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RELACIÓN�DE�ALEGANTES

Remitente Fecha�de�Entrada
Ayuntamiento�de�Fasnia 28/01/2011
Ayuntamiento�de�Granadilla 03/02/2011
Ayuntamiento�de�San�Miguel�de�Abona 09/02/2011
Ayuntamiento�de�Arona 01/10/2010�y�10/02/2011
Ayuntamiento�de�Guía�de�Isora 04/02/2011
Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte 23/11/2010
Ayuntamiento�de�Vilaflor 24/09/2010
Ayuntamiento�de�Arico 10/02/2011
Ayuntamiento�de�La�Laguna.�O.A.�Gerencia�Municipal�de�Urbanismo 27/12/2010
Ayuntamiento�de�El�Sauzal 24/01/2011
Ayuntamiento�de�Tegueste 12/08/2010
Ayuntamiento�de�Icod�de�Los�Vinos 07/10/2010
Ayuntamiento�de�Santa�Úrsula 09/09/2010
Consejería�de�Economía�y�Hacienda.�Gobierno�de�Canarias 28/10/2010
Consejería�de�Obras�püblicas�y�Transportes.�Dirección�General�de�Aguas 18/06/2010
Servicio�Canario�de�La�Salud.�Dirección�General�de�Salud�Pública 07/09/2010
Ministerio�de�Industria,�Turismo�y�Comercio 07/09/2010
Aeropuertos�Españoles�y�Navegación�Aérea�(AENA) 07/10/2010
Ministerio�de�Fomento.�Puertos�del�Estado 07/10/2010
Ecologistas�en�Acción���Tenerife 14/07/2010
Áera�de�Medio�Ambiente.�Cabildo�Insular�de�Tenerife 05/05/2011
Cabildo�Insular�de�Tenerife.�O.A.�Museos�y�Centros 01/10/2010



�



IV PARTICIPACIÓN PÚBLICADOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE

1. RELACIÓN DE ALEGANTES 

ANEJO 1. ANÁLISIS CONSULTA INSITUCIONAL. AVANCE

2. ESCRITOS REMITIDOS

3. FICHAS DE ANÁLISIS



�









































































































































































































































�������	�
���	��

���������������	���

�	����

���������

�����

�	�����	���

��
�	��

	��������	�����

����������

����������

��������

������	�����������

�������

���
��������	�!���������
�����������
�������	���������	����������
��!
��"���	�����	�
��	�����������	�����#�������$������������	����
���������	�	!��	�����������%�����������	��
���

�&���	�
���	�� �����

�'()*+,/�0'��1+,303��/1*'4/��1*563,�0'��(53*

















































































































�



IV PARTICIPACIÓN PÚBLICADOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE

1. RELACIÓN DE ALEGANTES 

ANEJO 1. ANÁLISIS CONSULTA INSITUCIONAL. AVANCE

2. ESCRITOS REMITIDOS

3. FICHAS DE ANÁLISIS



�



AYUNTAMIENTO�DE�FASNIA�

Registro�de�Entrada�nº�441�de�28�01�2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

El�planeamiento�general�de�Fasnia,�según�se�manifiesta�en�este�escrito,�incluye��las�siguientes�referencias�en�relación�con�infraestructuras�hidráulicas.��

Se�prevé�una�reserva�de�suelo�(SR�de�Protección�de�Infraestructuras�y�Equipamientos)�para�la�ejecución�de�un�embalse�de�aguas�pluviales�en�la�zona�de�la�Carretera�de�Los�Roques,�a�la�altura�del�paraje�de�Montaña�de�Fasnia.��

Se�prevé,�en�desarrollo�del�planeamiento�general,� la�elaboración�de�un�Plan�Especial� (PE�–�7)�de�Ordenación�de� Infraestructuras,�que�según�su� ficha�deberá�analizar� las� infraestructuras�vinculadas�al�ciclo�del�agua,�diagnosticar�su�situación�y�
proponer�medidas.�Todo�ello,�en�relacionadas�con�los�bloques�de�protección�de�las�masas�de�agua,�drenaje�territorial,�abastecimiento,�riego,�saneamiento�de�aguas�residuales,�producción�industrial�de�agua�y�sostenimiento�ambiental.��

Corresponde�al�Ayuntamiento�de�Fasnia�la�elaboración�de�este�Plan�Especial,�el�cual�deberá�contar�con�informe�preceptivo�del�Consejo�Insular�de�Aguas�en�el�que�se�evaluará�la�coherencia�con�la�planificación�hidrológica.��

ANÁLISIS�

El�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�lleva�a�cabo�un�análisis�y�diagnóstico�de�las�infraestructuras�vinculadas�al�Ciclo�Funcional�del�Agua�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�a�la�escala�que�le�es�propia,�es�decir,�la�de�plan�territorial�especial�de�ordenación.�
En�este�sentido,�propone�el�desarrollo�de�un�conjunto�de�Sistemas�Territoriales�de�infraestructuras�(de�Abastecimiento�del�agua�a�poblaciones,�de�Saneamiento�de�Aglomeraciones�Urbanas,�de�Suministro�de�Agua�para�Riego...)�que�se�consideran�de�
carácter�vinculante,�por�cuanto�que�son�estructurantes�del�territorio�insular�y�de�su�desarrollo.�

La�elaboración�por�parte�de�las�Corporaciones�Municipales�de�planes�especiales�de�infraestructuras�específicos�que,�tomando�como�base�los�Sistemas�Territoriales�del�Plan,�desarrollen�la�ordenación�al�nivel�municipal,�se�considera�necesaria,�coherente�y�
acorde� con� la� línea� de� implantación� del�Modelo� Funcional� del� PHT� sobre� el� territorio.� La� coordinación� entre� ambos� instrumentos,� además,� queda� totalmente� garantizada� � ya� que� se� prevé� en� la� ficha� específica� del� PGO� que� el� plan� especial� de�
infraestructuras�hidráulicas�cuente�con�informe�preceptivo�del�Consejo�Insular�de�Aguas.�

��Respecto�a�la�propuesta��de�Embalse�de�Recogida�de�aguas�pluviales�para�riego�en�el�lado�tierra�de�la�Montaña�de�Fasnia�se�considera�necesaria�la�realización�previa�de�un�estudio�específico�que�determine�su�viabilidad.�

��Respecto�a�la�asignación�en�la�Ficha�Pormenorizada�del�Consejo�Insular�de�Aguas�de�la�financiación�de�la�infraestructura�hidráulica�debe�decirse�que�el�CIATF�no�contempla�su�financiación�en�su�programación�económica.�

PROPUESTAS�

�������A la�vista�de�lo�analizado,�SE�PROPONE:�

Que� el� Ayuntamiento� de� Fasnia�modifique� la� Ficha� Pormenorizada� de� su� PGO� que� se� refiere� a� la� financiación� por� el� Consejo� Insular� de� Aguas� del� SGS�m�13� (SRPIE�4)� excluyendo� al� CIATF� tanto� del� compromiso� de� financiación� como� de�
temporalización�de�la�actuación.�

Que�se�incluya�en�el�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�el�Estudio�de�Viabilidad�del�Embalse�de�Aguas�Pluviales�de�Montaña�de�Fasnia,�para�su�evaluación,�conjuntamente�con�la�Administración�competente�en�Agricultura��

�
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AYUNTAMIENTO�DE�GRANADILLA�

Registro�de�Entrada�nº�517�de�03�02�2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �25

�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��

�
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El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�estos�
objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve� los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA�� �en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar�la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�
el�de�“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�
4.5�DMA,�entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,�de�acuerdo�con�todo�lo�anterior,�el�PHT�debe�calificar�el�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�y�tomando�como�base�esta�información,�determinar�
si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�considera�que�las�propuestas�formuladas�en�este�descriptor�se�encuentran�ya��asumidas,�de�modo�que�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:�

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

�

ANÁLISIS�

El� proceso� de� planificación� hidrológica� avanza� necesariamente� apoyándose� en� una� densa� red� de� estudios,� materiales,� contenidos� y� documentos� que� ��sin� ser� complejos� en� sí� mismos—� no� dejan� de� requerir� de� una� explotación� muy� intensa� de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�comparte�la�sensibilidad�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta� forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del� recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.�No�obstante,�la�información�referida�en�esta�aportación�forma�parte�del�contenido�mínimo�que�deberá�reunir�el�Plan�Hidrológico�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Aguas�así�como�en�la�Directiva�Marco�del�Agua,�por�lo�que�se�considera�
plenamente�conveniente�su�inclusión�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial.��
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�
�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.��
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�
ALTERNATIVAS�AL�MODELO�DE�ORDENACIÓN�DEL�PLAN�HIDROLÓGICO�DE�TENERIFE�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�diversas�visiones�y�sensibilidades�sobre�el�tema�de�las�Alternativas�del�Modelo�del�Plan�Hidrológico,�desde�diferentes�enfoques�:�

Necesidad�de�centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales�y�en�la�desalación�de�agua�de�mar�vinculada�a�las�energías�renovables�

Replanteamiento�del�presunto�modelo�maximizador�propuesto�en�el�PHT,�evaluando�en�detalle�otro�modelo�en�el�que�el�recurso�agua�se�aborde�desde�las�perspectivas�sociales�y�ambientales,�y�no�solo�económica.�

Insuficiencia�de�la�definición�comparada�de�alternativas,�en�cuanto�que�no�se�establecen�objetivos�cuantificables�que�puedan�ser�medibles�y�comparables�en�el�tiempo�respecto�al�objetivo�de�minimizar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas,�
y�prevenir�el�deterioro�cualitativo�y�cuantitativo�de�las�masas�de�agua�superficiales.�

Necesidad�de�aclaración�de�las�razones�por�la�que�se�opta�por�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�la�Alternativa�de�Cambio�en�la�que,�según�algunas�aportaciones,�se�consigue�una�mejora�más�significativa�respecto�de�la�situación�actual.���

Necesidad�de�que�se�considere�la�Alternativa�Cero,�no�considerada�en�el�PP/Av�del�PHT.��

�

ANÁLISIS�

En�lo�que�se�refiere�a�la�NECESIDAD�DE�CENTRAR�EL�MODELO�en�Depuración�y�Reutilización�de�Aguas�Residuales�y�en�Desalación�de�Agua�de�Mar�con�energías�renovables,�debe�significarse�que�las�tres�Alternativas�que�se�plantean�en�el�documento�de�
PP/Av�del�PHT��parten�de�un�doble�consenso�compartido�por�todas�ellas�:��

� objetivos�comunes�a�largo�plazo�(legal�y�normativamente�mandatados)�

� incapacidad�del�modelo�actual�(existente)�para�alcanzar�esos�objetivos.��

Quedan�centrados�así�tanto�el�escenario�reconocido�de�partida�como�el�escenario�compartido�de�destino,�con�lo�que�las�Alternativas�de�Adaptación,�de�Cambio�y�de�Transición�quedan�configuradas�como�rutas�cuyas�diferencias�atienden�esencialmente��a�
sus�desenvolvimientos�en�términos�de�grado�de�funcionalidad�y�grado�de�viabilidad.�En�consecuencia,�las�tres�alternativas�deben�obligatoriamente�confluir�en�un�mismo�escenario�de�destino,�por�lo�que�son�tres�opciones�o�maneras�de�aplicar�de�ritmos�y�
profundidades�a�las�actuaciones�precisas.� �La�distinción�entre�ellas�se�basa�en�que�requieren�diferentes�niveles�de�compromiso�respecto�a�las�tendencias�pesadas�del�modelo�preexistente,� las�capacidades�y�costes�sociales�ambientales�económicos,�el�
pautado�de�las�actuaciones,�las�diferentes�coyunturas�posibles,�etc.��

Respecto�a�la�vinculación�de�las�energías�renovables�a�procesos�de�depuración�y�regeneración�de�las�aguas�residuales�y�a�la�desalación�del�agua�de�mar,�se�entiende�que�esta�opción�pormenorizada�debe�analizarse�en�cada�actuación�en�términos�de�
viabilidad.�El�PHT�entiende�además�que�esta�vinculación�a�renovables�debe�resolverse�en�el�marco�global�del�sistema�eléctrico�insular.�Actualmente�se�está�a�la�espera�de�pronunciamientos�legislativos�relevantes�tanto�para�las�renovables�como�para�el�
autoconsumo.�

Respecto�al�CARÁCTER��MAXIMIZADOR�del�modelo�a�proponer,�el�PHT�ha�sido�altamente�sensible�a�ese�riesgo.�En�este�sentido�se�ha�huido�explícitamente�de�los�modelos�que�privilegian�la�oferta�de�recurso�frente�a�su�demanda,�esto�es,�de�considerar�
la�demanda�como�una�cifra�inevitable�sobre�la�que�no�cabe�intervenir�y�que�se�debe�equilibrar�automáticamente�con�la�correspondiente�oferta.�De�hecho,�en�las�tres�Alternativas�de�modelo,�el�PP/Av�del�PHT�apuesta�por�una�disminución�de�los�recursos�
procedentes�de�las�aguas�subterráneas�y�su�sustitución�por��de�recursos�procedentes�la�producción�industrial�(reutilización�y�desalación).�

El�Modelo�del�PHT�pretende�dar�satisfacción�a�las�demandas�hídricas�requeridas�por�los�diferentes�sectores�de�la�sociedad,�de�la�economía�y�del�medio�ambiente�de�Tenerife�configurando�el�paquete�de�oferta�de�recurso�que�se�ha�considerado�más�
eficiente�y�sostenible.�

El�Modelo�del�PHT�pretende�la�valorización�social,�ambiental�y�económica�del�recurso�agua�incidiendo�equilibradamente�en�la�gobernanza�de�la�demanda�y�de�la�oferta,�desde�la�posición�y�las�reglas�históricas�de�la�ancestral�cultura�del�agua�de�Tenerife.�

En�este�sentido,�es�evidente�que�la�progresiva�disminución�del�recurso�hídrico�natural�debe�influir�en�la�optimización�de�las�asignaciones�de�volúmenes�a�usos,�pero�en�ningún�caso�se�plantea�la�disponibilidad�del�recurso�agua�como�elemento�limitante�de�
la�estrategia�de�futuro�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�el�CIATF�entiende�que�las�explicaciones�de�los�aspectos�anteriores,�probablemente�han�tenido�un�desarrollo�mejorable�en�el�texto�del�documento�de�PP/Av.�Aspecto�del�que�se�toma�nota�a�efectos�de�aplicar�mejoras�a�la�estructura�del�
mensaje�de�comunicación.�
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�

En�cuanto�a�la�COMPARACIÓN�DE�ALTERNATIVAS�y�a�las�razones�que�avalan�la�adopción�de�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�las�demás�alternativas�planteadas,�resulta�necesario�señalar�que�la�evaluación�ambiental�estratégica�del�PHT�se�realizó,�en�la�
fase�de�PP/Avance,�a�la�escala�global�con�consideraciones�generales�–�pero�suficientes�����ligadas�al�modelo�de�recursos�y�a�los�bloques�funcionales,�ajustadas�al�nivel�de�definición�requerido�en�esta�fase�del�Plan.�

Respecto�a�la�consideración�de�las�alternativas�el�CIATF�considera�que��documentación�del�PP/Av�ha�permitido�evaluarlas��transversalmente�con�la�concreción�suficiente�para�su�comprensión�y�elección.�Sin�embargo,�debe�ponerse�de�relieve�la�necesidad�
de�compromiso�entre�la�profundidad�de�la�documentación�elaborada�y�el�cumplimiento�de�plazos�para�la�elaboración�de�las�mismas.�

Como�línea�de�trabajo�se�plantea�que�en�la�documentación�para�la�Aprobación�Inicial�se�realice�la�evaluación�ambiental�a�escala�de�bloque�temático,�y�de�tipologías�de�medidas.�Esta�evaluación�se�complementará�–por�su�trascendencia�territorial���con�el�
análisis�ambiental�de�las�infraestructuras�de�primer�nivel�de�cada�bloque�del�modelo�funcional.��

Respecto�a�la�ELECCIÓN�DE�LA�ALTERNATIVA�DE�TRANSICIÓN��frente�al�resto�de�Alternativas�debe�decirse�que�en�el�proceso�de�evaluación�multicriterio�ha�quedado�constatado�que�es�la�Alternativa�que�alcanza�el�equilibrio�más�estable�entre�retos�y�
requerimientos.�

Si�bien�es�cierto�que�la�alternativa�de�cambio�supone�una�disminución�más�destacada�del�aprovechamiento�de�recursos�subterráneos�y�de�la�demanda�total�de�agua,�también�es�cierto�que�implica�una�mayor�presión�sobre�el�sistema�energético�insular�y�
una�mayor�producción�de�aguas�de�rechazo�(salmueras),�ya�que�el�incremento�de�producción�industrial�necesario�para�disminuir�la�captación�de�aguas�subterráneas�requiere�un�mayor�gasto�energético�y�una�mayor�producción�de�residuos.�Además,�el�
grado�de�incorporación�de�nuevas�infraestructuras�es�mayor�en�la�Alternativa�de�Cambio�respecto�a�la�de�Transición,�afectando�más�al�territorio.�

�

Como�puede�verse�en�la�representación�gráfica�de�algunos�indicadores,�la�Alternativa�de�Cambio�presenta�un�conjunto�de�bondades�cuyo�coste�en�términos�de�nivel�de�concertación�socioeconómica�(incrementos�tarifarios�a�la�población,�restricción�de�
derechos�otorgados,�etc)�y�de�requerimientos�de�inversión�y�gasto�(en�implantación�de�infraestructuras�y�en�explotación�de�instalaciones)�la�harían�inviable.�

El�CIATF�entiende�que�la�Alternativa�de�Transición�que�se�propone�es�la�única�viable,�toda�vez�que�la�Adaptada�no�responde�al�nivel�de�exigencia�social�y�ambiental�actualmente�reivindicable,�y�la�de�Cambio�no�responde�al�grado�de�realismo�y�compromiso�
con�las�capacidades�actuales�de�nuestra�sociedad.��

Por�lo�que�respecta�a�la�ALTERNATIVA�CERO�debe�señalarse�que�en�aplicación�de�la�DMA�la�posibilidad�de�no�redactar�y�aprobar�el�Plan�Hidrológico�queda�excluida�pues�la�citada�Directiva�contiene�un�mandato�claro�y�directo�que�obliga�a�la�elaboración�de�
un�Plan�Hidrológico�para�cada�una�de�las�Demarcaciones�Hidrológicas�contenidas�en�su�ámbito�de�aplicación.��

Sin�embargo,�la�Ley�9/2006�sobre�Evaluación�de�efectos�de�determinados�planes�y�programas�sobre�el�medio�ambiente�obliga�a�considerar�la�Alternativa�Cero�durante�el�procedimiento�de�evaluación�ambiental�estratégica�entendida�ésta�como�“la�no�
realización�de�dicho�plan�o�programa”.�Por�su�parte,�el�Documento�de�Referencia�para�elaborar�el�Informe�de�Sostenibilidad�de�los�Planes�Hidrológicos�Insulares�en�el�apartado�5�del�Anejo,�considera�que�en�caso�de�revisión�de�un�plan�hidrológico�“la�
opción�cero�será�el�plan�actual”.��

�

�



�

�

�

Así�pues,�y�teniendo�en�cuenta�que�para�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�existe�un�Plan�Hidrológico�vigente,�la�opción�cero�equivale�a�la�Alternativa�Tendencial,�que�consiste�en�continuar�con�las�líneas�de�actuación�previstas�por�el�vigente�Plan�
Hidrológico.�Respecto�a�esta�Alternativa,�la�Memoria�de�Ordenación�(pp.�6)�señala�que�el�Plan�no�la�ha�incluido�ya�que�esta�opción�consolidaría�los�incumplimientos�actuales�de�los�objetivos�estratégicos�de�la�planificación.��

La�descripción�de� la�Alternativa�Cero�y� su�evaluación�comparada�con� la�Alternativa�de�Transición�ha�sido�abordada�en�el�documento�Adenda�al� Informe�de�Sostenibilidad�del�PHT,�debiendo� incorporarse� la�misma�en� la�Memoria�de�Ordenación�del�
documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�se�propone:�

Mantener�la�Alternativa�de�Transición�como�configuradora�del��Modelo�del�PHT.��

Profundizar�en�el�grado�de�detalle�de�la�explicación�de�la�Alternativa�de�Transición,�en�aras�de�mejorar�la�transmisión�de�conocimiento�en�cuanto�a�su�idoneidad.��

Completar�la�evaluación�ambiental�de�la�Alternativa�de�Transición�a�escala�de�bloque�y�dentro�de�cada�bloque,�por�tipologías�de�infraestructuras.��

Incluir�en�la�Memoria�de�Ordenación�del�documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial�una�síntesis�de�la�descripción�y�evaluación�de�la�Alternativa�Cero�o�Alternativa�Tendencial.��
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� COMARCALIDAD�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Descentralización�de��las�infraestructuras�de�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales,�de�manera�que�se�sustituya�la�implantación�de�infraestructuras�comarcales�o�supramunicipales�por�infraestructuras�locales.��

Creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�que�gestionen�el�sistema�de�producción�industrial�de�agua�y�su�distribución.�

Reconocimiento�de�la�importancia�de�las�administraciones�locales�y�comarcales�en�la�toma�de�decisiones�vinculadas�al�ciclo�integral�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

Son�varias�las�Administraciones�territoriales�que�detentan�competencias�vinculadas�a�la�gestión�del�Ciclo�integral�del�agua:�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma,�el�Cabildo�Insular�y�los�treinta�y�un�municipios�de�la�Isla.�Transversalmente�a�éstas,�
los�Consejos�Insulares�de�Agua,�como�administraciones�sectoriales�y�organismos�de�cuenca,�detentan�las�competencias�vinculadas�al�agua�desde�su�consideración�como�recurso�y�desde�la�perspectiva�de�su�uso.�

En�el�caso�particular�de�la�Isla�de�Tenerife�la�dimensión�territorial�del�PHT�deviene�de�su�consideración���por�el�Plan�Insular�de�Ordenación�de�la�Isla���como�Plan�Territorial�Especial�de�ordenación�del�Recurso�y�de�ordenación�de�las�Infraestructuras�y�
Equipamientos�Hidráulicos.��

Plantea�el�descriptor�ciertas� sensibilidades�divergentes�de� la� consideración�de� la�COMARCALIDAD� � por� la�que� se�declina�el�PHT�en� su�estrategia�de� Implantación�Territorial� �de� los�Sistemas�de� Infraestructuras�de� los�Bloques�del�Modelo�Funcional,�
estrategia�que�se�sitúa�en�la�línea�diseñada�por�las�Directrices�7�y�26.3�letra�j)�de�la�de�Ordenación,�las�cuales�establecen�–�respectivamente�–��los�principios�de�uso�eficiente�de�los�recursos�y�ahorro�en�su�consumo,�en�especial,�el�suelo�y�el�principio�de�
estimulación�de�la�promoción�y�gestión�supramunicipal�de�las�instalaciones�de�tratamiento�de�aguas.�

