pro-defensa de las playas

Salvar Veneguera

Tierra Fresca 

La Vinca 

ASCAN 

MEGA - Movimiento Ecologista Garita Azul 

Solanum Lidii 

Turcón 

Palo Blanco 

Casa de la Juventud de Schamann

Vicacaro 

La Barrilla 

Altahay 

Azuaje 

Coordinadora Ecologista El Paño 

Sima Jinámar 

GATO-I. Grupo Antimilitarista de Telde por la Objeción e Insumisión 

Phoenix

Relación de grupos ecologistas, colectivos sociales y otras entidades que participan 
en la AMEC (1989-1990).
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COLECTIVOISLA

Tenerife

El Hierro

Tagoror Ecologista Achinech

Tabona

Asociación cultural Pérez Enríquez

ATAN

Laurisilva

Coordinadora Popular El Rincón

Coordinadora en defensa de dragos y las furnias de Icod

Guaydil

Naturaleza y Sociedad

Alisios

Chimayachi

Comités Anti-OTAN de Canarias

Comisión Malpaso

Ahoransan

ADENYH. Asociación pro-defensa de la Naturaleza e Identidad de El Hierro.

Fuente: Actas de la AMEC. Archivos de Federación Ecologista Canaria Ben Magec y 
de acción en red-Canarias. 

Elaboración: Brito Díaz, J.M. (2015). La articulación del Movimiento Ecologista Canario
(1989-1991): antecedentes, evolución y origen de la Federación Ecologista Canaria 
Ben Magec. Anuario de Estudios Atlánticos, n°61: 061-008. 

Reunión ecologista con la presencia de José Manuel Espiño, José Luís González Ruano (†) y Míchel Jorge Millares.
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DAIDA I. RODRÍGUEZ
ARUCAS

■ Coalición Canaria conside-
ra que los proyectos plantea-
dos en el programa de go-
bierno para esta legislatura
del gobierno local (PSOE-PP)
para fomentar el empleo en el
municipio son insuficientes
porque «se apela única y ex-
clusivamente a los Planes de
Empleo del Servicio Canario
de Empleo y a la oficina del
Cabildo de asesoramiento y
formación de desempleados».

Los nacionalistas aportan
sus propuestas, que serán es-
tudiadas y negociadas por el
gobierno de coalición. Dichas
sugerencias pretenden, entre
otras cosas, crear proyectos
que ayuden a la creación de
autoempleo y a la creación de
nuevas empresas. También
creen importante potenciar el
agroturismo y el turismo ru-
ral como lugar de oportuni-
dades de desarrollo económi-
co y empleo. Por último, con-
sideran que hay que dar prio-
ridad y facilitar el acceso de
las mujeres, los jóvenes, los
discapacitados y los mayores
de 45 años.

CC:«Los proyectos
de empleo del
grupode gobierno
son insuficientes»

ARUCAS

CANARIAS7
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ La Consejería de Empleo y
Desarrollo Local del Cabildo
de Gran Canaria ha puesto
en marcha una serie de cur-
sos de formación para colec-
tivos de ocupados y desem-
pleados de la Isla. Estas acti-
vidades, que se desarrollan a
través del Proyecto Prome-
teo, tienen como finalidad la
reincorporación de las per-
sonas pertenecientes a estos
colectivos a la vida laboral.

Atendiendo al referido
objetivo, la entidad cabildicia
realiza una labor de acompa-
ñamiento, asesoramiento, tu-
tela y formación de los bene-
ficios de los cursos.

Las nuevas acciones for-
mativas, iniciadas el pasado
día 28 de diciembre y que se
prolongarán hasta el 1 de fe-
brero de 2005, comprenden
materias como auxiliar de
ayuda a domicilio, que tendrá
una duración de 122 horas y
permitirá a sus participantes
adquirir nociones para cola-
borar en la planificación y co-
ordinación de los casos asis-
tenciales, o la de iniciación a
la red de Internet, que dura-
rá hasta el día 16 de febrero
y cuyo objetivo es que el
alumno entienda Internet co-
mo algo inherente al desa-
rrollo de la informática en ge-
neral.