Es�en�este�punto�en�el�que�se�pone�de�relieve�con�mayor�explicitud�la�relación�entre�AGUA�y�TERRITORIO.�

La�experiencia�del�CIATF,�desde�su�creación�en�1995,�y� los�análisis� llevados�a�cabo�en�el�marco�del�Plan�Hidrológico�vienen�a�demostrar�–en�criterio�del�CIATF—que�es� la�escala�comarcal� la�adecuada�para�el�dimensionamiento�más�eficiente�de� las�
intervenciones�hidráulicas�en�alta.�

En�este�sentido,�la�gestión�comarcal�asentada�en�fórmulas�cooperativas�aúna�la�dimensión�local�–garante�de�la�sensibilidad�vecinal—con�la�dimensión�insular���garante�de�la�solidaridad�intercomarcal��.��

Este�modelo�avala�la�participación�en�la�gestión�mediante�fórmulas�conveniales�flexibles,�que�quedan�abiertas�a�cuantas�innovaciones�organizativas�se�propongan�y�contribuyan�a�la�incorporación�de�valor�al�sistema.�

La�línea�orientadora�de�agregación�de�infraestructura�en�la�escala�de�comarca�que�se�propone�desde�el�PHT�exige�partir�de�dos�premisas�impulsoras:�la�voluntad�de�cooperación�y�la�voluntad�de�solidaridad.�Estos�compromisos,�plenamente�compartidos�
por�los�Ayuntamientos�y�por�el�CIATF,�deberán�permitir�la�configuración�de�sistemas�comarcales�eficientes�de�infraestructuras�hidráulicas�sin�paradojas�ni�contradicciones�entre�eficacia�y�participación,�entre�lo�económico,�lo�social�y�lo�ambiental,�entre�el�
interés�local�y�el�interés�insular.�

La�dimensión�comarcal�es�vocacionalmente�sensible�tanto�a�la�variable�local�(por�ejemplo,�a�las�necesidades�equipamentales)�como�a�la�variable�insular�(por�ejemplo,�a�la�necesidad�de�transferencia�de�agua�regenerada�entre�comarcas).�Todo�ello�desde�
una�estrategia�de�implantación�territorial�que�debe�venir�ideada�y�presidida�desde�las�consideraciones�geográficas,�funcionales,�administrativas,�socioeconómicas,�y�ambientales�de�cada�ámbito.�

Además,�los�sistemas�comarcales�alcanzan�una�masa�crítica�que�permite�el�acceso�a�instrumentos�financieros�de�promoción�insular�en�marcos�autonómico,�estatal�y�europeo.�

De�otra�parte,�el�soporte�básico�de�los�sistemas�comarcales�está�en�las�INFRAESTRUCTURAS�DE�PRIMER�NIVEL:�EDAR,�EDAM,�EDAS,�grandes�contenedores,�colectores�en�alta,�grandes�impulsiones,�emisarios�comarcales,�etc.,�cuya�ubicación�en�el�territorio�
mediante�fórmulas�simbióticas�(complejos�hidráulicos,�corredores,�etc.)�permite�minimizar�el�consumo�de�suelo�y�de�recursos�organizativos�y�de�gestión�redundantes.�

La�estructuración� comarcal� de� los� sistemas� de� saneamiento� y� depuración� de�Adeje–Arona.,� del�NorEste� y� del� Valle� de� la�Orotava� ha� permitido� al� CIATF� y� a� los� Ayuntamientos� integrantes� de� � los�mismos� ir� consolidando�un� importante�bagaje� de�
conocimientos,�que�han�permitido�ir�mejorando�la�gestión�de�los�mismos�desde�una�perspectiva�cooperativa�comprometida�con�el�entorno,�la�reingeniería�de�procesos,�la�optimización�de�costes�económicos,�y�la�minimización�de�costes�sociales.�

Análoga�reflexión�cabe�hacer�respecto�a�los�Sistemas�de�Producción�Industrial�de�Agua�de�Mar�Desalada�de�Adeje�Arona�y�el�Metropolitano�de�Santa�Cruz.�
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Respecto�a�la�IMPORTANCIA�DE�LAS�INSTANCIAS�LOCALES�Y�COMARCALES�EN�LA�TOMA�DE�DECISIONES�vinculadas�al�Ciclo�integral�del�agua,�el�PHT�reconoce�su�decisiva�intervención,�en�línea�con�lo�preconizado�desde�la��Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�
Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local.��

Se�entiende�desde�el�CIATF,�a� la�vista�de� lo� incorporado�al�descriptor,� �que�no�ha�quedado�suficientemente�explícita�en�el�documento�del�PP/Av�del�PHT� la�posición�e� importancia�de� las�entidades� locales�en�el�Plan,�y�que�–en�consecuencia—debe�
procederse�a�su�clarificación�y��profundización.�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

Ratificar�la�propuesta�Comarcal�de�implantación�de�los�sistemas�de�infraestructuras�hidráulicas�en�alta,�que�se�plantea�desde�el�PHT.�

Privilegiar�la�explicación�y�la�comprensión�de�la�idoneidad�de�los�sistemas�Comarcales,��profundizando�en�la�comunicación�de�los�aspectos�de�creación�y�agregación�de�valor�de�los�mismos.�

Clarificar�el�papel�determinante�de�las�instancias�locales�en�su�relación�con�el�Ciclo�del�Agua�y�profundizar�en�su�valoración�e�implicación.�

�
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�

INTEGRACIÓN�AGUA���ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Reconocer�la�importancia�estratégica�del�par�agua�–�energía�y,�plantear�propuestas�consistentes�relacionadas�con�él.��

Reforzar�la�idea�estratégica�de�profundizar�y�actuar�en�busca�de�mayores�niveles�de�eficiencia�y�ahorro�energético�en�la�gestión�del�agua,�la�cual�va�a�requerir�en��Tenerife�–�paulatinamente���mayores�costes�energéticos�y�económicos�vinculados�a�
la�depuración,�a�la�desalación�y�al�bombeo.�

Abordar�la�insostenibilidad�ambiental�y�económica�a�largo�plazo�del�sistema,�considerando�como�elemento�esencial�para�el��trabajo�el�progresivo�agotamiento�de�los�combustibles�fósiles.�

Movilizar�desde�el�PHT�una�estrategia�efectiva�de�gestión�y�eficiencia�energética,�primando�el�uso�de�energías�renovables�asociadas�al�ciclo�integral�del�agua.��

Incluir�entre�los�objetivos�de�la�planificación�hidráulica�insular�la�minimización�de�la�factura�energética�de�los�ciclos�integrales�del�agua�mediante�la�aplicación�y�sustitución�de�las�fuentes�de�energía�convencionales�por�renovables.�

Permitir��a�los�Ayuntamientos�gestionar�la�producción�de�agua�a�partir�del�uso�de�fuentes�de�energía�renovable,�como�paso�para�lograr�la�autosuficiencia�energética�de�los�ciclos�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

En�la�actualidad�el�discurso�sobre�el�BINOMIO�AGUA�ENERGÍA�trasciende�ampliamente�la�barrera�conceptual�y�reflexiva�para�erigirse�como�una�verdadera�ideología�(ecoideología).Se�trata�de�una�sensibilidad�social�desde�la�que�se�invoca�el�problema�–no�
resuelto���del�futuro�energético�de�nuestra�sociedad,�centrándolo�en�la�relación�biunívoca�entre�la�energía�y�uno�de�sus�grandes�consumidores:�el�agua.��

Este�enfoque�sería�igualmente�aplicable�a�binomios�del�tipo�Residuos�Energía�(instalaciones�de�proceso,�incineradoras,�etc.),�Grandes�Industrias�Energía�(cementeras,�grandes�procesadoras,�etc.),�Intermodalidad�Energía�(aeropuertos,�puertos,�etc.),�etc.�

Es�justamente�desde�el�par�binomial�de�más�elevado�nivel:�Gran�Consumidor�Energía,�desde�donde�entiende�el�CIATF�que�procede�abordar��la�problemática�de�un�recurso�–la�energía—al�que�el�medio�natural�y�el�medio�cultural�vienen�a�exigir�ya�un�grado�
de�renovabilidad�muy�superior�al�existente.��

La�resolución�del�problema�presenta�inconvenientes�derivados�del�cúmulo�de�disciplinas�autónomas�que�intervienen�con�competencias�fragmentarias�que�necesariamente�deberían�asumir�directrices�procedentes�de�estrategias�del�más�alto�nivel�que�
dirigieran�y�armonizaran�las�distintas�políticas�sectoriales,�muy�diferentes�entre�sí.�

El�CIATF�preconiza�la�comprensión�de�la�relación�Gran�Consumidor��Energía�en�el�nivel�en�el�que�se�pueda�operar�su�planteamiento�y�se�puedan�imponer�soluciones,�que�no�se�corresponde�con�el�escalón�jerárquico�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.�

En�consecuencia,�el�PHT�considera�necesario�que�las�instancias�a�las�que�corresponde�el�diseño�de�la�política�energética�procedan�a�:�

� el�enfoque�holístico�del�problema�energético�

� la�definición�y�determinación�de�las�condiciones�que�armonicen�la�carta�del�mix�energético�insular�con�las�inercias,�tendencias�y�capacidades�del�modelo�energético�actual�

� la�asignación�y�ordenación�del�recurso��desde�criterios�sociales,�económicos,�ambientales�y�funcionales��

� la�financiación�de�la�renovabilidad�

Las�directrices�que�de�ello�se�deriven�serán�asumidas�por�el�modelo�del�PHT,�e�incorporadas�a�su�ordenación�en�posición�de�igualdad�con�el�resto�de�los�planeamientos�sectoriales�que�involucren�a�Grandes�Consumidores�de�Energía.�En�este�sentido,�el�
documento�de�PP/Av�del�PHT�analiza�de�forma�sintética�la�relación�que�existe�entre�los�sectores�del�Agua�y�la�Energía�al�abordar�la��Estrategia�de�inserción�intersectorial�(pp.�31�–�Memoria�de�Ordenación).�

Se�reconoce�así�al�Agua�como�un�sector�Gran�Consumidor�de�Energía,�altamente�dependiente�de�ella,�y�con�rápida�tendencia�al�incremento�de�su�demanda.�

�
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Pero�el�protagonismo�del�Agua�en�la�relación�Agua�Energía�no�se�ciñe�tan�sólo�a�su�vertiente�como�Sector�de�Gran�Consumo�sino�que�incluye�potencialidades�como�Productor�de�energía�limpia�y�como�vehículo�de�intercambio�de�energía�potencial�y�
cinética�en�los�Ciclos�Hidroeléctricos��

Es�por�todo�ello�por�lo�que�el�modelo�del�PHT���aun�siendo�consciente�de�sus�limitaciones—se�considera�protagonista�tanto�de�contribuir�a�las�debilidades�del�sistema�eléctrico�como�de�aportarle�oportunidades�de�solución.�

El�PHT�avanza�diversas�propuestas�desde�la�certidumbre�de�los�siguientes�postulados�:�

� Reconocimiento�del�alto�grado�de�insostenibilidad�del�actual�modelo�energético.�

� Obligación�de�posicionamiento�activo�de�la�planificación�frente�al�reto�energético.�

� Interrelación�Agua�Energía�Cambio�Climático.�

� Alta�Penetración�del�binomio�Agua�Energía�como�demanda�sociológica�y�ambiental.�

� Disponibilidad�constatada�de�líneas�tecnológicas�integradas�que�pueden�converger�en�la�mitigación�del�problema�en�el�medio�plazo,�y�en�su�resolución�a�largo�plazo.�

� Importante�grado�de�incertidumbre�respecto�al�coste�económico,�social�y�ambiental�de�las�soluciones.�

El�PHT�da�visibilidad�así�a�una�problemática�diversa�:�

Modelo�del�PHT�como�Consumidor�de�Energía:�

� Eficiencia�en�la�Demanda�de�energía,�a�ajustar�con�gestión�de�demanda,�ahorros�activos,�controles�de�pérdidas�en�redes,�auditorías�energéticas,�oferta�de�servicio�de�interrumpibilidad�al�sistema�energético,�etc.�

� Eficiencia�en�el�Uso�de�energía�consumida,�a�garantizar�mediante�la�incorporación�de�las�mejores�tecnologías�disponibles��(en�términos�energéticos)���

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�al�Cambio�Climático�(ver�ISA):�

Inducción�a�la�producción�de�Gases�de�Efecto�Invernadero�a�través�del�consumo�de�energía,�en�la�fracción�en�que�ésta�proceda�de�combustibles�fósiles�en�la�carta�energética�insular.�

Modelo�del�PHT�como�Productor�de�energías�no�contaminantes�y�renovables:�

Puesta�en�valor�de�sinergias�que�tienen�lugar�durante�el�ciclo�integral�del�agua,�gestionando�y�planificando�minicentrales�eléctricas�de�turbinado�de�agua�subterránea,�así�como�proponiendo�la�instalación�de��aerogeneradores�en�otras�ocasiones.�En�este�
sentido�debe�decirse�que�compete�al�Gobierno�de�Canarias�la�asignación�de�potencia�eólica�(Decreto�32/2006,�de�27�de�marzo,�por�el�que�se�regula�la�instalación�y�explotación�de�los�parques�eólicos�en�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias,�
en�su�redacción�dada�por�el�Decreto�7/2011,�20�enero).��

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�a�la�incorporación�de�Energías�Renovables:�

� Planteamiento�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos,�a�través�del�conjunto�de�infraestructuras�e�instalaciones�hidráulicas�que�conllevan.�

El� CIATF� ha� entendido� que� la� incorporación� de� los� ciclos� hidroeléctricos� al�modelo� eléctrico� insular� de� Tenerife� es�urgente� y�de�muy� alta� eficiencia.� Por� ello� el� PHT�propone�un� catálogo� de� emplazamientos�potenciales� de� ciclos�
hidroeléctricos�como�infraestructuras�hidráulicas�de�primer�nivel�dentro�del�bloque�de�producción�industrial�del�modelo�funcional�del�PHT.�

Tras�el�filtrado�de�los�emplazamientos�potenciales�y�la�elección�de�los�más�eficaces�desde�la�perspectiva�global,�se�pretende�abordar�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial��la�visibilidad�pormenorizada�de�estos�últimos,�al�entenderse��
desde�el�PHT�que�la�perentoria�necesidad�de�su�materialización�obliga�a�no�dilatar�ni�postergar�la�transmisión�exacta�de�las�propuestas�a�la�sociedad�insular.�

En�cualquier�caso,�debe�ponerse�de�manifiesto�que�esta�estrategia�debe�coordinarse�con�el�planeamiento�general�y�con�los�instrumentos�de�ordenación�específicos�en�materia�de�energética�como�son�el�Plan�Energético�de�Canarias�(PECAN)�o�el�Plan�
Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Infraestructuras�Energéticas�de�Tenerife�(PTEOIE�de�Tenerife).�

�En�consecuencia,�debe�concluirse�que�el�modelo�del�PHT� tiene� la� �vocación�de�contribuir�a� la� sostenibilidad�del�modelo�energético� insular,�colaborando� �en� la� implantación�del� �modelo�energético� insular� y� regional�que�sea�objeto�de�ordenación�
coordinada�por�las�instancias�competentes.�



PROPUESTAS�

Hasta�tanto�las�Administraciones�competentes�desarrollen�la�ordenación�del�sistema�eléctrico�insular,�se�propone�que�se�favorezca�desde�el�PHT�la�asociación�consumo��producción�de�energía,�en�el�nivel�en�que�sea�posible,�y�coherentemente�con�
los�diferentes� factores�de�entorno� � (administrativos,�presupuestarios,� tecnológicos).�Todo�ello� incorporando� la�actividad�consumidora�de�energía�en� su�adecuada� localización�e� incorporando� ��en�paralelo��� la�actividad�productiva�de�energía�
renovable�en�la�localización�más�eficaz).�Siempre,�de�forma�coordinada�con�la�planificación�energética�

Se�propone�incluir�entre�las�medidas�no�estructurales�del�Plan��disposiciones�que�tiendan�al�ahorro�y�a�la�eficiencia�energética�desde�la�fase�de�planificación�de�sistemas,�proyecto,�explotación�y�sistemas�de�información.�
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� MASAS�DE�AGUA�COSTERAS�

�

CONTENIDO�

En�algunas�de�las�contribuciones�recibidas�se�señala�que�:�

No�existe�información�precisa�para�establecer�el�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�costeras,�ya�que�el�único�estudio�dirigido�a�tal�fin�denominado�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�se�
muestra�como�incompleto�e�insuficiente.�

No�se�han�identificado�adecuadamente�las�presiones�a�las�que�se�someten�las�masas�de�agua�superficial�costeras�

Resultan�insuficientes�las�redes�de�control�consideradas�en�el�PHT.���

Se�considera,�además,�que�el�PHT�debe�establecer�políticas�de�gestión�y�control�del�litoral�orientadas�a:��

Disminuir�en�la�medida�de�lo�posible�el�número�y�grado�de�afección�de�las�zonas�muy�modificadas.�

Cuantificar�y�disminuir�las�afecciones�derivadas�de�la�actividad�de�la�acuicultura�y�dirigirlas�hacia�explotaciones�más�sostenibles�

Cuantificar�el�impacto�producido�por�los�vertidos�desde�tierra�al�mar�y�establecer�prioridades�en�la�financiación�de�infraestructuras�según�niveles�de�gravedad�

Implantar�nuevas�depuradoras�antes�de�los�vertidos�y�su�posterior�incorporación�a�sistemas�de�reutilización�

Traspasar�la�titularidad�de�los�sistemas�de�vertido�de�gestión�supramunicipal�hacia�el�órgano�de�gestión�responsable.�

Revisión�de�la�declaración�de�Zonas�Sensibles�de�la�Isla�para�adaptarlas�a�la�realidad�del�litoral,�a�su�riqueza�natural,�sus�zonas�de�baño�y�su�potencial�turístico�

Cumplir�con�las�competencias�del�CIATF�en�lo�que�se�refiere�a�la�aprobación�de�los�sistemas�de�saneamiento,�depuración�y�vertido.��

De�forma�más�detallada�se�plantea�en�este�proceso�que�:�

Las�medidas�de�regeneración�y�creación�de�playas,�así�como�de�construcción�de�diques�de�protección�incluidas�en�el�“Plan�de�Medidas�de�la�Dirección�General�de�Sostenibilidad�de�la�Costa�y�el�Mar”,�no�van�a�producir�una�mejora�de�la�calidad�de�
las�masas�de�agua�costeras,�ni�van�a�prevenir�su�contaminación.�

El�tenor�literal�del�objetivo�“Restituir�el�transporte�litoral�afectado�por�la�implantación�de�infraestructuras�costeras”,�suscita�dudas�sobre�su�alcance,�dado�que�no�cabe�“restituir”�el�transporte�litoral�una�vez�interrumpido�por�la�ejecución�de�una�
infraestructura.�

�

ANÁLISIS�

La�DMA�ha�venido�a�sumar�al�tradicional�ámbito�terrestre�de�planificación�de�los�Planes�Hidrológicos�las�denominadas�AGUAS�COSTERAS�(constituidas�por�una�franja�de�una�milla�náutica�de�distancia�desde�tierra)�las�cuales,�se�estructuran,�a�efectos�de�la�
Directiva,�en�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS.�De�esta�manera,�durante�el�proceso�de�trasposición�normativa�de�la�DMA�se�extendió�el�ámbito�territorial�de�la�planificación�hidrológica�hasta�el�zócalo�delimitado�por�las�aguas�costeras.�

Todo�ello�sin�redistribución�del�régimen�competencial�de�las�actividades�o�usos�potencialmente�desarrollables�en�las�aguas�costeras�(vertidos�tierra�–�mar,�acuicultura,�actividad�portuaria,�aguas�de�baño,�marisqueo,�etc.),.�

El�papel�de�la�planificación�hidrológica�viene�a�reconocerse�en�la�ordenación�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�desde�la�dimensión�determinada�por�su�calidad,�cuya�sostenibilidad�le�es�asignada�en�la�DMA�partiendo�de�la�situación�actual�de�las�
masas�y�de�las�obligaciones�de�calidad�futura�que�–en�virtud�de�la�Normativa�traspuesta—les�será�exigible.�

El�carácter�y�diversidad�de�los�usos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras,�así�como�la�naturaleza�no�consuntiva�de�esos�usos�determina�que�la�planificación�hidrológica�no�determine�la�asignación�de�las�aguas�a�usos�,�siempre�y�cuando�los�mismos�
cumplan�la�doble�condición�de:�

� ser�compatibles�con�los�objetivos�de��calidad�de�las�masas�de�agua�

� constituir�medidas�contempladas�en�las�planificaciones�competentes�(dentro�del�marco�multi�competencial�al�que�ya�se�ha�aludido)��
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Respecto�al�contenido�de�este�Descriptor,�debe�reseñarse�que�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�incluido�un�resumen�de�la�información�disponible�respecto�a�la�CARACTERIZACIÓN�Y�DELIMITACIÓN�de�las�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,�
tomando�como�fuente�el�documento�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�elaborado�por�la�Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial�del�Gobierno�de�Canarias.��

Los�resultados�de�este�estudio�se�consideraron�suficientes�para�proceder�a�la�caracterización�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�si�bien,��tal�y�como�fue�analizado�en�el�Descriptor�núm.�2�denominado�“Información�ambiental�DMA”,�se�ha�
detectado�la�necesidad�de�poner��a�disposición�del�público�toda�la�información�relativa�a�esta�caracterización�inicial,�al�objeto�de�garantizar�la�transparencia�de�la�información�así�como�la�necesidad�de�proceder�al�establecimiento�del�ESTADO�DE�CADA�
UNA�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�(entendiendo�como�tal�la�expresión�general�del�estado�de�una�masa�de�agua�superficial,�determinado�por�el�peor�valor�de�su�estado�ecológico�y�de�su�estado�químico).���

Asimismo,�en�el�análisis�del�Descriptor�núm.�2�se�ha�puesto�de�relieve�la�necesidad�de�completar�la�información�relativa�a�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�a�las�masas�de�agua�muy�modificadas�(PRESIONES�SIGNIFICATIVAS�–�IMPACTOS�–�REDES�
DE�CONTROL),�a�cuyo�análisis�nos�remitimos.��

Como�se�ha�dicho�con�anterioridad,�compete�a� la�planificación�hidrológica� � la� incorporación�de� la�variable�“calidad”�como�un�nuevo�y�determinante�elemento�para� la�gestión�de� las�Masas�de�Agua�Superficiales�Costeras�en� la� línea�de�garantizar� la�
consecución�de�los�objetivos�medioambientales�que�la�DMA�les�asigna.��

En�esta�línea,�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,��debe�abordarse��desde��una�perspectiva�integrada�que�reconozca�el�conjunto�de�ordenaciones�que�se�derivan�de�las�competencias�de�otras�Administraciones�(Planes�
que�orden�las�ZEC�costeras,�Estrategia�de�Sostenibilidad�en�la�Costa�y�el�Mar,�Plan�Regional�de�Acuicultura,�PTEO�de�los�recursos�naturales�en�el�medio�marino...)�y�cooperativa�participando�al�nivel�que�le�corresponda�como�garante�de�la�calidad�,�tanto�en�
las�planificaciones�sectoriales�como�en�las��autorizaciones�de�actividades�concretas�que�lo�requieran..��

De�otra�parte,�en�relación�con�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�Y�CONTROL�en�materia�de�aguas�costeras,�el�PHT�debe�tratar�de�integrar�de�forma�coordinada� las�medidas�que�propongan�el�resto�de�Administraciones�con�estricto�cumplimiento�del�marco�
legalmente�establecido.�

En�este�sentido����a�tenor�particular�aludido�explícitamente�en�el�descriptor��,�deben�integrarse�aquellas�medidas�que�la�Dirección�General�de�la�Costa�y�del�Mar�determine�en�sus�Planes�o�Estrategias,�entre�las�cuales�se�han�planteado�la�REGENERACIÓN�
DE�PLAYAS�Y�CONSTRUCCIÓN�DE�ELEMENTOS�DE�PROTECCIÓN,�respecto�a�las�cuales�se�ha�planteado�en�el�proceso�de�participación�que�“no�redundan�en�cumplimiento�del�objetivo�previsto�en�la�DMA��consistente�en�mejorar�la�calidad�de�las�aguas�
costeras”.�Estas�medidas�para�la�recuperación�de�los�valores�geomorfológicos�costeros���como�el�resto�de�medidas��desarrollan�objetivos�propios�de�la�competencia�legalmente�asignada�y�pueden�generar�tanto�impactos�ambientales�positivos�(mejoras�en�
el�litoral),��como�negativos�(afección�a�hábitats�y�especies�marinas,�así�como�sobre�las�poblaciones�de�interés�pesquero).�

En�todo�caso�corresponde�al�procedimiento�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental�del�proyecto�técnico�incluir�las�medidas�correctoras�y�el�programa�de�seguimiento�específico�de�aquellas�variables�ambientales�relacionadas�con�los�impactos�identificados.��

Respecto�a�la�sensibilidad�respecto�a�la�APORTACIÓN�DE�SEDIMENTOS�DE�BARRANCOS�a�la�dinámica�litoral��al�efecto�de�profundizar�en�su�conocimiento�,�el�CIATF�participa�de�la�necesidad�de�impulsar�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�esta�
temática�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�anterior,�se�propone�:�

Entender�que�las�medidas�derivadas�del�ejercicio�competencial�de�las�Administraciones�Públicas�en�materia�de�Puertos,�Costas�y�Marina�Mercante,�Medioambiente,�Recursos�Naturales,�etc.,��que�ordenan�o�puedan�ordenar�los�usos�no�consuntivos�
de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�tienen�la�consideración�de�MEDIDAS�en�cuanto�que�se�aplican�sobre�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife��,�si�bien�NO�PERTENECEN�AL�
PROGRAMA�DE�MEDIDAS�DEL�PHT�,�por�cuanto�que�no�se�derivan�de�los�objetivos�directamente�mandatados�al�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

Entender� que� las�medidas� � derivadas� del� ejercicio� competencial� de� las� Administraciones� Públicas� en�materia� de� Puertos,� Costas� y�Marina�Mercante,�Medioambiente,� Recursos� Naturales,� etc.,� � que� ordenan� o� puedan� ordenar� los� usos� no�
consuntivos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�serán�COHERENTES�con�el�PHT�cuando�no�se�opongan�a�los�objetivos�de�calidad�de�las�masas�de��aguas�superficiales�costeras.�

Reiterar�las�propuestas�previstas�en�el�Descriptor�núm.�2�“Información�Ambiental�DMA”�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�relativas�a�la�necesidad�de�incorporar�determinada�información�al�plan�hidrológico�en�la�siguiente�fase�de�
tramitación.��

Valorar�la�inclusión�dentro�del�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�de�la�realización�de�estudios�e�investigaciones�específicas�sobre�la�aportación�de�los�sedimentos�de�los�barrancos�a�la�dinámica�litoral.�

�

�



�

CAMBIO�CLIMÁTICO�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación,�se�plantea:��

La�necesidad�de�incorporar�dentro�del�marco�legislativo�previsto�en�el�PHT�las�determinaciones�de�la�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

ANÁLISIS�

La�Agencia�Canaria�de�Desarrollo�Sostenible�y�Cambio�Climático�ha�procedido�a�la�elaboración�del�documento�denominado�“Estrategia�Canaria�de�lucha�contra�el�cambio�climático”,�el�cual�es�la�“herramienta�operativa�que�sirve�de�marco�para�afrontar�y�
dar�respuesta�a�los�retos�a�que�se�enfrenta�Canarias�como�consecuencia�del�Cambio�Climático,�sirviendo�de�elemento�dinamizador�y�coordinador�de�las�distintas�políticas�sectoriales,�así�como�para�el�fomento�de�la�concienciación�ciudadana,�empresarial�y�
administrativa�(pp.�12�de�la�Estrategia…).”�

Sin�perjuicio�de�que�se�proceda�a�citar�este�documento�entre�las�disposiciones�normativas�que�pueden�afectar�al�PHT,�es�necesario�señalar�que�en�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�asumen�y�constatan�indicios�de�cambio�climático�en�la�Isla,�a�los�que�se�
debe�dar�una�respuesta�global�y�coordinada.�En�este�sentido,�se�toma�en�consideración�la�estrategia�de�lucha�contra�el�cambio�climático,�compatibilizando�el�binomio�desarrollo�–�cambio�climático,�de�acuerdo�a�los�principios�de�un�desarrollo�sostenible.�

El�PHT�articula�sus�actuaciones�de�lucha�contra�el�cambio�climático�atendiendo�a�las�vertientes�de�la�adaptación�y�la�mitigación,�términos�que�permiten�transmitir�el�principio�de�eficiencia�del�que�emanan�un�conjunto�de�medidas�caracterizadas�por�su�
eficiencia� técnica� (adaptación�a� tecnologías�de�mejor� coste�eficacia),� eficiencia� territorial� (economías�de�escala),� eficiencia�de�ordenación� (graduación�en� la� incorporación�de� recursos� al� balance�hídrico,� regulación�del�marco� y�de� los� agentes,�…),� y�
eficiencia�de�asignación�(transporte�de�caudales,�corredores,�anillos,�fórmulas�de�asignación,�…).��

�

�

PROPUESTAS�

Se�propone�incluir�entre�en�el�catálogo�de�planes�y�programas�de�referencia�para�la�elaboración�del�PHT,�la�denominada�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

�

�

�

�

�

�

�

�
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� GESTIÓN�DEL�ACUÍFERO�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación�institucional,�se�han�planteado�diversas�propuestas�en�relación�con�la�gestión�del�acuífero�planteada�por�el�PHT:�

Acompasamiento�de�las�extracciones�con�las�disponibilidades�del�acuífero,�lo�que�reducirá�la�sobreexplotación.�

Disminuir�en�mayor�medida�que�la�prevista�por�el�PHT�la�extracción�de�aguas�subterráneas�hasta�favorecer�la�eventual�restauración�de�los�nacientes�o�manantiales.�

Incidir�en�la�investigación�hidrogeológica�para�promover��la�restauración�de�los�primitivos�paisajes�del�agua�y�su�eventual�contribución�al�caudal�ecológico�de�los�ecosistemas�húmedos�de�barrancos.�

Establecer�indicadores�que�definan�los�umbrales�máximos�de�extracción�de�aguas�subterráneas,�por�sectores�y�a�nivel�insular,�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero.�

�

ANÁLISIS�

Entre�los�objetivos�generales�del�PHT�se�establece�“Adecuar�la�disponibilidades�del�acuífero�y�su�explotación�a�fin�de�propiciar�la�estabilización�del�nivel�freático”��El�PHT�señala�con�claridad�en�relación�con�la�situación�inicial�del�acuífero�que��“…�en�ningún�
caso�se�recuperara�la�situación�inicial;�la�que�había�antes�de�que�comenzara�la�captación�de�aguas�subterráneas”,�no�es�susceptible�de�volverse�a�alcanzar.��Una�de�las�conclusiones�aportadas�por�el�modelo�matemático�de�Simulación�de�Flujo�es�que�la�
reducción�de�las�extracciones�–�única�opción�para�tender�a�la�estabilización�de�los�niveles���es�un�procedimiento�muy�eficiente�en�términos�de�reducción�de�la�aportación�procedente�de�las�reservas.�

Sin�embargo�la�estabilización�en�nuevos�niveles�debe�plantearse�como�reto�de�futuro�(medio�largo�plazo).�En�consecuencia,�no�es�planteable�la�recuperación�de�los�niveles�anteriores�al�inicio�de�la�actividad�extractiva�del�recurso.���

La�consideración�del�agua�como�un�recurso�intergeneracional�conlleva�el�planteamiento�de�estrategias�de�medio�–�largo�plazo�que�deben�ser�potenciadas�desde�el�PHT�en�términos�de�generación�de�tendencias�de�recuperación,�sin�que�le�sea�exigible�la��
total�solución�al�problema�en�el�marco�de�su�ámbito�temporal.�Es�desde�esta�perspectiva�donde�el�objetivo�de�la�recuperación�del�acuífero�debe�plantearse�como�un�objetivo�ambiental�menos�riguroso.��

El�PHT�contempla�para�el�2015,��en�las�tres�alternativas�que�plantea,�una�reducción�en�las�extracciones,�que�en�la�opción�de�transición�representa�una�aportación�un�11�%�inferior�en�2015.��Esta�reducción:�

� Conllevará�una�menor�aportación�de�reservas�y�una��disminución�en�la�cuantía�de�los�descensos.�

� No�conllevará�una�recuperación�de�niveles.�

Para� satisfacer� las�demandas�de� los�distintos�usos,� � además�de�prever�una�mejora�en� las�eficiencias�de� transporte,� abastecimiento� y� riego,�así� como�un�descenso� significativo�en�el� consumo,�el� PHT� contempla� la� incorporación�de�nuevos� recursos�
obligatoriamente�no�convencionales.��

De�otra� parte,� debe�decirse�que�muchos�de� los�MANANTIALES� que�existían� a� finales� del� siglo� XIX,� al� igual�que� sucede�hoy� en�día,� no� estaban� vinculados�al� acuífero� general� sino� a� acuíferos� colgados� en� los� cuales� la� cuantía�de� las� surgencias� está�
directamente�relacionadas�con�la�infiltración�y�no�con�el�nivel�freático.�Algunos�de�ellos�aportan�agua�durante�todo�el�año,�con�variaciones�de�caudal,�y�otros�están�secos�varios�años;�normalmente�solo�los�primeros�son�aprovechados.�Aunque�todas�las�
galerías�nacientes�están�inventariadas�no�se�dispone�de�dato�de�la�cuantía�de�los�aprovechamientos�y�de�su�variación�anual.��

El�PHT�plantea�establecer�algunos�parámetros�de�protección�de�manantiales.�Ver�documento�de�ordenación.�

Respecto�del�establecimiento�de�UMBRALES�MÁXIMOS�de�extracción�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero,�ya�se�ha�comentado�que�tal�opción�no�es�viable,�pues�aún�en�el�caso�hipotético�de�que�pudieran�anularse�todas�las�extracciones,�el�
sistema�continuaría�descendiendo�como�consecuencia�del�flujo�al�mar�hasta�que�se�alcanzara�una�nueva�situación�de�equilibrio.�

�

�

�
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PROPUESTAS�

Se�propone�incidir�en�la�inflexión�de�las�tendencias�de�sobreexplotación�del�acuífero,�teniendo�en�cuenta�las�inevitables�inercias�de�fondo�del�sistema�planteado�la�gestión�del�acuífero�en�términos�de�objetivo�ambiental�menos�riguroso.�

En�coherencia�con�la�aportación,�el�PHT�propone�establecer�algunos�parámetros�para�la�protección�de�manantiales.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

AGUA�Y�AGRICULTURA�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�propuesto:�

Considerar�como�objetivo�del�PHT�regular�la�implantación�y�explotación�de�sistemas�de�riego�agrícola�en�suelos�de�protección�paisajística,�usos�tradicionales�y�otros�en�los�que�se�hallen�presentes�valores�naturales�o�culturales�que�precisan�de�
protección�ambiental.�

Considerar�las�malas�prácticas�en�la�agricultura�y�ganadería,�junto�con�la�escasez�de�desarrollo�de�los�sistemas�de�saneamiento�de�aguas�residuales�urbanas,�como�las�fuentes�de�contaminación�por�nitratos�de�las�aguas�subterráneas.�

ANÁLISIS�

Por�lo�que�respecta�a�la�IMPLANTACIÓN�Y�EXPLOTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�RIEGO�AGRÍCOLA�EN�SUELOS�SIN�TRADICIÓN�DE�REGADÍOS,�debe�señalarse�que�el�Modelo�del�PHT�ha�tratado�el�tema�agropecuario�en�el�capítulo�dedicado�a�la�Estrategia�de�
inserción�intersectorial�del�MHT�–�Sector�Agropecuario�(pp.�32�de�la�Memoria�de�Ordenación).��

La�vinculación�y�dependencia�de�la�agricultura�respecto�al�agua�hace�que,�desde�la�perspectiva�del�PHT,�el�sector�agrícola�sea�determinante�en�la�planificación�hidrológica,�la�cual�–a�su�vez—interactúa�con�la�planificación�agraria�tanto�en�términos�de�
volúmenes�disponibles�como�en�términos�de�calidad�de�los�caudales�agrícolas..�Esta�relación�intersectorial�determina�que�en�la�ordenación�del�recurso�hídrico�el�PHT�tome�en�consideración�las�necesidades�del�sector�agrario�–�de�forma�coherente�con�
las�previsiones�que�efectúen�las�Administraciones�competentes�–,�tal�y�como�queda�reflejado�en�el�Balance�Hidráulico.�

Como�se�ha�dicho,�los�objetivos�del�PHT�en�materia�de�riego�se�centran�en� la�cantidad�y�la�calidad�del�recurso�(“Mejorar�la�disponibilidad�de�recursos�para�riego,�incorporando�nuevas�fuentes�de�suministro”�o�“Elevar�la�calidad�de�agua�de�riego,�
reduciendo�los�niveles�de�salinidad�de�las�mismas”).�

En�cuanto�a�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�AGROHIDRÁULICAS,�el�Modelo�del�PHT�plantea�un�Bloque�temático�específico�cuyos�objetivos�coinciden�con�los�planteados�anteriormente.��

De�otra�parte,�manteniendo�la�perspectiva�de�relación�intersectorial,�debe�señalarse�que�si�bien�la�disponibilidad�de�agua�para�riego�puede�constituir�un�elemento�positivo�en�relación�con�el�mantenimiento�de�valores�culturales�y�paisajísticos�propios�
de�la�Isla,�la�escasez�de�recursos�hídricos�obliga�a�considerar�esta�posibilidad�desde�una�posición�de�cautela�dando�respuesta�de�forma�coyuntural�a�necesidades�puntuales�que�no�alteren�la�estructura�tradicional�del�paisaje�ni�promuevan�la�sustitución�
masiva�de�cultivos.� �En�este�sentido,� los�diversos� instrumentos�de�planificación�agraria�específica�–�como�el�Plan�de�Regadíos�de�Canarias�–�Horizonte�2014�2020,�que�se�enmarca�en� la�Estrategia�Nacional�para� la�Modernización�Sostenible�de� los�
Regadíos,�deben�ser�sensibles�tanto�a�la�disponibilidad�del�recurso�como�a�las�modificaciones�de�los�roles�paisajísticos�tradicionales.��

Por�otro�lado,�en�el�PHT�se�recoge�que�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS,�manifestada�por�la�presencia�de�concentraciones�elevadas�de�ión�nitrato�en�determinadas�zonas�de�la�Isla,�se�debe�principalmente�a�la�percolación�de�las�
aguas�de�riego�de�cultivos�con�malas�prácticas�de�abonado�y�a�los�vertidos�de�aguas�residuales�domésticas�sin�depurar�o�con�un�tratamiento�deficiente.�

Al�objeto�de�prevenir�y�proteger�este�deterioro�de�las�aguas�subterráneas�y�reducir�su�contaminación�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�plantea,�entre�otras,�las�siguientes�medidas:�

� Reducir� la�contaminación�de� las�aguas�de�origen�agropecuario�mediante� la�elaboración�y�difusión�de�códigos�de�buenas�prácticas�en�agricultura�y�ganadería� (medida�complementaria�cuya�ejecución�se�vincula�a� las�Administraciones�con�
competencia�en�materia�de�agricultura�y��medio�ambiente).�

� Imponer� condiciones�para�garantizar�que� los�efluentes�de�origen�doméstico� cumplan� los� límites�de� la� reglamentación�de� vertidos,� y�disponer�de�medios�humanos,� técnicos� y� financieros�para� la� vigilancia� y� control�de� las� autorizaciones�
concedidas.�

� Continuar�con�la�caracterización�en�las�zonas�en�las�que�hay�evidencias�de�contaminación�por�nitratos.�

PROPUESTAS�

Mantener�los�objetivos�previstos�en�el�PHT�respecto�al�Bloque�de�Riego�y�adoptar�medidas�no�estructurales�tendentes�a�garantizar�la�coordinación�entre�los�planes�agrícolas�que�se�elaboren�para�la�Isla�de�Tenerife�y�el�PHT.�

El�PHT�contempla�el�seguimiento�de�la�presencia�de�nitratos�en�los�acuíferos�insulares.�
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� LLUVIA�HORIZONTAL�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�planteado�que,�desde�el�Plan�Hidrológico.�

Debería�fomentarse�e�impulsarse�el�uso�de�sistemas�de�captación�de�agua�procedente�de�la�lluvia�horizontal.�

ANÁLISIS�

En�Tenerife�existe�un�potencial�importante�para�captar�lluvia�horizontal.�La�precipitación�oculta�o�de�niebla�en�algunas�zonas,�y�durante�determinadas�épocas�del�año,�supera�incluso�los�aportes�de�la�lluvia�convencional.�Hasta�ahora�ese�potencial�sólo�
se�había�cuantificado�de�forma�puntual.�

Una�de�las�aportaciones�del�PHT�sobre�esta�materia�ha�sido�el�desarrollo�de�una�metodología�específica�para�la�evaluación�de�la�lluvia�horizontal,�la�cual�se�ha�incorporado�al�modelo�matemático�de�Hidrología�de�Superficie.��

Ello�ha�permitido�cuantificar�territorialmente�el�volumen�de�este�recurso�que�se�capta�de�forma�natural�y���a�través�del�balance�hídrico���determinar�su�incidencia�y�su�distribución�en�la�recarga�del�sistema�acuífero�insular.�

La�contribución�de�la�lluvia�horizontal�es�muy�significativa�en�las�cumbres�de�la�cordillera�central�(dorsal�Este)�y�de�Anaga,�así�como�las�zonas�de�crestas�de�los�macizos�de�Teno�y�de�Tigaiga.��

La�instalación�de�sistemas�de�captación�artificial�de�la�lluvia�horizontal,�para�realizar�un�aprovechamiento�directo�de�este�recurso,�plantea�una�serie�condicionantes�que�habrán�de�tomarse�en�consideración�para�cada�caso�particular.�Entre�ellos�hay�
que�destacar�las�condiciones�climáticas,�las�características�geográficas�y�relieve�del�emplazamiento,�la�irregularidad�temporal�del�recurso,�las�limitaciones�impuestas�por�las�normas�de�protección�ambiental�y�otras�derivadas�de�su�viabilidad�técnico�
económico,�teniendo�en�cuenta�los�volúmenes�a�captar,�así�como�los�costes�de�inversión�y�explotación�del�aprovechamiento�asociado�a�un�determinado�uso.�

PROPUESTAS�

Valorar�la�inclusión�como�medida�del�PHT�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�técnicas�y�sistemas�de�captación�de�lluvia�horizontal,�con�valoración�de�su�viabilidad�técnica,�económica�y�ambiental.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

EFICIENCIA�Y�AHORRO�

�

CONTENIDO�

El�descriptor�Eficiencia�y�ahorro,��se�ha�planteado�en�los�siguientes�términos�:�

Necesidad�de�disminuir�las�pérdidas�e�implementar�políticas�sociales�de�ahorro�del�recurso.�

Necesidad�de�apostar�por�la�cultura�del�agua�destinando�medios�económicos�a�promover�la�concienciación�en�materia�de�ahorro.��

Necesidad�de�establecer�un�Plan�Insular�de�contención�de�la�Demanda�que�señale�los�umbrales�límite�de�consumo�por�sectores�

ANÁLISIS�

El�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�la�gestión�de�la�oferta�y�la�demanda�de�agua�en�un�marco�de�sostenibilidad�de�las�explotaciones,�propiciando�una�asignación�de�los�recursos�a�usos�racionales�y�eficientes�del�agua.�

Asimismo,�el�PHT�plantea:�

� Impulsar�la�divulgación,�formación�y�participación�pública�sobre�la�importancia�del�agua�

� Fomentar�el�desarrollo�de�campañas�de�concienciación�de�un�uso�racional�del�agua�

� Reducir�el�nivel�de�pérdidas�y�de�consumos�no�contabilizados.�

Para�la�consecución�de�dichos�objetivos,�en�el�PHT�se�incluyen�medidas�de�desarrollo�de�estrategias�de�reducción�de�dotaciones,�de�reducción�de�pérdidas�en�redes�y�de�recursos�no�aprovechados,�y�de�mejora�de�eficiencias�en�el�riego,�unidas�a�la�
realización�de�campañas�de�mentalización�a�las�personas�e�instituciones�sobre�la�pérdida�de�la�cultura�del�agua�y�sus�consecuencias.�

Las�propias�reflexiones�del�CIATF�comparten�la�sensibilidad�que�se�remarca�en�el�descriptor.�Se�pone�así�de�relieve���cada�vez�con�mayor�contundencia—que�:�

� La�inmediata�disponibilidad�de�agua�en�tiempo�real�y�sin�restricciones�de�que�vienen�disfrutando�las�nuevas�generaciones�ha�venido�a�contrarrestar�la�ancestral�cultura�de�ahorro�de�agua�en�nuestra�Isla.�Entiende�el�CIATF�que�debe�eliminarse�
el�espejismo�tecnológico�de�abundancia�del�recurso�y�regresar�a�la�senda�del�ahorro.��

� La�eficiencia�y�el�ahorro�,�como�medidas�que�no�consumen�recurso�son�las�más�sostenibles�de�las�medidas�posibles�dentro�de�las�incluidas�en�el�PHT�

PROPUESTAS�

Conforme�a�lo�valorado,�se�propone:�

Disponer�Medidas�específicas�de�formación�para�la�recuperación�de�la�conciencia�social�de�ahorro�de�agua,�en�el�Programa�de�Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�en�las�campañas�a�abordar.�

Mantener�los�objetivos�y�medidas�previstos�en�materia�de�mejora�en�la�eficiencia�de�las�redes�y�en�las�políticas�de�ahorro�del�recurso,�potenciando�las�Medidas�Específicas�de�Control�de�pérdidas�en�Instalaciones�y�Redes�del�Programa�de�
Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�

Incidir�en�la�gestión�de�la�demanda,�planteando�reducciones�de�dotaciones�y�mejorando�de�las�eficiencias,�desde�la�formación�e�información�a�la�ciudadanía�y�las�empresas.�

�

�
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� DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�
con�bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�
para�la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,�lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie�la�viabilidad�de�implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�el�Ayuntamiento�de�Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�
cambiar�el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

.�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�
sólo�a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�
dichas�condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�
su�adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Debe�saberse�además�que�en�criterios�aislados�y�en�las�muy�pequeñas�aglomeraciones�urbanas�el�tratamiento�del�agua�residual�generada�puede�abordarse�mediante�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�bien�domiciliarios,�bien�colectivos.