El Cabildo oferta
cursos formativos
para empleados y
parados de la Isla

San Bartolomé de Tirajana y Arico
se unen contra las incineradoras
Los dos municipios forman un frente común para desmontar la estrategia del Gobierno
de Canarias ● Exigen la inmediata intervención de la Federación Canaria de Municipios

GABRIEL SUÁREZ
MASPALOMAS

■ Las autoridades municipales
de Arico, en Tenerife, y de San
Bartolomé de Tirajana, en Gran
Canaria, trabajan en un frente
común con los ecologistas y las
distintas plataformas vecinales
para frenar la instalación en sus
respectivos municipios de las
plantas incineradoras que pre-
vé el Plan de Residuos de Cana-
rias.

El alcalde de San Bartolomé
de Tirajana, Marco Aurelio Pé-
rez Sánchez, que hace poco más
de una semana recibió en Mas-
palomas a su homónimo de Ari-
co, Eladio Morales Borges, jun-
to con representantes de los
ecologistas, expresó que la idea
de crear el frente común «sur-
gió sin querer», como conse-
cuencia de las visitas conjuntas
realizadas a los distintos com-
plejos medioambientales de la
Península y Baleares con el ob-
jeto de recoger información so-
bre los modelos de tratamiento
de residuos existentes en esos
lugares.

«La idea no ha sido de nadie
en particular sino producto del
intercambio de información,
por el hecho de estar identifica-
dos con un mismo problema y
por la necesidad de aunar es-
fuerzos con un mismo objetivo».
En este sentido destaca que tan-
to Arico como San Bartolomé de
Tirajana alojan vertederos de
residuos sólidos y son firmes
candidatos para la instalación
de grandes incineradoras para
la Consejería de Medio Am-

Imagendearchivodeunaprotesta de los vecinosde JuanGrandecontra la instalación deuna incineradoraenel vertederodeSanBartolomédeTirajana. |FERNANDOOJEDA|

Vertederode residuos sólidosde JuanGrande. |BORJASUÁREZ|

biente y Ordenación Territorial
del Gobierno canario.

Mediante este frente común
los dos municipios preparan una
estrategia única para resolver la
problemática de los residuos y
rechazar la incineración. «Todos
los pasos que se vaya dando des-
de el Gobierno con esta finalidad
serán respondidos de forma in-
mediata por los dos ayunta-
mientos», apuntó Pérez Sán-
chez, revelando que en la reu-
nión celebrada en las Oficinas
Municipales de Maspalomas
también se acordó poner la de-
fensa de estos asuntos en manos
de un mismo equipo jurídico.

Asimismo, han acordado so-
licitar la intervención de la Fe-
deración Canaria de Municipios
(Fecam) «para concienciar a la
totalidad de los ayuntamientos
canarios de que el problema de
los residuos no es una cuestión
que concierne sólo a San Barto-
lomé de Tirajana y Arico sino a
todos los municipios, de todas
las islas, y a todos los ciudada-
nos de Canarias».

El frente común pretende for-
zar un pronunciamiento de la
Fecam sobre la necesidad de de-
finir el lugar en el que se insta-
larán las incineradoras de Gran
Canaria y Tenerife.

El Plan de Residuos de Cana-

rias establece la instalación de

dos plantas de incineración de

residuos en Gran Canaria y Te-

nerife, pero no dice donde tie-

nen que ser ubicadas. Por es-

ta razón San Bartolomé de Ti-

rajana y Arico, que ya cuentan

con el grave problema de los

vertederos en sus respectivos

municipios «y tienen número

para el sorteo de las incinera-

doras», se han querido antici-

par a la estrategia del Gobier-

no de Canarias formando un

frente común para rechazar de

manera conjunta este tipo de

instalaciones.

Pero la postura de los dos

municipios, que será defendi-

da por un mismo equipo de

abogados, trasciende la esfe-

ra estrictamente local para

ubicarse en un contexto mu-

cho más amplio y complejo,

porque sus alcaldes están de-

cididos ir a por todas y conver-

tir el asunto en motivo de de-

bate en la totalidad de los

ayuntamientos canarios.

Como no les falta razón

cuando defienden este asunto,

quieren que toda Canarias to-

mé conciencia de esta situa-

ción y para ello no han duda-

do en buscar el respaldo de

Los Verdes y los ecologistas.

Respaldo de
Los Verdes y
los ecologistas
de Canarias
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LA ALDEA

El Cabildo presentará
en elmunicipio la
candidatura a
Reserva de la Biosfera

■ El alcalde, Tomás Pérez, ha
convocado a todos los veci-
nos del municipio a una re-
unión, que tendrá lugar en el
Centro de la Tercera Edad
el próximo día 18 de enero,
a partir de las 19.30 horas,
con el fin de dar a conocer la
candidatura a Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria. La
reunión contará con la par-
ticipación del consejero de
Medio Ambiente y Aguas del
Cabildo, José Jiménez, así
como con la de técnicos y
responsables de la propues-
ta, quienes realizarán la pre-
sentación de motivos, deli-
mitación y zonificación de la
Reserva. Dentro de la pro-
puesta se incluyen la Reser-
va Natural de Güi-Güi y la
Reserva Natural Integral de
Inagua.

INGENIO

El Ayuntamiento crea
una base de datos de
los vecinos con algún
tipo de discapacidad

■ La Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Ingenio va a realizar un
estudio sobre las personas
con discapacidad del muni-
cipio con el fin de incremen-
tar las prestaciones econó-
micas, así como el de crear
una guía de recursos para
discapacitados dirigida a dar
respuesta a todas sus nece-
sidades. Por ello, los respon-
sables de la concejalía soli-
citan la colaboración de las
personas o familias que ten-
gan algún miembro afectado
por algún tipo de discapaci-
dad para poder elaborar una
base de datos en beneficio de
este colectivo. Las personas
interesadas pueden dirigir-
se a la Concejalía de Servi-
cios Sociales, en el edificio
de Usos Múltiples.

SANTA LUCÍA

El Consistorio invierte
133.000 euros en un
proyecto demejora de
las vías locales

■ El Ayuntamiento de Santa
Lucía ha adjudicado recien-
temente un proyecto de me-
jora de infraestructuras por
un importe superior a los
133.000 euros, con los que
llevará a cabo cuatro actua-
ciones en diversos puntos de
la zona baja del municipio
encaminadas a la mejora del
tránsito de vehículos y a la
movilidad de las personas.
En este proyecto se contem-
pla, entre otras obras, la
apertura de la calle La Paz,
en el tramo comprendido en-
tre las calles Agaete y Telde,
al naciente del campo de fút-
bol del barrio de Doctoral.

2En Breve

Los gruposecologistas y vecinales rechazan la instalación decualquier tipode incineradoradentrodelmunicipio deSanBartolomédeTirajana. |GERARDOMONTESDEOCA|

La plataforma contra la incineradora
ve «serias deficiencias» en el proyecto

Colectivos vecinales y ecologistas denuncian que el horno previsto en el Sur pondría en
peligro la salud de la población ● Llevan al juzgado el estado del vertedero de Juan Grande

GABRIEL SUÁREZ
MASPALOMAS

■ La Plataforma contra la Inci-
neración constituida por colec-
tivos vecinales del municipio de
San Bartolomé de Tirajana y
grupos ecologistas ha denun-
ciado la existencia de «serias de-
ficiencias en el proyecto del hor-
no que se pretende instalar en
el vertedero de Juan Grande pa-
ra incinerar los restos de ani-
males muertos, basura de ma-
taderos y materiales orgánicos».

Los representantes de la pla-
taforma, que han aplaudido la
decisión del Ministerio de Me-
dio Ambiente de retirar los fon-
dos destinados a la incinerado-
ra, señalaron que cuentan con
un completo estudio sobre el
proyecto del horno MER (Mate-
riales Específicos de Riesgo) «en
el que se pone de relieve el dis-
parate que sería aceptarlo o per-
mitirlo». El secretario de la pla-
taforma, Juan Artiles, indicó
que el horno previsto «no reú-
ne las condiciones mínimas de
seguridad que exige la norma-
tiva europea y lo quieren poner
a escasa distancia de núcleos
poblados, como si eso fuera un
transistor», remarcó con ironía.

Entre los aspectos más peli-
grosos del proyecto, Artiles ci-
tó la falta de un sistema de de-
puración de aguas y el destino
de la cenizas. «En el proyecto no
se dice por ningún lado de dón-
de tomarán el agua, qué se ha-

rá con ese líquido después de su
utilización y menos aún en qué
condiciones se piensa verter al
mar».

La plataforma no sólo recha-
za el horno MER sino cualquier
otro tipo de incineradoras «por-
que después de visitar varios

complejos medioambientales en
la Península estamos más que
convencidos de que no son ins-
talaciones aptas para ubicar en
este municipio».