En�criterio�del�CIATF�,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�el�éxito�
del�proceso�de�depuración,��la�ocupación�de�una�importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a�las�poblaciones�
y� �al�aire� libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de� insectos,etc.,� �condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en� las�proximidades.�A�ello� �debe�sumarse�el� impacto�producido�por�el�
transporte�de�los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�

Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que�los�sistemas�de�depuración�natural�sean�más�exitosos�ambientalmente�que�los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e�industriales��para�gestionar�los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,�incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente�industriales�)�que�puede�comprometer�la�viabilidad�de�las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto�al�desarrollo�de�un�PLAN� INSULAR�DE� IMPLANTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�que�evalúe� la� implantación�de�estos� sistemas,�especialmente,�en�Espacios�Naturales�Protegidos,�o�a� la� inclusión�en�el�PHT�de�
localizaciones�concretas�como�las�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�se�considera�que�dadas�las�particularidades�del�territorio,�deben�ser��Proyectos�concretos�de�ejecución�el�marco�de�evaluación�de�su�idoneidad.�

�
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PROPUESTAS�

No� procede� incorporar� ninguna� propuesta� al� PHT� que� privilegie� la� implantación� y� desarrollo� de� Sistemas� de� Depuración� Alternativo� ni� frente� a� sistemas� individuales� u� otros� sistemas� adecuados,� ni� frente� a� sistemas� convencionales� e�
industriales.�La�implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�

�
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�

ESTRATEGIA�INTERSECTORIAL;�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�indica�que�el�PHT�debe:�

Identificar�y�concretar�las�conexiones�estratégicas�con�el�sector�de�la�gestión�de�residuos�y�contribuir�al�desarrollo�de�las�políticas�relacionadas�con�el�sector.�

Valorar�la�contribución�de�lodos�de�las�depuradoras�a�mejorar�el�déficit�hídrico�permanente�(aridez),�favoreciendo�la�velocidad�de�infiltración�de�las�aguas�residuales�y�de�escorrentía.�Estos�lodos,�una�vez�tratados,�se�podrían�destinar�como�
soporte�para�cultivos�agrícolas,�parques,�ajardinamiento�de�autovías,�etc.,�de�tal�modo�que�con�esta�reutilización�se�disminuyera�la�cantidad�de�lodos�de�depuradora�vertidos�al�mar.�

Incorporar�un�plan�de�actuaciones�específicas�para�las�zonas�donde�se�concentra�la�ganadería�intensiva,�resolviendo�los�vertidos�y�produciendo�abono�orgánico�para�la�agricultura.�

Desarrollar�planteamientos�de�sistemas�de�digestión�de�excrementos�para�la�producción�de�gas�natural,�o�de�depuración�biológica�de�lagunas�o�humedales�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal.�

�

ANÁLISIS�

Al� igual�que�sucede�con�otros�sectores�estratégicos�como� la�energía�o� la�agricultura,�EL�PHT�DEBE�ABORDAR�SU�RELACIÓN�CON�EL�SECTOR�DE�RESIDUOS�desde� la�perspectiva�de� inserción� intersectorial,� tal�y�como�se�efectúa�en� la�Memoria�de�
Ordenación�del�PHT.�

Por�lo�que�respecta�a�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�en�la�Isla�de�Tenerife,�éstas�han�sido�desarrolladas�a�través�del�instrumento�de�ordenación�denominado�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�de�Tenerife�(BOC�núm.�99�de�
21/05/2010)�–�el�cual�debió�proceder�a�su�Evaluación�Ambiental�Estratégica�–�que,�al�igual�que�el�Plan�Territorial�Especial�Hidrológico�de�Tenerife.�

Desde�la�perspectiva�territorial,�tanto�el�PHT,�como�el�PTEOR�dimanan�del�Plan�Insular�de�Ordenación�y�se�articulan�en�una�estrategia�insular�común�y�única,�marcada�por�el�PIOT,�quien�determinó�los�ámbitos�y�objetivos�de�cada�Plan.��

Por�lo�que�respecta�a�la�GESTIÓN�DE�LODOS�DE�DEPURADORA,��esta�cuestión�se�aborda�en�la�Sección�5ª�del�PTEOR�denominada�Modelo�de�gestión�de�lodos�de�estaciones�depuradoras�de�aguas�residuales.�El�CIATF�participó�en�la�formulación�del�
citado�modelo�desde�las�competencias�que�le�competen.�

Las�líneas�planteadas�a�este�respecto�por�el�PHT�son�plenamente�coincidentes�con�las�de�el�PTEOR,�y�es�en�base�a�ello�por�lo�que�los�requerimientos�tecnológicos�exigidos�desde�el�PHT�a�las�nuevas�instalaciones�planteadas�viene�ajustándose�a�los�
umbrales�de�exigencia�preconizados�desde�el�PHT�y�el�PTEOR.�En�este�camino�están�las�sustituciones�de�filtros�banda�por�centrífugas�de�alto�rendimiento,�así�como�la�estrategia�de��secado�térmico�posterior,�que�elevaría�la�sequedad�de�los�lodos�hasta�
el�85�por�100.�El�proceso�de�gestión�culmina�con�la�valoración�del�producto�en�el�Complejo�Ambiental�o�con�su�incineración�o�vertido�–�ya�pulverizado�–�a�cubeto�de�almacenamiento.��

En�cuanto�a� la�VALORACIÓN�DE�LOS�LODOS�DE�DEPURADORA�Y�SU�INTRODUCCIÓN�EN�EL�SECTOR�DE�LA�AGRICULTURA�y/o�GANADERÍA,�el�propio� �PTEOR�aborda�esta�cuestión�así�como� las�dificultades�que�entraña�su�uso�(por�ejemplo,�en�el�
apartado�3.2.4.5�de�la�Memoria�de�Ordenación�del�PTEOR).��

También�existen�RELACIONES� INTERSECTORIALES�ENTRE�EL�PHT�Y�EL�SECTOR�DE�LA�GANADERÍA,� � las� cuales� se�explicitan�en� la�ya�mencionada�Estrategia�de� inserción� intersectorial�del�PHT� (pp.�32�de� la�Memoria�de�Ordenación).�Respecto�a� lo�
planteado�en�este�descriptor�en�cuanto�a�la�GESTIÓN�DE�EXCREMENTOS�PROCEDENTES�DE�LA�CABAÑA�GANADERA�PARA�PRODUCIR�GAS�NATURAL,�cabe�apuntar�que�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�(BOC�núm.�
110�de�04/06/2007)�regula�en�su�Sección�2ª�Condicionantes�de�las�Explotaciones�Ganaderas,�apartado�2.4.2.7�las�condiciones�para�el�almacenamiento�y�tratamiento�de�residuos�ganaderos,�aludiendo�a�la�Ley�16/2002,�de�1�de�julio,�de�prevención�y�
control�integrados�de�la�contaminación�y�al�Decreto�261/1996,�de�16�de�febrero,�sobre�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�los�nitratos.�De�otra�parte,�el�PHT�y�el�PTEOR�también�abordan�esta�cuestión.�El�PTEOR�plantea�un�
modelo�de�gestión�aplicable�a�los�purines�y�estiércoles�de�las�explotaciones�en�su�Sección�11ª.��

En�este�sentido,�corresponde�al�objeto�de�PHT�el�establecimiento�de�medidas�para�controlar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas�y�superficiales,�debiéndose�integrar�este�objetivo�con�los�del�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera�en�lo�que�
atañe�a�la�gestión,�control�y�valorización�de�los�residuos�de�origen�ganadero�para�su�posterior�utilización�en�agricultura.�

Finalmente,�por�lo�que�respecta�a�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS�POR�ACTIVIDADES�AGROPECUARIAS,�es�necesario�proceder�a�la�aplicación�de�la�normativa�de�nitratos�(Directiva�91/676/CEE�del�Consejo�de�12�de�diciembre�de�
1991�relativa�a�la�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�nitratos�utilizados�en�la�agricultura)�para�el�control�de�la�sobreutilización�de�fertilizantes�químicos�y�el�control�y�tratamiento�de�vertidos�de�estiércol�y�purines�de�las�
explotaciones�ganaderas,�regulado�en�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera.�
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�

PROPUESTAS�

teniendo�en�cuenta�lo�analizado�anteriormente,�SE�PROPONE:�

Tratar�monográficamente�y�con�mayor�grado�de�detalle�las�relaciones�existentes�entre�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�y�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�con�el�Plan�Territorial�Especial�
Hidrológico�de�Tenerife,�al�objeto�de�profundizar�en�las�relaciones�intersectoriales�existentes�entre�los�tres�documentos�en�cuanto�a�la�gestión�y�control�de�lodos�de�depuradoras�y�a�su�posterior�valorización�y�uso�en�otros�sectores�productivos�
como�la�agricultura�o�la�ganadería.���

Detectar�y�Potenciar�las�sinergias�entre�el�PHT,�el�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�ganadera.�
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� INFRAESTRUCTURAS�DE�TRANSPORTE:�RELACIÓN�CON�FAUNA�AVÍCOLA�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�ha�planteado:�

Establecer�como�medida�que�se�doten�a�las�conducciones�de�agua�que�discurren�por�Espacios�Naturales�Protegidos�de�dispositivos�que�sirvan�de�bebederos�para�las�aves.�

ANÁLISIS�

Respecto�a�LOS�BEBEDEROS�PARA�AVES�EN�CONDUCCIONES�QUE�DISCURREN�POR�ESPACIOS�NATURALES�PROTEGIDOS�–�o�en�otros�tramos�de�conducciones�–,�debe�señalarse�que�su�incorporación�no�ha�sido�considerada�hasta�ahora�en�los�trabajos�
del�PHT.�

Se�entiende�que�debe�estudiarse�desde�la�globalidad�de�sus�repercusiones,�tanto�de�inversión,�implantación,�coste�titularidad,�mantenimiento,�conservación�,�gestión�y�explotación,�etc.��

�

PROPUESTAS�

Del�análisis�anterior,�se�propone�que�en�la�siguiente�fase�de�tramitación�del�PHT,��

Se�incluya�un�estudio�sobre�la�viabilidad�de�posibles�puntos�de�bebederos�para�aves�(con�especial�consideración�a�los�tramos�que�discurran�por�Espacios�Naturales�Protegidos),�a�abordar�conjuntamente�con�la�administración�con�competencia�
ambiental.�

�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.�

Además,�se�ha�señalado�que�en�existe�un�incumplimiento�generalizado�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�las�obligaciones�derivadas�de�la�Directiva�91/271/CEE,�que�aprueba�las�normas�aplicables�al�tratamiento�del�agua�residual�urbana,�de�lo�cual�
se�derivan�serios�problemas�de�salud�pública,�económicos�y�sociales.�En�este�sentido,�se�señala�que�los�datos�del�Avance�en�esta�materia�no�son�correctos,�debido�a�la�metodología�aplicable�para�llevar�a�cabo�la�cuantificación.��Por�lo�que�respecta�a�la�
inversión�en�materia�de�saneamiento,�se�señala�que�la�previsión�inversora�en�redes�de�saneamiento�es�muy�escasa,�al�igual�que�lo�es�la�inversión�en�depuración.�Además,�continúa,�se�antepone�la�inversión�en�desalación�frente�a�la�inversión�en�
depuración,�tal�y�como�señala�la�memoria�económica�de�la�empresa�GESTA.�

Las�reflexiones�sobre�las�infraestructuras�y�el�modelo�de�saneamiento,�se�traducen�en�las�siguientes�solicitudes:�

Incluir�datos�más�exhaustivos�sobre�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual.�

Exponer�de�manera�clara�y�expresa�el�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales.��

Ejecución�inmediata,�sin�más�dilación�y�con�carácter�prioritario,�de�todas�las�infraestructuras�necesarias�para�el�saneamiento�y�depuración�de�las�aguas�residuales,�que�permita�el�cumplimiento�total�de�la�legislación�vigente,�garantizando�la�
salud�pública�y�medioambiental�de�las�masas�de�agua�terrestres�y�marinas.�

La�descentralización�de�las�infraestructuras�de�depuración�y�la�reutilización�in�situ�de�los�efluentes�depurados.��

Finalmente,�en�lo�que�al�saneamiento�se�refiere,�se�solicita�que�se�modifiquen�los�objetivos�previstos�para�el�Bloque,�de�modo�que�se�potencie�la�creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�para�una�mejor�getión�del�sistema�de�
producción�industrial�de�agua�desalada�y�su�distribución�y�que�se�fomente�la�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural.��

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�
de�aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�
de�alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�extender�el�desarrollo�de�las�redes�de�saneamiento�a�la�totalidad�de�los�núcleos�urbanos�de�la�Isla,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla.,�lo�que�es�plenamente�coherente�con�lo�anterior,�al�incorporar�a�la�estrategia�de�tratamiento�
de�las�aguas�residuales�los�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�para�los�casos�en�que�no�se�justifique�la�acometida�del�100%�de�los�habitantes�

En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir� los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar� las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�
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garantizar�las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�

Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�
y�sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�el�Modelo�del�PHT�otorga�un�gran�peso�específico�a�las�aguas�procedentes�de�la�reutilización�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�realistas�en�
cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�de�
Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

En�este�sentido,�el�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Por� lo�que�respecta�a� la� información�que�se�ha�hecho�pública�en�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�respecto�a� la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de� la�
normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales,�debe�decirse�que�el�Consejo�Insular�de�Aguas�es�plenamente�coincidente�con�esta�reflexión�en�aras�de�garantizar�la�máxima�transparencia�en�el�conocimiento�y�en�la�
toma�de�decisiones.�En�este�sentido,�se�prevé�la�incorporación�en�el�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�de�un�Diagnóstico�del�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�las�aglomeraciones�urbanas�de�Tenerife.��

De�otra�parte,�y�por�lo�que�respecta�a�las�inversiones�en�materia�de�saneamiento,�deben�señalarse�varias�cuestiones:�

a. El�PHT�apuesta�por�el�pleno�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación��de�manera�paulatina,�debido�a�la�gran�brecha�existente�entre�la�situación�actual�y�la�situación�de�cumplimiento.�

b. El�RD�Ley�11/1995�atribuye�la�obligación�de�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�a�las�entidades�municipales�o�supramunicipales�que�se�constituyan�para�la�gestión�del�saneamiento�de�cada�aglomeración�(art.�3).��

c. Por� lo�que� se� refiere�a� las� inversiones�en�materia�de� redes�de�saneamiento,�debe�destacarse�que�compete�en�exclusiva�a� los�Ayuntamientos� la�prestación�del� servicio�de�alcantarillado�en� su� término�municipal�y�que,�por�
consiguiente,�se�considera�que�deben�las�entidades�locales�quienes�cuantifiquen,�realmente,�las�inversiones�que�se�requieren�en�esta�materia.�No�obstante,�el�diagnóstico�del�PHT�sí�incluye�los�colectores�para�el�transporte�en�alta�
del�agua�residual,�los�cuales�son�elementos�vertebradores�del�territorio�que�deben�estar�incluidos�en�este�Plan�Territorial.��

d. En�cuanto�a�las�inversiones�en�materia�de�depuración,�el�PHT�prioriza�sin�ambages�el�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación,�motivo�por�el�cual�se�da�prioridad�a�la�ejecución�de�EDAR�frente�a�la�ejecución�
de�EDAM�u�otro�tipo�de� infraestructuras.�Este�principio,� sin�embargo,�debe�ponerse�en�consonancia�con� la�necesidad�de�disponer�de�recursos� financieros�para�ejecutar�estas� infraestructuras�–�sobre� todo,�en�un�momento�
económico�como�el�actual�–,�motivo�por�el�cual�la�memoria�económica�de�GESTA�privilegia�la�ejecución�de�algunas�infraestructuras�distintas�de�las�estaciones�depuradoras�que�funcionarían�como�“palanca�financiera”�del�resto�de�
las�inversiones�previstas.�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�descentralización�de�las�infraestructuras�de�saneamiento,�el�Modelo�del�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual�apuesta�por�infraestructuras�de�alta�capacidad�de�depuración�y�alto�grado�de�tecnificación�que�aumenta�la�
posibilidad�de�reutilización�del�agua�residual�depurada.�Este�modelo�ofrece�ventajas,�tal�y�como�recoge�la�experiencia�del�Consejo�Insular�de�Aguas�por�cuanto�que�aplica�economías�de�escala,�reduce�el�consumo�de�suelo,�las�emisiones�al�medio�marino�
o�a�la�atmósfera,�etc.,�y�permite�disponer�de�soluciones�de�mayor�eficiencia�energética�(energías�renovables)�o�ahorro�neto�en�la�facturación�(servicio�de�gestión�de�la�demanda�de�interrumpibilidad).��

�

PROPUESTAS�

Así�pues,�se�propone:�

Incorporar�al�diagnóstico�del�PHT,�al�menos,� la� información�disponible� relativa�a� la�existencia�de�sistemas�de�colectores�y�estaciones�depuradoras�que�ha�sido�utilizada�como�base�para�elaborar� las�propuestas�del�Bloque�Funcional�de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.��

Incorporar�información�relativa�a�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales�en�
la�Demarcación.�

Incorporar�las�inversiones�en�materia�de�depuración�del�agua�residual�con�carácter�prioritario�a�otras�inversiones.��

Mantener�el�criterio�en�cuanto�a�la�creación�de�estaciones�de�depuración�del�agua�residual�de�carácter�comarcal,�frente�a�la�atomización�del�saneamiento�en�múltiples�infraestructuras�dispersas�sobre�el�territorio.�

Privilegiar�la�transparencia�de�la�realidad�física�y�de�la�capacidad�económica�efectiva�frente�al�maquillaje�y�ocultamiento�de�los�datos�disponibles.�



� VERTIENTE�ECONÓMICA�DEL�AGUA�

�

CONTENIDO�

Como�resultado�del�proceso�de�participación,�se�ha�planteado�que:��

El�PHT�entiende�el�recurso�“agua”�como�una�mercancía�económica�más,�no�contemplando�sus�vertientes�social�y�ambiental.���

ANÁLISIS�

Como�se�ha�explicitado�en�el�Apartado�3�del�presente�documento,�el��modelo�del�PHT�parte�del�carácter�colectivo�del�AGUA,�y�de�su�idiosincrasia�de�recurso�ómnibus�a�través�del�cual�circulan�una�altísima�tasa�de�flujos�y�de�valores�de�todo�tipo�a�lo�
largo�de�su�ciclo�integral.�

Este�postulado�–seguido�a�lo�largo�de�todo�el�proceso�de�planificación—desecha��la�consideración�mercantilista�del�agua�que�parece�derivarse�de�la�reflexión�sobre�los�contenidos�de�este�descriptor.�

El�PHT�ha�huido�expresamente�de�la�visión�oblicua�y�plana�del�agua�como�bien�exclusivamente�económico,�a�la�par�de�que�se�aleja�del�espejismo�de�un�agua�mítica�y�metafórica�carente�de�vertiente�económica.�

El�AGUA�es�abordada�en�el�ámbito�del�PHT�desde�todas�sus�perspectivas:�ambiental,�social�y�económica.��

En�el�apartado�III.2.�de�la�Memoria�de�Información,�denominado�Componentes�del�Modelo�del�PHT�se�destacan�los�elementos�que�constituyen�el�Plan�y�sus�relaciones,�abarcando�el�conjunto�del�ciclo�integral�del�agua�e�incluyendo�los�recursos,�los�usos�
del�agua�y�las�infraestructuras�y�servicios.�Implica�relaciones�transversales�de�tipo�jurídico,�económico,�social,�ambiental�y�funcional�entre�los�elementos,�que�pueden�ser�objeto�de�regulación�o�de�planificación�de�actuaciones,�así�como�relaciones�
externas�territoriales�y�sectoriales.�

Entre�las�COMPONENTES�ESTRATÉGICAS�del�MHT�se�incluyen�las�componentes�de�sostenibilidad,�entorno�a�tres�ejes:�

� Estrategia�ambiental��

� Tendencia�hacia�la�sostenibilidad�del�sistema�acuífero�

� Saneamiento�y�lucha�contra�la�contaminación�

� Protección�de�las�aguas�costeras�

� Estrategia�económica�

� Modelo�sostenible�en�el�tiempo,�sin�colapso�funcional�

� Modelo�financiable�

� Estrategia�social�

� Modelo�adaptado�al�territorio,�que�permite�el�desarrollo�armonizado�

� Concentración�social�para�promover�nuevos�valores�en�la�“cultura�del�agua”�

Dentro�de�la�estrategia�ambiental�se�considera�al�agua�como�base�fundamental�de�armonización�de�gran�parte�de�las�políticas�ambientales�de�la�Isla,�y�la�ordenación�responsable�del�agua�como�recurso�natural�compartido.�

Entre�los�enfoques�de�la�estrategia�social�del�PHT�se�considera�la�promoción�transversal�a�través�de�una�cultura�del�agua�específica�y�propia�de�Tenerife.�Y�como�ejes�orientadores�de�la�estrategia�económica�del�PHT,�se�consideran�que�a�medio�plazo�el�
modelo�sea�económicamente�viable�y�financieramente�posible.�

Esta�VISIÓN�INTEGRAL�DE�LA�SOSTENIBILIDAD�definida�a�través�de�los�tres�componentes�del�MHT�pretende�conseguir,�paulatinamente,�un�cambio�progresivo�de�la�“cultura�del�agua”�de�la�Isla�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�es�el�Artículo�5�de�la�Directiva�2000/60/CE�(DMA)�quien�mandata�el�conocimiento�y�análisis�económico�del�uso�del�agua�,�de�acuerdo�con�las�especificaciones�de�sus�Anejos�II�y� III.�Desde�este�análisis�se�da�visibilidad�a� la�vertiente�
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económica�del�agua�como�uno�de�los�pilares�–QUE�NO�EL�ÚNICO��para�la�sostenibilidad�de�su�planificación.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�valorado,�se�considera�que:�

El�PHT�debe�esforzarse�en�las�fases�siguientes�en�clarificar�y�transmitir�la�consideración�que�se�asume�respecto�al�agua�desde�todas�sus�vertientes�y�perspectivas.��

El�Modelo�del�PHT�a�través�de�sus�tres�estrategias�Ambiental,�Económica��y�Social�plantea�un�cambio�progresivo�de�la�“cultura�del�agua”�de�Tenerife.�
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�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

En�relación�con�la�implantación�territorial�del�Modelo�Funcional�del�PHT�en�la�Comarca�Sur�de�Tenerife,�se�plantean�las�siguientes�cuestinones:�

En�relación�con�la�EDAM�DEL�VALLE�DE�GÜÍMAR,�si�existe�consignación�presupuestaria�para�su�construcción.�

En�cuanto�a�la�EDAR�de�ARICO,�si�se�encuentra�asegurada�su�financiación.�

Respecto�a�la�PRESA�DEL�RÍO,�que�se�confirme�su�inclusión�en�el�PHT.��

Para�las�EDAR�de�GRANADILLA�Y�ADEJE�–�ARONA,�si�los�Sistemas�de�Suministro�del�Agua�Regenerada�con�cabecera�en�estas�instalaciones�llegarán�a�la�Comarca.���

ANÁLISIS�

El�Modelo�Económico�–�Financiero�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�debe�prever�los�mecanismos�de�financiación�que�resulten�necesarios�para�la�ejecución�de�las�infraestructuras�de�carácter�supramunicipal�o�local,�a�los�efectos�de�vialibilizar�la�
ejecución�sobre�el�territorio�de�las�medidas�propuestas.�

A�estos�efectos�se�recogen�los�diferentes�horizontes�presupuestarios�en�el�Programa�de�Medidas�y�en�el�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�

Por�lo�que�se�refiere�al�alcance�de�los�Sistemas�Territoriales�de�Suministro�del�Agua�Regenerada�con�cabecera�en�las�EDAR�de�Granadilla�y�Adeje�–�Arona,�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�se�establecerá�el�alcance�planificado�de�los�
mismos,�en�atención�a�los�diagnósticos�y�las�demandas�de�agua�regenerada�que�se�detecten�en�cada�Comarca.���

�

PROPUESTAS�

El�documento�que�se�elabore�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�deberá�establecer�previsiones�para�la�financiación�de�las�infraestructuras�que�se�considere�que�forman�parte�de�su�Modelo�de�Ordenación,�así�como�su�
encuadre�cronológico.�

El�documento�que�se�elabore�para�la�Aprobación�Inicial�determinará�el�alcance�de�los�Sistemas�Territoriales�de�Suministro�del�Agua�Regenerada�con�cabecera�en�las�EDAR�de�Granadilla�y�Adeje�–�Arona.��
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�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��

El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�
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estos�objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve� los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA�� �en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar�la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�
el�de�“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�
4.5�DMA,�entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,�de�acuerdo�con�todo�lo�anterior,�el�PHT�debe�calificar�el�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�y�tomando�como�base�esta�información,�determinar�
si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�considera�que�las�propuestas�formuladas�en�este�descriptor�se�encuentran�ya�asumidas,�de�modo�que�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:��

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�
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� INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

�

ANÁLISIS�

El� proceso� de� planificación� hidrológica� avanza� necesariamente� apoyándose� en� una� densa� red� de� estudios,� materiales,� contenidos� y� documentos� que� ��sin� ser� complejos� en� sí� mismos—� no� dejan� de� requerir� de� una� explotación� muy� intensa� de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�comparte�la�sensibilidad�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta� forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del� recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.�No�obstante,�la�información�referida�en�esta�aportación�forma�parte�del�contenido�mínimo�que�deberá�reunir�el�Plan�Hidrológico�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Aguas�así�como�en�la�Directiva�Marco�del�Agua,�por�lo�que�se�considera�
plenamente�conveniente�su�inclusión�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial.��

�
�

2



PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.��

�
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�
ALTERNATIVAS�AL�MODELO�DE�ORDENACIÓN�DEL�PLAN�HIDROLÓGICO�DE�TENERIFE�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�diversas�visiones�y�sensibilidades�sobre�el�tema�de�las�Alternativas�del�Modelo�del�Plan�Hidrológico,�desde�diferentes�enfoques�:�

Necesidad�de�centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales�y�en�la�desalación�de�agua�de�mar�vinculada�a�las�energías�renovables�

Replanteamiento�del�presunto�modelo�maximizador�propuesto�en�el�PHT,�evaluando�en�detalle�otro�modelo�en�el�que�el�recurso�agua�se�aborde�desde�las�perspectivas�sociales�y�ambientales,�y�no�solo�económica.�

Insuficiencia�de�la�definición�comparada�de�alternativas,�en�cuanto�que�no�se�establecen�objetivos�cuantificables�que�puedan�ser�medibles�y�comparables�en�el�tiempo�respecto�al�objetivo�de�minimizar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas,�
y�prevenir�el�deterioro�cualitativo�y�cuantitativo�de�las�masas�de�agua�superficiales.�

Necesidad�de�aclaración�de�las�razones�por�la�que�se�opta�por�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�la�Alternativa�de�Cambio�en�la�que,�según�algunas�aportaciones,�se�consigue�una�mejora�más�significativa�respecto�de�la�situación�actual.���

Necesidad�de�que�se�considere�la�Alternativa�Cero,�no�considerada�en�el�PP/Av�del�PHT.��

�

ANÁLISIS�

En�lo�que�se�refiere�a�la�NECESIDAD�DE�CENTRAR�EL�MODELO�en�Depuración�y�Reutilización�de�Aguas�Residuales�y�en�Desalación�de�Agua�de�Mar�con�energías�renovables,�debe�significarse�que�las�tres�Alternativas�que�se�plantean�en�el�documento�de�
PP/Av�del�PHT��parten�de�un�doble�consenso�compartido�por�todas�ellas�:��

� objetivos�comunes�a�largo�plazo�(legal�y�normativamente�mandatados)�

� incapacidad�del�modelo�actual�(existente)�para�alcanzar�esos�objetivos.��

Quedan�centrados�así�tanto�el�escenario�reconocido�de�partida�como�el�escenario�compartido�de�destino,�con�lo�que�las�Alternativas�de�Adaptación,�de�Cambio�y�de�Transición�quedan�configuradas�como�rutas�cuyas�diferencias�atienden�esencialmente��a�
sus�desenvolvimientos�en�términos�de�grado�de�funcionalidad�y�grado�de�viabilidad.�En�consecuencia,�las�tres�alternativas�deben�obligatoriamente�confluir�en�un�mismo�escenario�de�destino,�por�lo�que�son�tres�opciones�o�maneras�de�aplicar�de�ritmos�y�
profundidades�a�las�actuaciones�precisas.� �La�distinción�entre�ellas�se�basa�en�que�requieren�diferentes�niveles�de�compromiso�respecto�a�las�tendencias�pesadas�del�modelo�preexistente,� las�capacidades�y�costes�sociales�ambientales�económicos,�el�
pautado�de�las�actuaciones,�las�diferentes�coyunturas�posibles,�etc.��

Respecto�a�la�vinculación�de�las�energías�renovables�a�procesos�de�depuración�y�regeneración�de�las�aguas�residuales�y�a�la�desalación�del�agua�de�mar,�se�entiende�que�esta�opción�pormenorizada�debe�analizarse�en�cada�actuación�en�términos�de�
viabilidad.�El�PHT�entiende�además�que�esta�vinculación�a�renovables�debe�resolverse�en�el�marco�global�del�sistema�eléctrico�insular.�Actualmente�se�está�a�la�espera�de�pronunciamientos�legislativos�relevantes�tanto�para�las�renovables�como�para�el�
autoconsumo.�

Respecto�al�CARÁCTER��MAXIMIZADOR�del�modelo�a�proponer,�el�PHT�ha�sido�altamente�sensible�a�ese�riesgo.�En�este�sentido�se�ha�huido�explícitamente�de�los�modelos�que�privilegian�la�oferta�de�recurso�frente�a�su�demanda,�esto�es,�de�considerar�
la�demanda�como�una�cifra�inevitable�sobre�la�que�no�cabe�intervenir�y�que�se�debe�equilibrar�automáticamente�con�la�correspondiente�oferta.�De�hecho,�en�las�tres�Alternativas�de�modelo,�el�PP/Av�del�PHT�apuesta�por�una�disminución�de�los�recursos�
procedentes�de�las�aguas�subterráneas�y�su�sustitución�por��de�recursos�procedentes�la�producción�industrial�(reutilización�y�desalación).�

El�Modelo�del�PHT�pretende�dar�satisfacción�a�las�demandas�hídricas�requeridas�por�los�diferentes�sectores�de�la�sociedad,�de�la�economía�y�del�medio�ambiente�de�Tenerife�configurando�el�paquete�de�oferta�de�recurso�que�se�ha�considerado�más�
eficiente�y�sostenible.�

El�Modelo�del�PHT�pretende�la�valorización�social,�ambiental�y�económica�del�recurso�agua�incidiendo�equilibradamente�en�la�gobernanza�de�la�demanda�y�de�la�oferta,�desde�la�posición�y�las�reglas�históricas�de�la�ancestral�cultura�del�agua�de�Tenerife.�

En�este�sentido,�es�evidente�que�la�progresiva�disminución�del�recurso�hídrico�natural�debe�influir�en�la�optimización�de�las�asignaciones�de�volúmenes�a�usos,�pero�en�ningún�caso�se�plantea�la�disponibilidad�del�recurso�agua�como�elemento�limitante�de�
la�estrategia�de�futuro�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�el�CIATF�entiende�que�las�explicaciones�de�los�aspectos�anteriores,�probablemente�han�tenido�un�desarrollo�mejorable�en�el�texto�del�documento�de�PP/Av.�Aspecto�del�que�se�toma�nota�a�efectos�de�aplicar�mejoras�a�la�estructura�del�
mensaje�de�comunicación.�

En�cuanto�a�la�COMPARACIÓN�DE�ALTERNATIVAS�y�a�las�razones�que�avalan�la�adopción�de�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�las�demás�alternativas�planteadas,�resulta�necesario�señalar�que�la�evaluación�ambiental�estratégica�del�PHT�se�realizó,�en�la�
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fase�de�PP/Avance,�a�la�escala�global�con�consideraciones�generales�–�pero�suficientes�����ligadas�al�modelo�de�recursos�y�a�los�bloques�funcionales,�ajustadas�al�nivel�de�definición�requerido�en�esta�fase�del�Plan.�

Respecto�a�la�consideración�de�las�alternativas�el�CIATF�considera�que��documentación�del�PP/Av�ha�permitido�evaluarlas��transversalmente�con�la�concreción�suficiente�para�su�comprensión�y�elección.�Sin�embargo,�debe�ponerse�de�relieve�la�necesidad�
de�compromiso�entre�la�profundidad�de�la�documentación�elaborada�y�el�cumplimiento�de�plazos�para�la�elaboración�de�las�mismas.�

Como�línea�de�trabajo�se�plantea�que�en�la�documentación�para�la�Aprobación�Inicial�se�realice�la�evaluación�ambiental�a�escala�de�bloque�temático,�y�de�tipologías�de�medidas.�Esta�evaluación�se�complementará�–por�su�trascendencia�territorial���con�el�
análisis�ambiental�de�las�infraestructuras�de�primer�nivel�de�cada�bloque�del�modelo�funcional.��

Respecto�a�la�ELECCIÓN�DE�LA�ALTERNATIVA�DE�TRANSICIÓN��frente�al�resto�de�Alternativas�debe�decirse�que�en�el�proceso�de�evaluación�multicriterio�ha�quedado�constatado�que�es�la�Alternativa�que�alcanza�el�equilibrio�más�estable�entre�retos�y�
requerimientos.�

Si�bien�es�cierto�que�la�alternativa�de�cambio�supone�una�disminución�más�destacada�del�aprovechamiento�de�recursos�subterráneos�y�de�la�demanda�total�de�agua,�también�es�cierto�que�implica�una�mayor�presión�sobre�el�sistema�energético�insular�y�
una�mayor�producción�de�aguas�de�rechazo�(salmueras),�ya�que�el�incremento�de�producción�industrial�necesario�para�disminuir�la�captación�de�aguas�subterráneas�requiere�un�mayor�gasto�energético�y�una�mayor�producción�de�residuos.�Además,�el�
grado�de�incorporación�de�nuevas�infraestructuras�es�mayor�en�la�Alternativa�de�Cambio�respecto�a�la�de�Transición,�afectando�más�al�territorio.�

�

Como�puede�verse�en�la�representación�gráfica�de�algunos�indicadores,�la�Alternativa�de�Cambio�presenta�un�conjunto�de�bondades�cuyo�coste�en�términos�de�nivel�de�concertación�socioeconómica�(incrementos�tarifarios�a�la�población,�restricción�de�
derechos�otorgados,�etc)�y�de�requerimientos�de�inversión�y�gasto�(en�implantación�de�infraestructuras�y�en�explotación�de�instalaciones)�la�harían�inviable.�

El�CIATF�entiende�que�la�Alternativa�de�Transición�que�se�propone�es�la�única�viable,�toda�vez�que�la�Adaptada�no�responde�al�nivel�de�exigencia�social�y�ambiental�actualmente�reivindicable,�y�la�de�Cambio�no�responde�al�grado�de�realismo�y�compromiso�
con�las�capacidades�actuales�de�nuestra�sociedad.��

Por�lo�que�respecta�a�la�ALTERNATIVA�CERO�debe�señalarse�que�en�aplicación�de�la�DMA�la�posibilidad�de�no�redactar�y�aprobar�el�Plan�Hidrológico�queda�excluida�pues�la�citada�Directiva�contiene�un�mandato�claro�y�directo�que�obliga�a�la�elaboración�de�
un�Plan�Hidrológico�para�cada�una�de�las�Demarcaciones�Hidrológicas�contenidas�en�su�ámbito�de�aplicación.��

Sin�embargo,�la�Ley�9/2006�sobre�Evaluación�de�efectos�de�determinados�planes�y�programas�sobre�el�medio�ambiente�obliga�a�considerar�la�Alternativa�Cero�durante�el�procedimiento�de�evaluación�ambiental�estratégica�entendida�ésta�como�“la�no�
realización�de�dicho�plan�o�programa”.�Por�su�parte,�el�Documento�de�Referencia�para�elaborar�el�Informe�de�Sostenibilidad�de�los�Planes�Hidrológicos�Insulares�en�el�apartado�5�del�Anejo,�considera�que�en�caso�de�revisión�de�un�plan�hidrológico�“la�
opción�cero�será�el�plan�actual”.��

�

�

�

�



�

Así�pues,�y�teniendo�en�cuenta�que�para�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�existe�un�Plan�Hidrológico�vigente,�la�opción�cero�equivale�a�la�Alternativa�Tendencial,�que�consiste�en�continuar�con�las�líneas�de�actuación�previstas�por�el�vigente�Plan�
Hidrológico.�Respecto�a�esta�Alternativa,�la�Memoria�de�Ordenación�(pp.�6)�señala�que�el�Plan�no�la�ha�incluido�ya�que�esta�opción�consolidaría�los�incumplimientos�actuales�de�los�objetivos�estratégicos�de�la�planificación.��

La�descripción�de� la�Alternativa�Cero�y� su�evaluación�comparada�con� la�Alternativa�de�Transición�ha�sido�abordada�en�el�documento�Adenda�al� Informe�de�Sostenibilidad�del�PHT,�debiendo� incorporarse� la�misma�en� la�Memoria�de�Ordenación�del�
documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�se�propone:�

Mantener�la�Alternativa�de�Transición�como�configuradora�del��Modelo�del�PHT.��

Profundizar�en�el�grado�de�detalle�de�la�explicación�de�la�Alternativa�de�Transición,�en�aras�de�mejorar�la�transmisión�de�conocimiento�en�cuanto�a�su�idoneidad.��

Completar�la�evaluación�ambiental�de�la�Alternativa�de�Transición�a�escala�de�bloque�y�dentro�de�cada�bloque,�por�tipologías�de�infraestructuras.��

Incluir�en�la�Memoria�de�Ordenación�del�documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial�una�síntesis�de�la�descripción�y�evaluación�de�la�Alternativa�Cero�o�Alternativa�Tendencial.��

�
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� COMARCALIDAD�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Descentralización�de��las�infraestructuras�de�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales,�de�manera�que�se�sustituya�la�implantación�de�infraestructuras�comarcales�o�supramunicipales�por�infraestructuras�locales.��

Creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�que�gestionen�el�sistema�de�producción�industrial�de�agua�y�su�distribución.�

Reconocimiento�de�la�importancia�de�las�administraciones�locales�y�comarcales�en�la�toma�de�decisiones�vinculadas�al�ciclo�integral�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

Son�varias�las�Administraciones�territoriales�que�detentan�competencias�vinculadas�a�la�gestión�del�Ciclo�integral�del�agua:�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma,�el�Cabildo�Insular�y�los�treinta�y�un�municipios�de�la�Isla.�Transversalmente�a�éstas,�
los�Consejos�Insulares�de�Agua,�como�administraciones�sectoriales�y�organismos�de�cuenca,�detentan�las�competencias�vinculadas�al�agua�desde�su�consideración�como�recurso�y�desde�la�perspectiva�de�su�uso.�

En�el�caso�particular�de�la�Isla�de�Tenerife�la�dimensión�territorial�del�PHT�deviene�de�su�consideración���por�el�Plan�Insular�de�Ordenación�de�la�Isla���como�Plan�Territorial�Especial�de�ordenación�del�Recurso�y�de�ordenación�de�las�Infraestructuras�y�
Equipamientos�Hidráulicos.��

Plantea�el�descriptor�ciertas� sensibilidades�divergentes�de� la� consideración�de� la�COMARCALIDAD� � por� la�que� se�declina�el�PHT�en� su�estrategia�de� Implantación�Territorial� �de� los�Sistemas�de� Infraestructuras�de� los�Bloques�del�Modelo�Funcional,�
estrategia�que�se�sitúa�en�la�línea�diseñada�por�las�Directrices�7�y�26.3�letra�j)�de�la�de�Ordenación,�las�cuales�establecen�–�respectivamente�–��los�principios�de�uso�eficiente�de�los�recursos�y�ahorro�en�su�consumo,�en�especial,�el�suelo�y�el�principio�de�
estimulación�de�la�promoción�y�gestión�supramunicipal�de�las�instalaciones�de�tratamiento�de�aguas.�

Es�en�este�punto�en�el�que�se�pone�de�relieve�con�mayor�explicitud�la�relación�entre�AGUA�y�TERRITORIO.�

La�experiencia�del�CIATF,�desde�su�creación�en�1995,�y� los�análisis� llevados�a�cabo�en�el�marco�del�Plan�Hidrológico�vienen�a�demostrar�–en�criterio�del�CIATF—que�es� la�escala�comarcal� la�adecuada�para�el�dimensionamiento�más�eficiente�de� las�
intervenciones�hidráulicas�en�alta.�

En�este�sentido,�la�gestión�comarcal�asentada�en�fórmulas�cooperativas�aúna�la�dimensión�local�–garante�de�la�sensibilidad�vecinal—con�la�dimensión�insular���garante�de�la�solidaridad�intercomarcal��.��

Este�modelo�avala�la�participación�en�la�gestión�mediante�fórmulas�conveniales�flexibles,�que�quedan�abiertas�a�cuantas�innovaciones�organizativas�se�propongan�y�contribuyan�a�la�incorporación�de�valor�al�sistema.�

La�línea�orientadora�de�agregación�de�infraestructura�en�la�escala�de�comarca�que�se�propone�desde�el�PHT�exige�partir�de�dos�premisas�impulsoras:�la�voluntad�de�cooperación�y�la�voluntad�de�solidaridad.�Estos�compromisos,�plenamente�compartidos�
por�los�Ayuntamientos�y�por�el�CIATF,�deberán�permitir�la�configuración�de�sistemas�comarcales�eficientes�de�infraestructuras�hidráulicas�sin�paradojas�ni�contradicciones�entre�eficacia�y�participación,�entre�lo�económico,�lo�social�y�lo�ambiental,�entre�el�
interés�local�y�el�interés�insular.�

La�dimensión�comarcal�es�vocacionalmente�sensible�tanto�a�la�variable�local�(por�ejemplo,�a�las�necesidades�equipamentales)�como�a�la�variable�insular�(por�ejemplo,�a�la�necesidad�de�transferencia�de�agua�regenerada�entre�comarcas).�Todo�ello�desde�
una�estrategia�de�implantación�territorial�que�debe�venir�ideada�y�presidida�desde�las�consideraciones�geográficas,�funcionales,�administrativas,�socioeconómicas,�y�ambientales�de�cada�ámbito.�

Además,�los�sistemas�comarcales�alcanzan�una�masa�crítica�que�permite�el�acceso�a�instrumentos�financieros�de�promoción�insular�en�marcos�autonómico,�estatal�y�europeo.�

De�otra�parte,�el�soporte�básico�de�los�sistemas�comarcales�está�en�las�INFRAESTRUCTURAS�DE�PRIMER�NIVEL:�EDAR,�EDAM,�EDAS,�grandes�contenedores,�colectores�en�alta,�grandes�impulsiones,�emisarios�comarcales,�etc.,�cuya�ubicación�en�el�territorio�
mediante�fórmulas�simbióticas�(complejos�hidráulicos,�corredores,�etc.)�permite�minimizar�el�consumo�de�suelo�y�de�recursos�organizativos�y�de�gestión�redundantes.�

La�estructuración� comarcal� de� los� sistemas� de� saneamiento� y� depuración� de�Adeje–Arona.,� del�NorEste� y� del� Valle� de� la�Orotava� ha� permitido� al� CIATF� y� a� los� Ayuntamientos� integrantes� de� � los�mismos� ir� consolidando�un� importante�bagaje� de�
conocimientos,�que�han�permitido�ir�mejorando�la�gestión�de�los�mismos�desde�una�perspectiva�cooperativa�comprometida�con�el�entorno,�la�reingeniería�de�procesos,�la�optimización�de�costes�económicos,�y�la�minimización�de�costes�sociales.�

Análoga�reflexión�cabe�hacer�respecto�a�los�Sistemas�de�Producción�Industrial�de�Agua�de�Mar�Desalada�de�Adeje�Arona�y�el�Metropolitano�de�Santa�Cruz.�
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Respecto�a�la�IMPORTANCIA�DE�LAS�INSTANCIAS�LOCALES�Y�COMARCALES�EN�LA�TOMA�DE�DECISIONES�vinculadas�al�Ciclo�integral�del�agua,�el�PHT�reconoce�su�decisiva�intervención,�en�línea�con�lo�preconizado�desde�la��Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�
Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local.��

Se�entiende�desde�el�CIATF,�a� la�vista�de� lo� incorporado�al�descriptor,� �que�no�ha�quedado�suficientemente�explícita�en�el�documento�del�PP/Av�del�PHT� la�posición�e� importancia�de� las�entidades� locales�en�el�Plan,�y�que�–en�consecuencia—debe�
procederse�a�su�clarificación�y��profundización.�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

Ratificar�la�propuesta�Comarcal�de�implantación�de�los�sistemas�de�infraestructuras�hidráulicas�en�alta,�que�se�plantea�desde�el�PHT.�

Privilegiar�la�explicación�y�la�comprensión�de�la�idoneidad�de�los�sistemas�Comarcales,��profundizando�en�la�comunicación�de�los�aspectos�de�creación�y�agregación�de�valor�de�los�mismos.�

Clarificar�el�papel�determinante�de�las�instancias�locales�en�su�relación�con�el�Ciclo�del�Agua�y�profundizar�en�su�valoración�e�implicación.�

�

�
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�

INTEGRACIÓN�AGUA���ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Reconocer�la�importancia�estratégica�del�par�agua�–�energía�y,�plantear�propuestas�consistentes�relacionadas�con�él.��

Reforzar�la�idea�estratégica�de�profundizar�y�actuar�en�busca�de�mayores�niveles�de�eficiencia�y�ahorro�energético�en�la�gestión�del�agua,�la�cual�va�a�requerir�en��Tenerife�–�paulatinamente���mayores�costes�energéticos�y�económicos�vinculados�a�
la�depuración,�a�la�desalación�y�al�bombeo.�

Abordar�la�insostenibilidad�ambiental�y�económica�a�largo�plazo�del�sistema,�considerando�como�elemento�esencial�para�el��trabajo�el�progresivo�agotamiento�de�los�combustibles�fósiles.�

Movilizar�desde�el�PHT�una�estrategia�efectiva�de�gestión�y�eficiencia�energética,�primando�el�uso�de�energías�renovables�asociadas�al�ciclo�integral�del�agua.��

Incluir�entre�los�objetivos�de�la�planificación�hidráulica�insular�la�minimización�de�la�factura�energética�de�los�ciclos�integrales�del�agua�mediante�la�aplicación�y�sustitución�de�las�fuentes�de�energía�convencionales�por�renovables.�

Permitir��a�los�Ayuntamientos�gestionar�la�producción�de�agua�a�partir�del�uso�de�fuentes�de�energía�renovable,�como�paso�para�lograr�la�autosuficiencia�energética�de�los�ciclos�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

En�la�actualidad�el�discurso�sobre�el�BINOMIO�AGUA�ENERGÍA�trasciende�ampliamente�la�barrera�conceptual�y�reflexiva�para�erigirse�como�una�verdadera�ideología�(ecoideología).Se�trata�de�una�sensibilidad�social�desde�la�que�se�invoca�el�problema�–no�
resuelto���del�futuro�energético�de�nuestra�sociedad,�centrándolo�en�la�relación�biunívoca�entre�la�energía�y�uno�de�sus�grandes�consumidores:�el�agua.��

Este�enfoque�sería�igualmente�aplicable�a�binomios�del�tipo�Residuos�Energía�(instalaciones�de�proceso,�incineradoras,�etc.),�Grandes�Industrias�Energía�(cementeras,�grandes�procesadoras,�etc.),�Intermodalidad�Energía�(aeropuertos,�puertos,�etc.),�etc.�

Es�justamente�desde�el�par�binomial�de�más�elevado�nivel:�Gran�Consumidor�Energía,�desde�donde�entiende�el�CIATF�que�procede�abordar��la�problemática�de�un�recurso�–la�energía—al�que�el�medio�natural�y�el�medio�cultural�vienen�a�exigir�ya�un�grado�
de�renovabilidad�muy�superior�al�existente.��

La�resolución�del�problema�presenta�inconvenientes�derivados�del�cúmulo�de�disciplinas�autónomas�que�intervienen�con�competencias�fragmentarias�que�necesariamente�deberían�asumir�directrices�procedentes�de�estrategias�del�más�alto�nivel�que�
dirigieran�y�armonizaran�las�distintas�políticas�sectoriales,�muy�diferentes�entre�sí.�

El�CIATF�preconiza�la�comprensión�de�la�relación�Gran�Consumidor��Energía�en�el�nivel�en�el�que�se�pueda�operar�su�planteamiento�y�se�puedan�imponer�soluciones,�que�no�se�corresponde�con�el�escalón�jerárquico�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.�

En�consecuencia,�el�PHT�considera�necesario�que�las�instancias�a�las�que�corresponde�el�diseño�de�la�política�energética�procedan�a�:�

� el�enfoque�holístico�del�problema�energético�

� la�definición�y�determinación�de�las�condiciones�que�armonicen�la�carta�del�mix�energético�insular�con�las�inercias,�tendencias�y�capacidades�del�modelo�energético�actual�

� la�asignación�y�ordenación�del�recurso��desde�criterios�sociales,�económicos,�ambientales�y�funcionales��

� la�financiación�de�la�renovabilidad�

Las�directrices�que�de�ello�se�deriven�serán�asumidas�por�el�modelo�del�PHT,�e�incorporadas�a�su�ordenación�en�posición�de�igualdad�con�el�resto�de�los�planeamientos�sectoriales�que�involucren�a�Grandes�Consumidores�de�Energía.�En�este�sentido,�el�
documento�de�PP/Av�del�PHT�analiza�de�forma�sintética�la�relación�que�existe�entre�los�sectores�del�Agua�y�la�Energía�al�abordar�la��Estrategia�de�inserción�intersectorial�(pp.�31�–�Memoria�de�Ordenación).�

Se�reconoce�así�al�Agua�como�un�sector�Gran�Consumidor�de�Energía,�altamente�dependiente�de�ella,�y�con�rápida�tendencia�al�incremento�de�su�demanda.�

�
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Pero�el�protagonismo�del�Agua�en�la�relación�Agua�Energía�no�se�ciñe�tan�sólo�a�su�vertiente�como�Sector�de�Gran�Consumo�sino�que�incluye�potencialidades�como�Productor�de�energía�limpia�y�como�vehículo�de�intercambio�de�energía�potencial�y�
cinética�en�los�Ciclos�Hidroeléctricos��

Es�por�todo�ello�por�lo�que�el�modelo�del�PHT���aun�siendo�consciente�de�sus�limitaciones—se�considera�protagonista�tanto�de�contribuir�a�las�debilidades�del�sistema�eléctrico�como�de�aportarle�oportunidades�de�solución.�

El�PHT�avanza�diversas�propuestas�desde�la�certidumbre�de�los�siguientes�postulados�:�

� Reconocimiento�del�alto�grado�de�insostenibilidad�del�actual�modelo�energético.�

� Obligación�de�posicionamiento�activo�de�la�planificación�frente�al�reto�energético.�

� Interrelación�Agua�Energía�Cambio�Climático.�

� Alta�Penetración�del�binomio�Agua�Energía�como�demanda�sociológica�y�ambiental.�

� Disponibilidad�constatada�de�líneas�tecnológicas�integradas�que�pueden�converger�en�la�mitigación�del�problema�en�el�medio�plazo,�y�en�su�resolución�a�largo�plazo.�

� Importante�grado�de�incertidumbre�respecto�al�coste�económico,�social�y�ambiental�de�las�soluciones.�

El�PHT�da�visibilidad�así�a�una�problemática�diversa�:�

Modelo�del�PHT�como�Consumidor�de�Energía:�

� Eficiencia�en�la�Demanda�de�energía,�a�ajustar�con�gestión�de�demanda,�ahorros�activos,�controles�de�pérdidas�en�redes,�auditorías�energéticas,�oferta�de�servicio�de�interrumpibilidad�al�sistema�energético,�etc.�

� Eficiencia�en�el�Uso�de�energía�consumida,�a�garantizar�mediante�la�incorporación�de�las�mejores�tecnologías�disponibles��(en�términos�energéticos)���

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�al�Cambio�Climático�(ver�ISA):�

Inducción�a�la�producción�de�Gases�de�Efecto�Invernadero�a�través�del�consumo�de�energía,�en�la�fracción�en�que�ésta�proceda�de�combustibles�fósiles�en�la�carta�energética�insular.�

Modelo�del�PHT�como�Productor�de�energías�no�contaminantes�y�renovables:�

Puesta�en�valor�de�sinergias�que�tienen�lugar�durante�el�ciclo�integral�del�agua,�gestionando�y�planificando�minicentrales�eléctricas�de�turbinado�de�agua�subterránea,�así�como�proponiendo�la�instalación�de��aerogeneradores�en�otras�ocasiones.�En�este�
sentido�debe�decirse�que�compete�al�Gobierno�de�Canarias�la�asignación�de�potencia�eólica�(Decreto�32/2006,�de�27�de�marzo,�por�el�que�se�regula�la�instalación�y�explotación�de�los�parques�eólicos�en�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias,�
en�su�redacción�dada�por�el�Decreto�7/2011,�20�enero).��

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�a�la�incorporación�de�Energías�Renovables:�

� Planteamiento�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos,�a�través�del�conjunto�de�infraestructuras�e�instalaciones�hidráulicas�que�conllevan.�

El�CIATF�ha�entendido�que�la�incorporación�de�los�ciclos�hidroeléctricos�al�modelo�eléctrico�insular�de�Tenerife�es�urgente�y�de�muy�alta�eficiencia.�Por�ello�el�PHT�un�catálogo�de�emplazamientos�potenciales�de�ciclos�hidroeléctricos�
como�infraestructuras�hidráulicas�de�primer�nivel�dentro�del�bloque�de�producción�industrial�del�modelo�funcional�del�PHT.�

Tras�el�filtrado�de�los�emplazamientos�potenciales�y�la�elección�de�los�más�eficaces�desde�la�perspectiva�global,�se�pretende�abordar�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial��la�visibilidad�pormenorizada�de�estos�últimos,�al�entenderse��
desde�el�PHT�que�la�perentoria�necesidad�de�su�materialización�obliga�a�no�dilatar�ni�postergar�la�transmisión�exacta�de�las�propuestas�a�la�sociedad�insular.�

En�cualquier�caso,�debe�ponerse�de�manifiesto�que�esta�estrategia�debe�coordinarse�con�el�planeamiento�general�y�con�los�instrumentos�de�ordenación�específicos�en�materia�de�energética�como�son�el�Plan�Energético�de�Canarias�(PECAN)�o�el�Plan�
Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Infraestructuras�Energéticas�de�Tenerife�(PTEOIE�de�Tenerife).�

�En�consecuencia,�debe�concluirse�que�el�modelo�del�PHT� tiene� la� �vocación�de�contribuir�a� la� sostenibilidad�del�modelo�energético� insular,�colaborando� �en� la� implantación�del� �modelo�energético� insular� y� regional�que�sea�objeto�de�ordenación�
coordinada�por�las�instancias�competentes.�



PROPUESTAS�

Hasta�tanto�las�Administraciones�competentes�desarrollen�la�ordenación�del�sistema�eléctrico�insular,�se�propone�que�se�favorezca�desde�el�PHT�la�asociación�consumo��producción�de�energía,�en�el�nivel�en�que�sea�posible,�y�coherentemente�con�
los�diferentes� factores�de�entorno� � (administrativos,�presupuestarios,� tecnológicos).�Todo�ello� incorporando� la�actividad�consumidora�de�energía�en� su�adecuada� localización�e� incorporando� ��en�paralelo��� la�actividad�productiva�de�energía�
renovable�en�la�localización�más�eficaz).�Siempre,�de�forma�coordinada�con�la�planificación�energética.�

Se�propone�incluir�entre�las�medidas�no�estructurales�del�Plan��disposiciones�que�tiendan�al�ahorro�y�a�la�eficiencia�energética�desde�la�fase�de�planificación�de�sistemas,�proyecto,�explotación�y�sistemas�de�información.�

�
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� MASAS�DE�AGUA�COSTERAS�

�

CONTENIDO�

En�algunas�de�las�contribuciones�recibidas�se�señala�que�:�

No�existe�información�precisa�para�establecer�el�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�costeras,�ya�que�el�único�estudio�dirigido�a�tal�fin�denominado�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�se�
muestra�como�incompleto�e�insuficiente.�

No�se�han�identificado�adecuadamente�las�presiones�a�las�que�se�someten�las�masas�de�agua�superficial�costeras�

Resultan�insuficientes�las�redes�de�control�consideradas�en�el�PHT.���

Se�considera,�además,�que�el�PHT�debe�establecer�políticas�de�gestión�y�control�del�litoral�orientadas�a:��

Disminuir�en�la�medida�de�lo�posible�el�número�y�grado�de�afección�de�las�zonas�muy�modificadas.�

Cuantificar�y�disminuir�las�afecciones�derivadas�de�la�actividad�de�la�acuicultura�y�dirigirlas�hacia�explotaciones�más�sostenibles�

Cuantificar�el�impacto�producido�por�los�vertidos�desde�tierra�al�mar�y�establecer�prioridades�en�la�financiación�de�infraestructuras�según�niveles�de�gravedad�

Implantar�nuevas�depuradoras�antes�de�los�vertidos�y�su�posterior�incorporación�a�sistemas�de�reutilización�

Traspasar�la�titularidad�de�los�sistemas�de�vertido�de�gestión�supramunicipal�hacia�el�órgano�de�gestión�responsable.�

Revisión�de�la�declaración�de�Zonas�Sensibles�de�la�Isla�para�adaptarlas�a�la�realidad�del�litoral,�a�su�riqueza�natural,�sus�zonas�de�baño�y�su�potencial�turístico�

Cumplir�con�las�competencias�del�CIATF�en�lo�que�se�refiere�a�la�aprobación�de�los�sistemas�de�saneamiento,�depuración�y�vertido.��

De�forma�más�detallada�se�plantea�en�este�proceso�que�:�

Las�medidas�de�regeneración�y�creación�de�playas,�así�como�de�construcción�de�diques�de�protección�incluidas�en�el�“Plan�de�Medidas�de�la�Dirección�General�de�Sostenibilidad�de�la�Costa�y�el�Mar”,�no�van�a�producir�una�mejora�de�la�calidad�de�
las�masas�de�agua�costeras,�ni�van�a�prevenir�su�contaminación.�

El�tenor�literal�del�objetivo�“Restituir�el�transporte�litoral�afectado�por�la�implantación�de�infraestructuras�costeras”,�suscita�dudas�sobre�su�alcance,�dado�que�no�cabe�“restituir”�el�transporte�litoral�una�vez�interrumpido�por�la�ejecución�de�una�
infraestructura.�

�

ANÁLISIS�

La�DMA�ha�venido�a�sumar�al�tradicional�ámbito�terrestre�de�planificación�de�los�Planes�Hidrológicos�las�denominadas�AGUAS�COSTERAS�(constituidas�por�una�franja�de�una�milla�náutica�de�distancia�desde�tierra)�las�cuales,�se�estructuran,�a�efectos�de�la�
Directiva,�en�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS.�De�esta�manera,�durante�el�proceso�de�trasposición�normativa�de�la�DMA�se�extendió�el�ámbito�territorial�de�la�planificación�hidrológica�hasta�el�zócalo�delimitado�por�las�aguas�costeras.�

Todo�ello�sin�redistribución�del�régimen�competencial�de�las�actividades�o�usos�potencialmente�desarrollables�en�las�aguas�costeras�(vertidos�tierra�–�mar,�acuicultura,�actividad�portuaria,�aguas�de�baño,�marisqueo,�etc.),.�

El�papel�de�la�planificación�hidrológica�viene�a�reconocerse�en�la�ordenación�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�desde�la�dimensión�determinada�por�su�calidad,�cuya�sostenibilidad�le�es�asignada�en�la�DMA�partiendo�de�la�situación�actual�de�las�
masas�y�de�las�obligaciones�de�calidad�futura�que�–en�virtud�de�la�Normativa�traspuesta—les�será�exigible.�

El�carácter�y�diversidad�de�los�usos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras,�así�como�la�naturaleza�no�consuntiva�de�esos�usos�determina�que�la�planificación�hidrológica�no�determine�la�asignación�de�las�aguas�a�usos�,�siempre�y�cuando�los�mismos�
cumplan�la�doble�condición�de:�

� ser�compatibles�con�los�objetivos�de��calidad�de�las�masas�de�agua�

� constituir�medidas�contempladas�en�las�planificaciones�competentes�(dentro�del�marco�multi�competencial�al�que�ya�se�ha�aludido)��
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Respecto�al�contenido�de�este�Descriptor,�debe�reseñarse�que�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�incluido�un�resumen�de�la�información�disponible�respecto�a�la�CARACTERIZACIÓN�Y�DELIMITACIÓN�de�las�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,�
tomando�como�fuente�el�documento�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�elaborado�por�la�Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial�del�Gobierno�de�Canarias.��

Los�resultados�de�este�estudio�se�consideraron�suficientes�para�proceder�a�la�caracterización�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�si�bien,��tal�y�como�fue�analizado�en�el�Descriptor�núm.�2�denominado�“Información�ambiental�DMA”,�se�ha�
detectado�la�necesidad�de�poner��a�disposición�del�público�toda�la�información�relativa�a�esta�caracterización�inicial,�al�objeto�de�garantizar�la�transparencia�de�la�información�así�como�la�necesidad�de�proceder�al�establecimiento�del�ESTADO�DE�CADA�
UNA�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�(entendiendo�como�tal�la�expresión�general�del�estado�de�una�masa�de�agua�superficial,�determinado�por�el�peor�valor�de�su�estado�ecológico�y�de�su�estado�químico).���

Asimismo,�en�el�análisis�del�Descriptor�núm.�2�se�ha�puesto�de�relieve�la�necesidad�de�completar�la�información�relativa�a�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�a�las�masas�de�agua�muy�modificadas�(PRESIONES�SIGNIFICATIVAS�–�IMPACTOS�–�REDES�
DE�CONTROL),�a�cuyo�análisis�nos�remitimos.��

Como�se�ha�dicho�con�anterioridad,�compete�a� la�planificación�hidrológica� � la� incorporación�de� la�variable�“calidad”�como�un�nuevo�y�determinante�elemento�para� la�gestión�de� las�Masas�de�Agua�Superficiales�Costeras�en� la� línea�de�garantizar� la�
consecución�de�los�objetivos�medioambientales�que�la�DMA�les�asigna.��

En�esta�línea,�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,��debe�abordarse��desde��una�perspectiva�integrada�que�reconozca�el�conjunto�de�ordenaciones�que�se�derivan�de�las�competencias�de�otras�Administraciones�(Planes�
que�orden�las�ZEC�costeras,�Estrategia�de�Sostenibilidad�en�la�Costa�y�el�Mar,�Plan�Regional�de�Acuicultura,�PTEO�de�los�recursos�naturales�en�el�medio�marino...)�y�cooperativa�participando�al�nivel�que�le�corresponda�como�garante�de�la�calidad�,�tanto�en�
las�planificaciones�sectoriales�como�en�las��autorizaciones�de�actividades�concretas�que�lo�requieran..��

De�otra�parte,�en�relación�con�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�Y�CONTROL�en�materia�de�aguas�costeras,�el�PHT�debe�tratar�de�integrar�de�forma�coordinada� las�medidas�que�propongan�el�resto�de�Administraciones�con�estricto�cumplimiento�del�marco�
legalmente�establecido.�

En�este�sentido����a�tenor�particular�aludido�explícitamente�en�el�descriptor��,�deben�integrarse�aquellas�medidas�que�la�Dirección�General�de�la�Costa�y�del�Mar�determine�en�sus�Planes�o�Estrategias,�entre�las�cuales�se�han�planteado�la�REGENERACIÓN�
DE�PLAYAS�Y�CONSTRUCCIÓN�DE�ELEMENTOS�DE�PROTECCIÓN,�respecto�a�las�cuales�se�ha�planteado�en�el�proceso�de�participación�que�“no�redundan�en�cumplimiento�del�objetivo�previsto�en�la�DMA��consistente�en�mejorar�la�calidad�de�las�aguas�
costeras”.�Estas�medidas�para�la�recuperación�de�los�valores�geomorfológicos�costeros���como�el�resto�de�medidas��desarrollan�objetivos�propios�de�la�competencia�legalmente�asignada�y�pueden�generar�tanto�impactos�ambientales�positivos�(mejoras�en�
el�litoral),��como�negativos�(afección�a�hábitats�y�especies�marinas,�así�como�sobre�las�poblaciones�de�interés�pesquero).�

En�todo�caso�corresponde�al�procedimiento�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental�del�proyecto�técnico�incluir�las�medidas�correctoras�y�el�programa�de�seguimiento�específico�de�aquellas�variables�ambientales�relacionadas�con�los�impactos�identificados.��

Respecto�a�la�sensibilidad�respecto�a�la�APORTACIÓN�DE�SEDIMENTOS�DE�BARRANCOS�a�la�dinámica�litoral��al�efecto�de�profundizar�en�su�conocimiento�,�el�CIATF�participa�de�la�necesidad�de�impulsar�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�esta�
temática�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�anterior,�se�propone�:�

Entender�que�las�medidas�derivadas�del�ejercicio�competencial�de�las�Administraciones�Públicas�en�materia�de�Puertos,�Costas�y�Marina�Mercante,�Medioambiente,�Recursos�Naturales,�etc.,��que�ordenan�o�puedan�ordenar�los�usos�no�consuntivos�
de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�tienen�la�consideración�de�MEDIDAS�en�cuanto�que�se�aplican�sobre�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife��,�si�bien�NO�PERTENECEN�AL�
PROGRAMA�DE�MEDIDAS�DEL�PHT�,�por�cuanto�que�no�se�derivan�de�los�objetivos�directamente�mandatados�al�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

Entender� que� las�medidas� � derivadas� del� ejercicio� competencial� de� las� Administraciones� Públicas� en�materia� de� Puertos,� Costas� y�Marina�Mercante,�Medioambiente,� Recursos� Naturales,� etc.,� � que� ordenan� o� puedan� ordenar� los� usos� no�
consuntivos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�serán�COHERENTES�con�el�PHT�cuando�no�se�opongan�a�los�objetivos�de�calidad�de�las�masas�de��aguas�superficiales�costeras.�

Reiterar�las�propuestas�previstas�en�el�Descriptor�núm.�2�“Información�Ambiental�DMA”�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�relativas�a�la�necesidad�de�incorporar�determinada�información�al�plan�hidrológico�en�la�siguiente�fase�de�
tramitación.��

Valorar�la�inclusión�dentro�del�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�de�la�realización�de�estudios�e�investigaciones�específicas�sobre�la�aportación�de�los�sedimentos�de�los�barrancos�a�la�dinámica�litoral.�

�

�

�

�



�

CAMBIO�CLIMÁTICO�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación,�se�plantea:��

La�necesidad�de�incorporar�dentro�del�marco�legislativo�previsto�en�el�PHT�las�determinaciones�de�la�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