■Situación del vertedero
El otro frente en el que trabajan
los vecinos y ecologistas es en el
del cierre del vertedero, aunque
en principio se conforman con
una gestión correcta de las ins-
talaciones.

No obsante, en fecha recien-
te presentaron una denuncia en
los Juzgados de San Bartolomé
de Tirajana contra el Cabildo de
Gran Canaria, como entidad que
tutela las instalaciones, con la fi-
nalidad de dar continuidad a las
investigaciones iniciadas por la
Fiscalía y que fueron obstaculi-
zadas por la Administración.

Según Artiles, «de esas in-
vestigaciones se desprende que
el suelo del vertedero no está im-
permeabilizado, por lo que esta-
ríamos ante un grave delito de
contaminación de los acuíferos».
Con la denuncia ante el juzgado
intentan hacer desaparecer las
trabas burocráticas y facilitar la
continuidad de las investigacio-
nes del fiscal. En esa denuncia
se reitera lo ya expuesto ante la
Fiscalía, como que existen fun-
dadas sospechas del enterra-
miento de dos bombas de co-
balto, que no existen permisos
para cerrar el barranco y que el
suelo no está impermeabilizado.

2

Estudio de impacto. La Plata-

forma contra la Incineradora

ha denunciado que el vertede-

ro de Juan Grande incumple

casi todos los condicionantes

que se le exigen en el estudio

de impacto medioambiental

elaborado por la Consejería de

Medio Ambiente del Gobierno

de Canarias. Ese documento

«se mantiene oculto, guardado

celosamente bajo muchas lla-

ves, porque su difusión supon-

dría un varapalo para la ges-

tión de las instalaciones», afir-

ma la plataforma.

Fiscalía.Los representantes de

la plataforma consiguieron le-

er el documento en la Fiscalía,

porque ni el Gobierno de Ca-

narias ni el Cabildo han acep-

tado entregarles una copia. «Se

le entregó al Seprona de la

Guardia Civil porque llevaba

una orden de la Fiscalía, por-

que si no tampoco se lo hubie-

sen entregado», indican los

asombrados miembros del co-

lectivo vecinal y ecologista.

Apoyo al Ayuntamiento.La pla-

taforma ha manifestado su sa-

tisfacción con la decisión del

Ayuntamiento de San Bartolo-

mé de Tirajana de formar un

frente común con Arico (Tene-

rife) para rechazar la instala-

ción de la incineradora y bus-

car una solución al grave pro-

blema de los residuos. Consi-

deran que Arico es ejemplo pa-

ra el municipio, «porque están

recibiendo tres millones de eu-

ros anuales por tener el verte-

dero en el municipio y, ade-

más, no pagan el canon por su

uso, lo cual supone un diferen-

cial de casi seis millones al año

con San Bartolomé de Tiraja-

na. Y, sin embargo, han decidi-

do ir a por todas para cerrar es-

tas instalaciones y rechazar la

incineradora».

La plataformaafirma que existe oscurantismo con ese documento,
que conocieron en la Fiscalía, y que se les ha negado tener una copia

Estudio de impacto del vertedero

36

2. Evolución del movimientos ecologista canario



18 SÁBADO,8DEENERODE2005 CCAANNAARRIIAASS77GRAN CANARIA

La plantilla de bomberos no da para los
serviciosmínimos a cubrir en su huelga
UGT denuncia que los efectivos fijados para los días 10, 13 y 17 de enero son más de los
que tiene habitualmente cada parque ● Hasta el comité de huelga está llamado a trabajar

JESÚS QUESADA
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ El secretario general de UGT-
Canarias, Carlos Ucha, empla-
zó ayer al Cabildo a abrir el diá-
logo con los bomberos del Con-
sorcio Insular de Emergencias
que el próximo lunes, 10 de ene-
ro, iniciarán una huelga para,
entre otras demandas, exigir a
la Corporación insular que se
siente a negociar con ellos un
convenio colectivo. Ucha recla-
mó también a la Consejería de
Presidencia del Gobierno cana-
rio y los ayuntamientos que for-
man parte del Consorcio a to-
mar cartas en el asunto y criti-
có duramente la «prepotencia»
y «falta de talante» de la Admi-
nistración insular.