ANÁLISIS�

La�Agencia�Canaria�de�Desarrollo�Sostenible�y�Cambio�Climático�ha�procedido�a�la�elaboración�del�documento�denominado�“Estrategia�Canaria�de�lucha�contra�el�cambio�climático”,�el�cual�es�la�“herramienta�operativa�que�sirve�de�marco�para�afrontar�y�
dar�respuesta�a�los�retos�a�que�se�enfrenta�Canarias�como�consecuencia�del�Cambio�Climático,�sirviendo�de�elemento�dinamizador�y�coordinador�de�las�distintas�políticas�sectoriales,�así�como�para�el�fomento�de�la�concienciación�ciudadana,�empresarial�y�
administrativa�(pp.�12�de�la�Estrategia…).”�

Sin�perjuicio�de�que�se�proceda�a�citar�este�documento�entre�las�disposiciones�normativas�que�pueden�afectar�al�PHT,�es�necesario�señalar�que�en�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�asumen�y�constatan�indicios�de�cambio�climático�en�la�Isla,�a�los�que�se�
debe�dar�una�respuesta�global�y�coordinada.�En�este�sentido,�se�toma�en�consideración�la�estrategia�de�lucha�contra�el�cambio�climático,�compatibilizando�el�binomio�desarrollo�–�cambio�climático,�de�acuerdo�a�los�principios�de�un�desarrollo�sostenible.�

El�PHT�articula�sus�actuaciones�de�lucha�contra�el�cambio�climático�atendiendo�a�las�vertientes�de�la�adaptación�y�la�mitigación,�términos�que�permiten�transmitir�el�principio�de�eficiencia�del�que�emanan�un�conjunto�de�medidas�caracterizadas�por�su�
eficiencia� técnica� (adaptación�a� tecnologías�de�mejor� coste�eficacia),� eficiencia� territorial� (economías�de�escala),� eficiencia�de�ordenación� (graduación�en� la� incorporación�de� recursos� al� balance�hídrico,� regulación�del�marco� y�de� los� agentes,�…),� y�
eficiencia�de�asignación�(transporte�de�caudales,�corredores,�anillos,�fórmulas�de�asignación,�…).��

�

�

PROPUESTAS�

Se�propone�incluir�entre�en�el�catálogo�de�planes�y�programas�de�referencia�para�la�elaboración�del�PHT,�la�denominada�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

�

�

�

�

�

�

�

�
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� GESTIÓN�DEL�ACUÍFERO�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación�institucional,�se�han�planteado�diversas�propuestas�en�relación�con�la�gestión�del�acuífero�planteada�por�el�PHT:�

Acompasamiento�de�las�extracciones�con�las�disponibilidades�del�acuífero,�lo�que�reducirá�la�sobreexplotación.�

Disminuir�en�mayor�medida�que�la�prevista�por�el�PHT�la�extracción�de�aguas�subterráneas�hasta�favorecer�la�eventual�restauración�de�los�nacientes�o�manantiales.�

Incidir�en�la�investigación�hidrogeológica�para�promover��la�restauración�de�los�primitivos�paisajes�del�agua�y�su�eventual�contribución�al�caudal�ecológico�de�los�ecosistemas�húmedos�de�barrancos.�

Establecer�indicadores�que�definan�los�umbrales�máximos�de�extracción�de�aguas�subterráneas,�por�sectores�y�a�nivel�insular,�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero.�

�

ANÁLISIS�

Entre�los�objetivos�generales�del�PHT�se�establece�“Adecuar�la�disponibilidades�del�acuífero�y�su�explotación�a�fin�de�propiciar�la�estabilización�del�nivel�freático”��El�PHT�señala�con�claridad�en�relación�con�la�situación�inicial�del�acuífero�que��“…�en�ningún�
caso�se�recuperara�la�situación�inicial;�la�que�había�antes�de�que�comenzara�la�captación�de�aguas�subterráneas”,�no�es�susceptible�de�volverse�a�alcanzar.��Una�de�las�conclusiones�aportadas�por�el�modelo�matemático�de�Simulación�de�Flujo�es�que�la�
reducción�de�las�extracciones�–�única�opción�para�tender�a�la�estabilización�de�los�niveles���es�un�procedimiento�muy�eficiente�en�términos�de�reducción�de�la�aportación�procedente�de�las�reservas.�

Sin�embargo�la�estabilización�en�nuevos�niveles�debe�plantearse�como�reto�de�futuro�(medio�largo�plazo).�En�consecuencia,�no�es�planteable�la�recuperación�de�los�niveles�anteriores�al�inicio�de�la�actividad�extractiva�del�recurso.��

La�consideración�del�agua�como�un�recurso�intergeneracional�conlleva�el�planteamiento�de�estrategias�de�medio�–�largo�plazo�que�deben�ser�potenciadas�desde�el�PHT�en�términos�de�generación�de�tendencias�de�recuperación,�sin�que�le�sea�exigible�la��
total�solución�al�problema�en�el�marco�de�su�ámbito�temporal.�Es�desde�esta�perspectiva�donde�el�objetivo�de�la�recuperación�del�acuífero�debe�plantearse�como�un�objetivo�ambiental�menos�riguroso.��

El�PHT�contempla�para�el�2015,��en�las�tres�alternativas�que�plantea,�una�reducción�en�las�extracciones,�que�en�la�opción�de�transición�representa�una�aportación�un�11�%�inferior�en�2015.��Esta�reducción:�

� Conllevará�una�menor�aportación�de�reservas�y�una��disminución�en�la�cuantía�de�los�descensos.�

� No�conllevará�una�recuperación�de�niveles.�

Para� satisfacer� las�demandas�de� los�distintos�usos,� � además�de�prever�una�mejora�en� las�eficiencias�de� transporte,� abastecimiento� y� riego,�así� como�un�descenso� significativo�en�el� consumo,�el� PHT� contempla� la� incorporación�de�nuevos� recursos�
obligatoriamente�no�convencionales.��

De�otra� parte,� debe�decirse�que�muchos�de� los�MANANTIALES� que�existían� a� finales� del� siglo� XIX,� al� igual�que� sucede�hoy� en�día,� no� estaban� vinculados�al� acuífero� general� sino� a� acuíferos� colgados� en� los� cuales� la� cuantía�de� las� surgencias� está�
directamente�relacionadas�con�la�infiltración�y�no�con�el�nivel�freático.�Algunos�de�ellos�aportan�agua�durante�todo�el�año,�con�variaciones�de�caudal,�y�otros�están�secos�varios�años;�normalmente�solo�los�primeros�son�aprovechados.�Aunque�todas�las�
galerías�nacientes�están�inventariadas�no�se�dispone�de�dato�de�la�cuantía�de�los�aprovechamientos�y�de�su�variación�anual.��

El�PHT�plantea�establecer�algunos�parámetros�de�protección�de�manantiales.�Ver�documento�de�ordenación.�

Respecto�del�establecimiento�de�UMBRALES�MÁXIMOS�de�extracción�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero,�ya�se�ha�comentado�que�tal�opción�no�es�viable,�pues�aún�en�el�caso�hipotético�de�que�pudieran�anularse�todas�las�extracciones,�el�
sistema�continuaría�descendiendo�como�consecuencia�del�flujo�al�mar�hasta�que�se�alcanzara�una�nueva�situación�de�equilibrio.�

�

�

�
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PROPUESTAS�

Se�propone�incidir�en�la�inflexión�de�las�tendencias�de�sobreexplotación�del�acuífero,�teniendo�en�cuenta�las�inevitables�inercias�de�fondo�del�sistema�planteado�la�gestión�del�acuífero�en�términos�de�objetivo�ambiental�menos�riguroso.�

En�coherencia�con�la�aportación,�el�PHT�propone�establecer�algunos�parámetros�para�la�protección�de�manantiales.�

�
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�

AGUA�Y�AGRICULTURA�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�propuesto:�

Considerar�como�objetivo�del�PHT�regular�la�implantación�y�explotación�de�sistemas�de�riego�agrícola�en�suelos�de�protección�paisajística,�usos�tradicionales�y�otros�en�los�que�se�hallen�presentes�valores�naturales�o�culturales�que�precisan�de�
protección�ambiental.�

Considerar�las�malas�prácticas�en�la�agricultura�y�ganadería,�junto�con�la�escasez�de�desarrollo�de�los�sistemas�de�saneamiento�de�aguas�residuales�urbanas,�como�las�fuentes�de�contaminación�por�nitratos�de�las�aguas�subterráneas.�

ANÁLISIS�

Por�lo�que�respecta�a�la�IMPLANTACIÓN�Y�EXPLOTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�RIEGO�AGRÍCOLA�EN�SUELOS�SIN�TRADICIÓN�DE�REGADÍOS,�debe�señalarse�que�el�Modelo�del�PHT�ha�tratado�el�tema�agropecuario�en�el�capítulo�dedicado�a�la�Estrategia�de�
inserción�intersectorial�del�MHT�–�Sector�Agropecuario�(pp.�32�de�la�Memoria�de�Ordenación).��

La�vinculación�y�dependencia�de�la�agricultura�respecto�al�agua�hace�que,�desde�la�perspectiva�del�PHT,�el�sector�agrícola�sea�determinante�en�la�planificación�hidrológica,�la�cual�–a�su�vez—interactúa�con�la�planificación�agraria�tanto�en�términos�de�
volúmenes�disponibles�como�en�términos�de�calidad�de�los�caudales�agrícolas..�Esta�relación�intersectorial�determina�que�en�la�ordenación�del�recurso�hídrico�el�PHT�tome�en�consideración�las�necesidades�del�sector�agrario�–�de�forma�coherente�con�
las�previsiones�que�efectúen�las�Administraciones�competentes�–,�tal�y�como�queda�reflejado�en�el�Balance�Hidráulico.�

Como�se�ha�dicho,�los�objetivos�del�PHT�en�materia�de�riego�se�centran�en� la�cantidad�y�la�calidad�del�recurso�(“Mejorar�la�disponibilidad�de�recursos�para�riego,�incorporando�nuevas�fuentes�de�suministro”�o�“Elevar�la�calidad�de�agua�de�riego,�
reduciendo�los�niveles�de�salinidad�de�las�mismas”).�

En�cuanto�a�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�AGROHIDRÁULICAS,�el�Modelo�del�PHT�plantea�un�Bloque�temático�específico�cuyos�objetivos�coinciden�con�los�planteados�anteriormente.��

De�otra�parte,�manteniendo�la�perspectiva�de�relación�intersectorial,�debe�señalarse�que�si�bien�la�disponibilidad�de�agua�para�riego�puede�constituir�un�elemento�positivo�en�relación�con�el�mantenimiento�de�valores�culturales�y�paisajísticos�propios�
de�la�Isla,�la�escasez�de�recursos�hídricos�obliga�a�considerar�esta�posibilidad�desde�una�posición�de�cautela�dando�respuesta�de�forma�coyuntural�a�necesidades�puntuales�que�no�alteren�la�estructura�tradicional�del�paisaje�ni�promuevan�la�sustitución�
masiva�de�cultivos.� �En�este�sentido,� los�diversos� instrumentos�de�planificación�agraria�específica�–�como�el�Plan�de�Regadíos�de�Canarias�–�Horizonte�2014�2020,�que�se�enmarca�en� la�Estrategia�Nacional�para� la�Modernización�Sostenible�de� los�
Regadíos,�deben�ser�sensibles�tanto�a�la�disponibilidad�del�recurso�como�a�las�modificaciones�de�los�roles�paisajísticos�tradicionales.��

Por�otro�lado,�en�el�PHT�se�recoge�que�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS,�manifestada�por�la�presencia�de�concentraciones�elevadas�de�ión�nitrato�en�determinadas�zonas�de�la�Isla,�se�debe�principalmente�a�la�percolación�de�las�
aguas�de�riego�de�cultivos�con�malas�prácticas�de�abonado�y�a�los�vertidos�de�aguas�residuales�domésticas�sin�depurar�o�con�un�tratamiento�deficiente.�

Al�objeto�de�prevenir�y�proteger�este�deterioro�de�las�aguas�subterráneas�y�reducir�su�contaminación�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�plantea,�entre�otras,�las�siguientes�medidas:�

� Reducir� la�contaminación�de� las�aguas�de�origen�agropecuario�mediante� la�elaboración�y�difusión�de�códigos�de�buenas�prácticas�en�agricultura�y�ganadería� (medida�complementaria�cuya�ejecución�se�vincula�a� las�Administraciones�con�
competencia�en�materia�de�agricultura�y��medio�ambiente).�

� Imponer� condiciones�para�garantizar�que� los�efluentes�de�origen�doméstico� cumplan� los� límites�de� la� reglamentación�de� vertidos,� y�disponer�de�medios�humanos,� técnicos� y� financieros�para� la� vigilancia� y� control�de� las� autorizaciones�
concedidas.�

� Continuar�con�la�caracterización�en�las�zonas�en�las�que�hay�evidencias�de�contaminación�por�nitratos.�

PROPUESTAS�

Mantener�los�objetivos�previstos�en�el�PHT�respecto�al�Bloque�de�Riego�y�adoptar�medidas�no�estructurales�tendentes�a�garantizar�la�coordinación�entre�los�planes�agrícolas�que�se�elaboren�para�la�Isla�de�Tenerife�y�el�PHT.�

El�PHT�contempla�el�seguimiento�de�la�presencia�de�nitratos�en�los�acuíferos�insulares.�
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� LLUVIA�HORIZONTAL�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�planteado�que,�desde�el�Plan�Hidrológico.�

Debería�fomentarse�e�impulsarse�el�uso�de�sistemas�de�captación�de�agua�procedente�de�la�lluvia�horizontal.�

ANÁLISIS�

En�Tenerife�existe�un�potencial�importante�para�captar�lluvia�horizontal.�La�precipitación�oculta�o�de�niebla�en�algunas�zonas,�y�durante�determinadas�épocas�del�año,�supera�incluso�los�aportes�de�la�lluvia�convencional.�Hasta�ahora�ese�potencial�sólo�
se�había�cuantificado�de�forma�puntual.�

Una�de�las�aportaciones�del�PHT�sobre�esta�materia�ha�sido�el�desarrollo�de�una�metodología�específica�para�la�evaluación�de�la�lluvia�horizontal,�la�cual�se�ha�incorporado�al�modelo�matemático�de�Hidrología�de�Superficie.��

Ello�ha�permitido�cuantificar�territorialmente�el�volumen�de�este�recurso�que�se�capta�de�forma�natural�y���a�través�del�balance�hídrico���determinar�su�incidencia�y�su�distribución�en�la�recarga�del�sistema�acuífero�insular.�

La�contribución�de�la�lluvia�horizontal�es�muy�significativa�en�las�cumbres�de�la�cordillera�central�(dorsal�Este)�y�de�Anaga,�así�como�las�zonas�de�crestas�de�los�macizos�de�Teno�y�de�Tigaiga.��

La�instalación�de�sistemas�de�captación�artificial�de�la�lluvia�horizontal,�para�realizar�un�aprovechamiento�directo�de�este�recurso,�plantea�una�serie�condicionantes�que�habrán�de�tomarse�en�consideración�para�cada�caso�particular.�Entre�ellos�hay�
que�destacar�las�condiciones�climáticas,�las�características�geográficas�y�relieve�del�emplazamiento,�la�irregularidad�temporal�del�recurso,�las�limitaciones�impuestas�por�las�normas�de�protección�ambiental�y�otras�derivadas�de�su�viabilidad�técnico�
económico,�teniendo�en�cuenta�los�volúmenes�a�captar,�así�como�los�costes�de�inversión�y�explotación�del�aprovechamiento�asociado�a�un�determinado�uso.�

PROPUESTAS�

Valorar�la�inclusión�como�medida�del�PHT�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�técnicas�y�sistemas�de�captación�de�lluvia�horizontal,�con�valoración�de�su�viabilidad�técnica,�económica�y�ambiental.�

�

�

�
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�

EFICIENCIA�Y�AHORRO�

�

CONTENIDO�

El�descriptor�Eficiencia�y�ahorro,��se�ha�planteado�en�los�siguientes�términos�:�

Necesidad�de�disminuir�las�pérdidas�e�implementar�políticas�sociales�de�ahorro�del�recurso.�

Necesidad�de�apostar�por�la�cultura�del�agua�destinando�medios�económicos�a�promover�la�concienciación�en�materia�de�ahorro.��

Necesidad�de�establecer�un�Plan�Insular�de�contención�de�la�Demanda�que�señale�los�umbrales�límite�de�consumo�por�sectores�

ANÁLISIS�

El�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�la�gestión�de�la�oferta�y�la�demanda�de�agua�en�un�marco�de�sostenibilidad�de�las�explotaciones,�propiciando�una�asignación�de�los�recursos�a�usos�racionales�y�eficientes�del�agua.�

Asimismo,�el�PHT�plantea:�

� Impulsar�la�divulgación,�formación�y�participación�pública�sobre�la�importancia�del�agua�

� Fomentar�el�desarrollo�de�campañas�de�concienciación�de�un�uso�racional�del�agua�

� Reducir�el�nivel�de�pérdidas�y�de�consumos�no�contabilizados.�

Para�la�consecución�de�dichos�objetivos,�en�el�PHT�se�incluyen�medidas�de�desarrollo�de�estrategias�de�reducción�de�dotaciones,�de�reducción�de�pérdidas�en�redes�y�de�recursos�no�aprovechados,�y�de�mejora�de�eficiencias�en�el�riego,�unidas�a�la�
realización�de�campañas�de�mentalización�a�las�personas�e�instituciones�sobre�la�pérdida�de�la�cultura�del�agua�y�sus�consecuencias.�

Las�propias�reflexiones�del�CIATF�comparten�la�sensibilidad�que�se�remarca�en�el�descriptor.�Se�pone�así�de�relieve���cada�vez�con�mayor�contundencia—que�:�

� La�inmediata�disponibilidad�de�agua�en�tiempo�real�y�sin�restricciones�de�que�vienen�disfrutando�las�nuevas�generaciones�ha�venido�a�contrarrestar�la�ancestral�cultura�de�ahorro�de�agua�en�nuestra�Isla.�Entiende�el�CIATF�que�debe�eliminarse�
el�espejismo�tecnológico�de�abundancia�del�recurso�y�regresar�a�la�senda�del�ahorro.��

� La�eficiencia�y�el�ahorro�,�como�medidas�que�no�consumen�recurso�son�las�más�sostenibles�de�las�medidas�posibles�dentro�de�las�incluidas�en�el�PHT�

PROPUESTAS�

Conforme�a�lo�valorado,�se�propone:�

Disponer�Medidas�específicas�de�formación�para�la�recuperación�de�la�conciencia�social�de�ahorro�de�agua,�en�el�Programa�de�Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�en�las�campañas�a�abordar.�

Mantener�los�objetivos�y�medidas�previstos�en�materia�de�mejora�en�la�eficiencia�de�las�redes�y�en�las�políticas�de�ahorro�del�recurso,�potenciando�las�Medidas�Específicas�de�Control�de�pérdidas�en�Instalaciones�y�Redes�del�Programa�de�
Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�

Incidir�en�la�gestión�de�la�demanda,�planteando�reducciones�de�dotaciones�y�mejorando�de�las�eficiencias,�desde�la�formación�e�información�a�la�ciudadanía�y�las�empresas.�

�

�

11



� DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�con�
bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�
para�la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,�lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie� la�viabilidad�de� implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�el�Ayuntamiento�de� Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�
cambiar�el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�
sólo�a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�
dichas�condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�
su�adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Debe�saberse�además�que�en�criterios�aislados�y�en�las�muy�pequeñas�aglomeraciones�urbanas�el�tratamiento�del�agua�residual�generada�puede�abordarse�mediante�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�bien�domiciliarios,�bien�colectivos.