Cuatro dirigentes del sindi-
cato compartieron una rueda de
prensa para denunciar las con-
diciones laborales de los bom-
beros del Consorcio, «los peor
pagados de toda España», según
José Bouzón, secretario general
de la Federación de Servicios
Públicos de Gran Canaria. Pa-
ra ilustrar esa precariedad, ex-
plicaron que los servicios míni-
mos puestos para los tres días
de huelga, 10, 13 y 17 de enero,
superan el número de efectivos
disponible que tiene el Consor-
cio, de forma que durante esas
jornadas habrá más bomberos
en los cuatro parques comarca-
les del Consorcio que durante
cualquier otro turno.

Cuatro líderes sindicales deUGTcompartieron la presentaciónde la huelga enel Consorcio Insular deEmergencias. |ARCADIOSUÁREZ|

En concreto, los servicios mí-
nimos establecidos por el Con-
sorcio fijan una dotación de diez
bomberos para los parques de
Telde y Arinaga, de siete para el
de Gáldar y de seis para el de Te-
jeda, unos números que no se
llegan a alcanzar en los tres tur-
nos diarios de trabajo estableci-
dos en cada uno.

Para llegar a cubrir esos ser-
vicios mínimos, la empresa ha
previsto que esos días también
trabajen los miembros del comi-
té de huelga, que de esta mane-
ra no tendrían disponibilidad pa-
ra sentarse a negociar. UGT ha
denunciado esta medida, que
considera «claramente ilegal»,
ante los tribunales.

Carlos Ucha consideró «evi-
dente» la falta de medios huma-
nos del Consorcio y denunció
que los bomberos tengan que
acudir a la vía judicial para re-
clamar el cumplimiento de dere-
chos «que ya están más que re-
conocidos en la Administración
pública», una situación «inadmi-
sible» para UGT-Canarias.

J. Q.
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ Manuel Lemos, secretario
general de la Federación de
Servicios Públicos de UGT-
Canarias explicó que la huel-
ga de los bomberos del Con-
sorcio Insular de Emergen-
cias obedece, entre otros mo-
tivos, al hecho de que el Ca-
bildo no aclara la situación
laboral de estos trabajadores.
«No se sabe si son funciona-
rios de carrera, pese a que
han aprobado ya todos los
exámenes y las pruebas que
tenían que pasar para acce-
der a la plaza», explicó el di-
rigente sindical.

Jaime Bouzón, su homó-
nimo de UGT a nivel insular,
también comentó que los
bomberos del Consorcio no
tienen todavía adscrita su
plaza a un parque en concre-
to, de forma que en muchas
ocasiones se ven obligados a
ir rotando por los cuatro par-
ques existentes, en función
de las necesidades. «Quizá se
han abierto más parques de
los que se pueden cubrir»,
dejó caer a continuación el lí-
der ugetista.

Carlos Ucha, el secretario
general de UGT-Canarias,
solicitó al presidente del Ca-
bildo, José Manuel Soria, que
se preocupe más por la falta
de medios humanos del Con-
sorcio para cubrir cualquier
posible siniestro que por la
huelga de los bomberos y la
procedencia de las personas
que integran esa plantilla.

UGT exige que se
reconozca a los
bomberos como
funcionarios

BenMagec pide aMedio Ambiente que
no admita la planta de regasificación
La federación ecologista afirma que la instalación no cumple las

normas de seguridad y que su impacto ambiental sería «enorme»

J. QUESADA
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ La Federación Ecologista Ben
Magec ha sugerido al Ministerio
de Medio Ambiente la retirada
del proyecto de creación de una
planta de regasificación en Gran
Canaria por incumplir el Regla-
mento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas
y las recomendaciones interna-
cionales del Instituto Tecnológi-
co de Massachussets para este
tipo de instalaciones. Y es que
en Arinaga, apunta, la citada
planta estaría a menos de 1.200
metros del núcleo de Playa de
Arinaga, cuando la primera nor-
ma obliga a situar ese tipo de in-
dustrias a más de 2.000 metros
de distancia de cualquier núcleo
poblado y los cálculos de segu-
ridad del centro estadouniden-
se aconsejan no bajar de los
1.605 metros. La sugerencia for-
ma parte del amplio informe so-
bre la memoria resumen del
proyecto que le ha pedido el Mi-
nisterio, al igual que a otras ad-
ministraciones públicas implica-
das, así como a agentes econó-
micos de la Isla.

Rafael Hernández, portavoz
de Ben Magec, explicó que la fe-
deración ecologista considera
«enorme» el impacto ambiental
de ese proyecto sobre los seba-
dales de Arinaga y la costa de
Bahía de Formas, una zona ma-
rítima de especial sensibilidad,
y que apuesta por el desarrollo
sostenible del Sureste que de-
fiende la Mancomunidad. Al res-
pecto, destacó que el coste de
creación de la planta de regasi-
ficación se estima en 360 millo-
nes de euros, mientras que la
aplicación del proyecto que ha
elaborado Roque Calero para la
citada comarca sólo valdría 100
millones.

En cualquier caso, Ben Ma-
gec pide que en caso de admitir-
se la instalación de la planta de
regasificación en la costa de Ari-
naga se obligue a situar bajo tie-
rra o semienterrados los tanques
en los que se depositará el gas,
ya que en el proyecto se prevé
que tengan 40 metros de altura
y 75 de anchura.

De otro lado, los ecologistas
echan en falta que Medio Am-
biente no haya solicitado infor-

mes sobre la memoria resumen
del proyecto a los ministerios de
Fomento y de Interior, a AENA
y a la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. En el caso de
Interior, por el posible riesgo de
un atentado terrorista contra las
instalaciones de tierra o los bar-
cos metaneros que traigan el gas
líquido a la Isla, comentó el por-
tavoz de la federación.

■ Independencia energética
Ben Magec también ha propues-
to a Medio Ambiente una bate-
ría de medidas para aumentar en
la Isla las cotas de independen-
cia energética del exterior. En-
tre esas medidas está un ahorro
energético de entre un 5 y un
10% mediante la renovación de
luminarias y otras actuaciones;
la creación de una central de hi-
drobombeo, aprovechando las
presas de Chira y Soria, capaz
de generar un 5% de la deman-
da insular; la potenciación de la
energía solar fotovoltaica hasta
llegar al 10-15% de las necesida-
des; hacer lo mismo con la ener-
gía eólica; y elevar la producción
solar térmica al 1-2%.

Rafael Hernández, portavozdeBenMagec,muestra las sugerencias. |ARCADIOSUÁREZ|

Rafael Hernández, portavoz de

Ben Magec, explicó ayer que, co-

mo último remedio, la federa-

ción ecologista apostaría por es-

tudiar la ubicación de la planta

de gas natural cerca de la central

térmica de Juan Grande, en el

barranco de Tirajana, preferen-

temente en el mar y no en tierra,

en este caso mediante sistemas

off-shore o de boyas, aunque me-

jor aún, dice, sería apostar en ese

supuesto por la introducción del

diesel sintético, un derivado del

gas natural en forma líquida que

sí se puede emplear como com-

bustible, lo que no ocurre con el

gas natural. Compartiendo que

el gas natural es menos contami-

nante que los combustibles de-

rivados del petróleo, Ben Magec

tiene claro también que como

fuente energética sólo beneficia-

rá en esta isla a las industrias y

a los hoteles del Sur, ya que no

está previsto que llegue a las ciu-

dades para el consumo domici-

liario. Además, sin citar a nadie,

afirmó que hay un consejero del

Gobierno regional miembro de

Gascan «interesado en llevarse

toda la industria pesada que es-

tá en el puerto de Salinetas has-

ta Arinaga».

En Juan Grande, si acaso
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Manifestación Montaña de Tindaya (Fuerteventura)

Jaime O'Shanahan

Antonio Cardona Sosa

José Jaen Otero en Osorio - Teror, septiembre 1993

Grandes pioneros y defensores

del medioambiente en Gran Canaria
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Manifestación en Santa Cruz de Tenerife

Visita didáctica de Turcón a la Montaña de Tindaya, diciembre 1997

39

2. Evolución del movimientos ecologista canario



40

2. Evolución del movimientos ecologista canario

Acción directa de Víctor Santana (Turcón) en la visita del escultor Eduardo Chillida a la 
montaña de Tindaya, 1996

La revista Interviú de 1996 se hizo eco de la acción directa contra el proyecto de Tindaya.



Montaña Tindaya, visita Turcón.

Manifestación Veneguera.
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