En�criterio�del�CIATF,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�el�éxito�del�
proceso�de�depuración,��la�ocupación�de�una�importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a�las�poblaciones�y��
al�aire�libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de�insectos,etc.,��condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en�las�proximidades.�A�ello��debe�sumarse�el�impacto�producido�por�el�transporte�
de�los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�

Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que�los�sistemas�de�depuración�natural�sean�más�exitosos�ambientalmente�que�los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e�industriales��para�gestionar�los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,�incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente�industriales�)�que�puede�comprometer�la�viabilidad�de�las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto�al�desarrollo�de�un�PLAN� INSULAR�DE� IMPLANTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�que�evalúe� la� implantación�de�estos� sistemas,�especialmente,�en�Espacios�Naturales�Protegidos,�o�a� la� inclusión�en�el�PHT�de�
localizaciones�concretas�como�las�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�se�considera�que�dadas�las�particularidades�del�territorio,�deben�ser��Proyectos�concretos�de�ejecución�el�marco�de�evaluación�de�su�idoneidad.�

�

�
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PROPUESTAS�

No� procede� incorporar� ninguna� propuesta� al� PHT� que� privilegie� la� implantación� y� desarrollo� de� Sistemas� de� Depuración� Alternativo� ni� frente� a� sistemas� individuales� u� otros� sistemas� adecuados,� ni� frente� a� sistemas� convencionales� e�
industriales.�La�implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�

�
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�

ESTRATEGIA�INTERSECTORIAL;�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�indica�que�el�PHT�debe:�

Identificar�y�concretar�las�conexiones�estratégicas�con�el�sector�de�la�gestión�de�residuos�y�contribuir�al�desarrollo�de�las�políticas�relacionadas�con�el�sector.�

Valorar�la�contribución�de�lodos�de�las�depuradoras�a�mejorar�el�déficit�hídrico�permanente�(aridez),�favoreciendo�la�velocidad�de�infiltración�de�las�aguas�residuales�y�de�escorrentía.�Estos�lodos,�una�vez�tratados,�se�podrían�destinar�como�
soporte�para�cultivos�agrícolas,�parques,�ajardinamiento�de�autovías,�etc.,�de�tal�modo�que�con�esta�reutilización�se�disminuyera�la�cantidad�de�lodos�de�depuradora�vertidos�al�mar.�

Incorporar�un�plan�de�actuaciones�específicas�para�las�zonas�donde�se�concentra�la�ganadería�intensiva,�resolviendo�los�vertidos�y�produciendo�abono�orgánico�para�la�agricultura.�

Desarrollar�planteamientos�de�sistemas�de�digestión�de�excrementos�para�la�producción�de�gas�natural,�o�de�depuración�biológica�de�lagunas�o�humedales�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal.�

�

ANÁLISIS�

Al� igual�que�sucede�con�otros�sectores�estratégicos�como� la�energía�o� la�agricultura,�EL�PHT�DEBE�ABORDAR�SU�RELACIÓN�CON�EL�SECTOR�DE�RESIDUOS�desde� la�perspectiva�de� inserción� intersectorial,� tal�y�como�se�efectúa�en� la�Memoria�de�
Ordenación�del�PHT.�

Por�lo�que�respecta�a�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�en�la�Isla�de�Tenerife,�éstas�han�sido�desarrolladas�a�través�del�instrumento�de�ordenación�denominado�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�de�Tenerife�(BOC�núm.�99�de�
21/05/2010)�–�el�cual�debió�proceder�a�su�Evaluación�Ambiental�Estratégica�–�que,�al�igual�que�el�Plan�Territorial�Especial�Hidrológico�de�Tenerife.�

Desde�la�perspectiva�territorial,�tanto�el�PHT,�como�el�PTEOR�dimanan�del�Plan�Insular�de�Ordenación�y�se�articulan�en�una�estrategia�insular�común�y�única,�marcada�por�el�PIOT,�quien�determinó�los�ámbitos�y�objetivos�de�cada�Plan.��

Por�lo�que�respecta�a�la�GESTIÓN�DE�LODOS�DE�DEPURADORA,��esta�cuestión�se�aborda�en�la�Sección�5ª�del�PTEOR�denominada�Modelo�de�gestión�de�lodos�de�estaciones�depuradoras�de�aguas�residuales.�El�CIATF�participó�en�la�formulación�del�
citado�modelo�desde�las�competencias�que�le�competen.�

Las�líneas�planteadas�a�este�respecto�por�el�PHT�son�plenamente�coincidentes�con�las�de�el�PTEOR,�y�es�en�base�a�ello�por�lo�que�los�requerimientos�tecnológicos�exigidos�desde�el�PHT�a�las�nuevas�instalaciones�planteadas�viene�ajustándose�a�los�
umbrales�de�exigencia�preconizados�desde�el�PHT�y�el�PTEOR.�En�este�camino�están�las�sustituciones�de�filtros�banda�por�centrífugas�de�alto�rendimiento,�así�como�la�estrategia�de��secado�térmico�posterior,�que�elevaría�la�sequedad�de�los�lodos�hasta�
el�85�por�100.�El�proceso�de�gestión�culmina�con�la�valoración�del�producto�en�el�Complejo�Ambiental�o�con�su�incineración�o�vertido�–�ya�pulverizado�–�a�cubeto�de�almacenamiento.��

En�cuanto�a� la�VALORACIÓN�DE�LOS�LODOS�DE�DEPURADORA�Y�SU�INTRODUCCIÓN�EN�EL�SECTOR�DE�LA�AGRICULTURA�y/o�GANADERÍA,�el�propio� �PTEOR�aborda�esta�cuestión�así�como� las�dificultades�que�entraña�su�uso�(por�ejemplo,�en�el�
apartado�3.2.4.5�de�la�Memoria�de�Ordenación�del�PTEOR).��

También�existen�RELACIONES� INTERSECTORIALES�ENTRE�EL�PHT�Y�EL�SECTOR�DE�LA�GANADERÍA,� � las� cuales� se�explicitan�en� la�ya�mencionada�Estrategia�de� inserción� intersectorial�del�PHT� (pp.�32�de� la�Memoria�de�Ordenación).�Respecto�a� lo�
planteado�en�este�descriptor�en�cuanto�a�la�GESTIÓN�DE�EXCREMENTOS�PROCEDENTES�DE�LA�CABAÑA�GANADERA�PARA�PRODUCIR�GAS�NATURAL,�cabe�apuntar�que�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�(BOC�núm.�
110�de�04/06/2007)�regula�en�su�Sección�2ª�Condicionantes�de�las�Explotaciones�Ganaderas,�apartado�2.4.2.7�las�condiciones�para�el�almacenamiento�y�tratamiento�de�residuos�ganaderos,�aludiendo�a�la�Ley�16/2002,�de�1�de�julio,�de�prevención�y�
control�integrados�de�la�contaminación�y�al�Decreto�261/1996,�de�16�de�febrero,�sobre�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�los�nitratos.�De�otra�parte,�el�PHT�y�el�PTEOR�también�abordan�esta�cuestión.�El�PTEOR�plantea�un�
modelo�de�gestión�aplicable�a�los�purines�y�estiércoles�de�las�explotaciones�en�su�Sección�11ª.��

En�este�sentido,�corresponde�al�objeto�de�PHT�el�establecimiento�de�medidas�para�controlar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas�y�superficiales,�debiéndose�integrar�este�objetivo�con�los�del�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera�en�lo�que�
atañe�a�la�gestión,�control�y�valorización�de�los�residuos�de�origen�ganadero�para�su�posterior�utilización�en�agricultura.�

Finalmente,�por�lo�que�respecta�a�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS�POR�ACTIVIDADES�AGROPECUARIAS,�es�necesario�proceder�a�la�aplicación�de�la�normativa�de�nitratos�(Directiva�91/676/CEE�del�Consejo�de�12�de�diciembre�de�
1991�relativa�a�la�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�nitratos�utilizados�en�la�agricultura)�para�el�control�de�la�sobreutilización�de�fertilizantes�químicos�y�el�control�y�tratamiento�de�vertidos�de�estiércol�y�purines�de�las�
explotaciones�ganaderas,�regulado�en�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera.�
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�

PROPUESTAS�

teniendo�en�cuenta�lo�analizado�anteriormente,�SE�PROPONE:�

Tratar�monográficamente�y�con�mayor�grado�de�detalle�las�relaciones�existentes�entre�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�y�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�con�el�Plan�Territorial�Especial�
Hidrológico�de�Tenerife,�al�objeto�de�profundizar�en�las�relaciones�intersectoriales�existentes�entre�los�tres�documentos�en�cuanto�a�la�gestión�y�control�de�lodos�de�depuradoras�y�a�su�posterior�valorización�y�uso�en�otros�sectores�productivos�
como�la�agricultura�o�la�ganadería.���

Detectar�y�Potenciar�las�sinergias�entre�el�PHT,�el�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�ganadera.�

�
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� INFRAESTRUCTURAS�DE�TRANSPORTE:�RELACIÓN�CON�FAUNA�AVÍCOLA�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�ha�planteado:�

Establecer�como�medida�que�se�doten�a�las�conducciones�de�agua�que�discurren�por�Espacios�Naturales�Protegidos�de�dispositivos�que�sirvan�de�bebederos�para�las�aves.�

ANÁLISIS�

Respecto�a�LOS�BEBEDEROS�PARA�AVES�EN�CONDUCCIONES�QUE�DISCURREN�POR�ESPACIOS�NATURALES�PROTEGIDOS�–�o�en�otros�tramos�de�conducciones�–,�debe�señalarse�que�su�incorporación�no�ha�sido�considerada�hasta�ahora�en�los�trabajos�
del�PHT.�

Se�entiende�que�debe�estudiarse�desde�la�globalidad�de�sus�repercusiones,�tanto�de�inversión,�implantación,�coste�titularidad,�mantenimiento,�conservación�,�gestión�y�explotación,�etc.��

�

PROPUESTAS�

Del�análisis�anterior,�se�propone�que�en�la�siguiente�fase�de�tramitación�del�PHT,��

Se�incluya�un�estudio�sobre�la�viabilidad�de�posibles�puntos�de�bebederos�para�aves�(con�especial�consideración�a�los�tramos�que�discurran�por�Espacios�Naturales�Protegidos),�a�abordar�conjuntamente�con�la�administración�con�competencia�
ambiental.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.�

Además,�se�ha�señalado�que�en�existe�un�incumplimiento�generalizado�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�las�obligaciones�derivadas�de�la�Directiva�91/271/CEE,�que�aprueba�las�normas�aplicables�al�tratamiento�del�agua�residual�urbana,�de�lo�cual�
se�derivan�serios�problemas�de�salud�pública,�económicos�y�sociales.�En�este�sentido,�se�señala�que�los�datos�del�Avance�en�esta�materia�no�son�correctos,�debido�a�la�metodología�aplicable�para�llevar�a�cabo�la�cuantificación.��Por�lo�que�respecta�a�la�
inversión�en�materia�de�saneamiento,�se�señala�que�la�previsión�inversora�en�redes�de�saneamiento�es�muy�escasa,�al�igual�que�lo�es�la�inversión�en�depuración.�Además,�continúa,�se�antepone�la�inversión�en�desalación�frente�a�la�inversión�en�
depuración,�tal�y�como�señala�la�memoria�económica�de�la�empresa�GESTA.�

Las�reflexiones�sobre�las�infraestructuras�y�el�modelo�de�saneamiento,�se�traducen�en�las�siguientes�solicitudes:�

Incluir�datos�más�exhaustivos�sobre�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual.�

Exponer�de�manera�clara�y�expresa�el�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales.��

Ejecución�inmediata,�sin�más�dilación�y�con�carácter�prioritario,�de�todas�las�infraestructuras�necesarias�para�el�saneamiento�y�depuración�de�las�aguas�residuales,�que�permita�el�cumplimiento�total�de�la�legislación�vigente,�garantizando�la�
salud�pública�y�medioambiental�de�las�masas�de�agua�terrestres�y�marinas.�

La�descentralización�de�las�infraestructuras�de�depuración�y�la�reutilización�in�situ�de�los�efluentes�depurados.��

Finalmente,�en�lo�que�al�saneamiento�se�refiere,�se�solicita�que�se�modifiquen�los�objetivos�previstos�para�el�Bloque,�de�modo�que�se�potencie�la�creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�para�una�mejor�getión�del�sistema�de�
producción�industrial�de�agua�desalada�y�su�distribución�y�que�se�fomente�la�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural.��

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�
de�aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�
de�alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�extender�el�desarrollo�de�las�redes�de�saneamiento�a�la�totalidad�de�los�núcleos�urbanos�de�la�Isla,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla.,�lo�que�es�plenamente�coherente�con�lo�anterior,�al�incorporar�a�la�estrategia�de�tratamiento�
de�las�aguas�residuales�los�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�para�los�casos�en�que�no�se�justifique�la�acometida�del�100%�de�los�habitantes�

En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir� los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar� las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�
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garantizar�las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�

Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�
y�sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�el�Modelo�del�PHT�otorga�un�gran�peso�específico�a�las�aguas�procedentes�de�la�reutilización�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�realistas�en�
cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�de�
Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

En�este�sentido,�el�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Por� lo�que�respecta�a� la� información�que�se�ha�hecho�pública�en�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�respecto�a� la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de� la�
normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales,�debe�decirse�que�el�Consejo�Insular�de�Aguas�es�plenamente�coincidente�con�esta�reflexión�en�aras�de�garantizar�la�máxima�transparencia�en�el�conocimiento�y�en�la�
toma�de�decisiones.�En�este�sentido,�se�prevé�la�incorporación�en�el�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�de�un�Diagnóstico�del�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�las�aglomeraciones�urbanas�de�Tenerife.��

De�otra�parte,�y�por�lo�que�respecta�a�las�inversiones�en�materia�de�saneamiento,�deben�señalarse�varias�cuestiones:�

a. El�PHT�apuesta�por�el�pleno�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación��de�manera�paulatina,�debido�a�la�gran�brecha�existente�entre�la�situación�actual�y�la�situación�de�cumplimiento.�

b. El�RD�Ley�11/1995�atribuye�la�obligación�de�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�a�las�entidades�municipales�o�supramunicipales�que�se�constituyan�para�la�gestión�del�saneamiento�de�cada�aglomeración�(art.�3).��

c. Por� lo�que� se� refiere�a� las� inversiones�en�materia�de� redes�de�saneamiento,�debe�destacarse�que�compete�en�exclusiva�a� los�Ayuntamientos� la�prestación�del� servicio�de�alcantarillado�en� su� término�municipal�y�que,�por�
consiguiente,�se�considera�que�deben�las�entidades�locales�quienes�cuantifiquen,�realmente,�las�inversiones�que�se�requieren�en�esta�materia.�No�obstante,�el�diagnóstico�del�PHT�sí�incluye�los�colectores�para�el�transporte�en�alta�
del�agua�residual,�los�cuales�son�elementos�vertebradores�del�territorio�que�deben�estar�incluidos�en�este�Plan�Territorial.��

d. En�cuanto�a�las�inversiones�en�materia�de�depuración,�el�PHT�prioriza�sin�ambages�el�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación,�motivo�por�el�cual�se�da�prioridad�a�la�ejecución�de�EDAR�frente�a�la�ejecución�
de�EDAM�u�otro�tipo�de� infraestructuras.�Este�principio,� sin�embargo,�debe�ponerse�en�consonancia�con� la�necesidad�de�disponer�de�recursos� financieros�para�ejecutar�estas� infraestructuras�–�sobre� todo,�en�un�momento�
económico�como�el�actual�–,�motivo�por�el�cual�la�memoria�económica�de�GESTA�privilegia�la�ejecución�de�algunas�infraestructuras�distintas�de�las�estaciones�depuradoras�que�funcionarían�como�“palanca�financiera”�del�resto�de�
las�inversiones�previstas.�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�descentralización�de�las�infraestructuras�de�saneamiento,�el�Modelo�del�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual�apuesta�por�infraestructuras�de�alta�capacidad�de�depuración�y�alto�grado�de�tecnificación�que�aumenta�la�
posibilidad�de�reutilización�del�agua�residual�depurada.�Este�modelo�ofrece�ventajas,�tal�y�como�recoge�la�experiencia�del�Consejo�Insular�de�Aguas�por�cuanto�que�aplica�economías�de�escala,�reduce�el�consumo�de�suelo,�las�emisiones�al�medio�marino�
o�a�la�atmósfera,�etc.,�y�permite�disponer�de�soluciones�de�mayor�eficiencia�energética�(energías�renovables)�o�ahorro�neto�en�la�facturación�(servicio�de�gestión�de�la�demanda�de�interrumpibilidad).��

�

PROPUESTAS�

Así�pues,�se�propone:�

Incorporar�al�diagnóstico�del�PHT,�al�menos,� la� información�disponible� relativa�a� la�existencia�de�sistemas�de�colectores�y�estaciones�depuradoras�que�ha�sido�utilizada�como�base�para�elaborar� las�propuestas�del�Bloque�Funcional�de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.��

Incorporar�información�relativa�a�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales�en�
la�Demarcación.�

Incorporar�las�inversiones�en�materia�de�depuración�del�agua�residual�con�carácter�prioritario�a�otras�inversiones.��

Mantener�el�criterio�en�cuanto�a�la�creación�de�estaciones�de�depuración�del�agua�residual�de�carácter�comarcal,�frente�a�la�atomización�del�saneamiento�en�múltiples�infraestructuras�dispersas�sobre�el�territorio.�

Privilegiar�la�transparencia�de�la�realidad�física�y�de�la�capacidad�económica�efectiva�frente�al�maquillaje�y�ocultamiento�de�los�datos�disponibles.�

�



� VERTIENTE�ECONÓMICA�DEL�AGUA�

�

CONTENIDO�

Como�resultado�del�proceso�de�participación,�se�ha�planteado�que:��

El�PHT�entiende�el�recurso�“agua”�como�una�mercancía�económica�más,�no�contemplando�sus�vertientes�social�y�ambiental.���

ANÁLISIS�

Como�se�ha�explicitado�en�el�Apartado�3�del�presente�documento,�el��modelo�del�PHT�parte�del�carácter�colectivo�del�AGUA,�y�de�su�idiosincrasia�de�recurso�ómnibus�a�través�del�cual�circulan�una�altísima�tasa�de�flujos�y�de�valores�de�todo�tipo�a�lo�
largo�de�su�ciclo�integral.�

Este�postulado�–seguido�a�lo�largo�de�todo�el�proceso�de�planificación—desecha��la�consideración�mercantilista�del�agua�que�parece�derivarse�de�la�reflexión�sobre�los�contenidos�de�este�descriptor.�

El�PHT�ha�huido�expresamente�de�la�visión�oblicua�y�plana�del�agua�como�bien�exclusivamente�económico,�a�la�par�de�que�se�aleja�del�espejismo�de�un�agua�mítica�y�metafórica�carente�de�vertiente�económica.�

El�AGUA�es�abordada�en�el�ámbito�del�PHT�desde�todas�sus�perspectivas:�ambiental,�social�y�económica.��

En�el�apartado�III.2.�de�la�Memoria�de�Información,�denominado�Componentes�del�Modelo�del�PHT�se�destacan�los�elementos�que�constituyen�el�Plan�y�sus�relaciones,�abarcando�el�conjunto�del�ciclo�integral�del�agua�e�incluyendo�los�recursos,�los�usos�
del�agua�y�las�infraestructuras�y�servicios.�Implica�relaciones�transversales�de�tipo�jurídico,�económico,�social,�ambiental�y�funcional�entre�los�elementos,�que�pueden�ser�objeto�de�regulación�o�de�planificación�de�actuaciones,�así�como�relaciones�
externas�territoriales�y�sectoriales.�

Entre�las�COMPONENTES�ESTRATÉGICAS�del�MHT�se�incluyen�las�componentes�de�sostenibilidad,�entorno�a�tres�ejes:�

� Estrategia�ambiental��

� Tendencia�hacia�la�sostenibilidad�del�sistema�acuífero�

� Saneamiento�y�lucha�contra�la�contaminación�

� Protección�de�las�aguas�costeras�

� Estrategia�económica�

� Modelo�sostenible�en�el�tiempo,�sin�colapso�funcional�

� Modelo�financiable�

� Estrategia�social�

� Modelo�adaptado�al�territorio,�que�permite�el�desarrollo�armonizado�

� Concentración�social�para�promover�nuevos�valores�en�la�“cultura�del�agua”�

Dentro�de�la�estrategia�ambiental�se�considera�al�agua�como�base�fundamental�de�armonización�de�gran�parte�de�las�políticas�ambientales�de�la�Isla,�y�la�ordenación�responsable�del�agua�como�recurso�natural�compartido.�

Entre�los�enfoques�de�la�estrategia�social�del�PHT�se�considera�la�promoción�transversal�a�través�de�una�cultura�del�agua�específica�y�propia�de�Tenerife.�Y�como�ejes�orientadores�de�la�estrategia�económica�del�PHT,�se�consideran�que�a�medio�plazo�el�
modelo�sea�económicamente�viable�y�financieramente�posible.�

Esta�VISIÓN�INTEGRAL�DE�LA�SOSTENIBILIDAD�definida�a�través�de�los�tres�componentes�del�MHT�pretende�conseguir,�paulatinamente,�un�cambio�progresivo�de�la�“cultura�del�agua”�de�la�Isla�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�es�el�Artículo�5�de�la�Directiva�2000/60/CE�(DMA)�quien�mandata�el�conocimiento�y�análisis�económico�del�uso�del�agua�,�de�acuerdo�con�las�especificaciones�de�sus�Anejos�II�y� III.�Desde�este�análisis�se�da�visibilidad�a� la�vertiente�
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económica�del�agua�como�uno�de�los�pilares�–QUE�NO�EL�ÚNICO��para�la�sostenibilidad�de�su�planificación.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�valorado,�se�considera�que:�

El�PHT�debe�esforzarse�en�las�fases�siguientes�en�clarificar�y�transmitir�la�consideración�que�se�asume�respecto�al�agua�desde�todas�sus�vertientes�y�perspectivas.��

El�Modelo�del�PHT�a�través�de�sus�tres�estrategias�Ambiental,�Económica��y�Social�plantea�un�cambio�progresivo�de�la�“cultura�del�agua”�de�Tenerife.�
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�

�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

En�relación�con�la�implantación�del�Modelo�Funcional�del�PHT�en�el�municipio�de�San�Miguel�de�Abona,�se�efectúan�las�siguientes�consideraciones:�

A� los�efectos�de�asegurar� la�viabilidad�del�embalse�denominado�“La�Charca�de�Jiménez”,�que�se�estudie�el�posible�trasvase�de�vertientes�de�barrancos,�desde� �el�Barranco�de�Tragatrapos�hasta�el�del�Tapado,�donde�se�ubica�el�citado�
embalse.�

Previsión�del�estudio�de�las�necesidades�de�regadío�de�la�zona�de�altos�de�Arona,�Vilaflor�y�San�Miguel�de�Abona.�

Considerar�el�punto�de�riesgo�de�avenidas�situado�en�el�Polígono�de�Andorriñas,�al�norte�de�la�TF�–�1�como�de�riesgo�alto�y�no�de�riesgo�medio.��

ANÁLISIS�

En�su�escrito�de�sugerencias,�el�Ayuntamiento�de�San�Miguel�de�Abona�plantea�cuestiones�que�atañen�a�los�Bloques�funcionales�de�Drenaje�Territorial�(la�Charca�de�Jiménez�y�el�registro�de�riesgo�constatado�en�el�Polígono�de�Andorriñas)�y�al�
Bloque�de�Riego.�La�implantación�y�el�desarrollo�de�estos�Bloques,�así�como�la�definición�de�sus�Sistemas�Territoriales�asociados,�se�efectuará�a�la�escala�y�con�el�nivel�de�detalle�que�se�requiere�para�el�presente�plan�territorial.�En�su�definición,�se�
valorarán�las�propuestas�efectuadas.�En�el�caso�de�que�no�se�considerasen�debido�a�la�escala�de�ordenación�del�plan,��las�actuaciones�formuladas�por�el�ayuntamiento�podrían�plantearse�a�escala�municipal,�por�cuanto�que�las�mismas�afectan�en�
exclusiva�al�municipio�de�Buenavista�del�Norte.�

En�relación�con�la�calificación�de�un�concreto�registro�de�riesgo�como�de�riesgo�alto�o�de�riesgo�medio,�ésta�obedece�a�una�labor�de�diagnóstico�y�evaluación�que�fue�efectuada�en�el�marco�del�Plan�de�Defensa�Frente�a�Avenidas�de�Tenerife�(PDA)�y�
que�se�ha�incorporado�a�este�documento.�Por�tanto,�para�recalificar�esta�gravedad�será�necesaria�la�presentación�de�un�estudio�pormenorizado�que�justifique�la�adopción�de�un�criterio�distinto�del�empleado�para�su�calificación.��

�

PROPUESTAS�

�

El�documento�que�se�elabore�para� la�Aprobación� Inicial�del�PHT�deberá�considerar� las�sugerencias�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�San�Miguel�de�Abona�y,� si� se�consideran�oportunas,�proceder�a�su� incorporación,�así�como�su�encuadre�
cronológico.�

�
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AYUNTAMIENTO�DE�ARONA�

Registros�de�Entradas�nº�4903�de�01�10�2010�y�nº�642�de�10�02�2011�
�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��
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El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�
estos�objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve� los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA�� �en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar�la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�
el�de�“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�
4.5�DMA,�entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,�de�acuerdo�con�todo�lo�anterior,�el�PHT�debe�calificar�el�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�y�tomando�como�base�esta�información,�determinar�
si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�considera�que�las�propuestas�formuladas�en�este�descriptor�deben�ser�asumidas,�de�modo�que�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:��

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�
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� INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

�

ANÁLISIS�

El� proceso� de� planificación� hidrológica� avanza� necesariamente� apoyándose� en� una� densa� red� de� estudios,� materiales,� contenidos� y� documentos� que� ��sin� ser� complejos� en� sí� mismos—� no� dejan� de� requerir� de� una� explotación� muy� intensa� de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�comparte�la�sensibilidad�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta� forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del� recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.�No�obstante,�la�información�referida�en�esta�aportación�forma�parte�del�contenido�mínimo�que�deberá�reunir�el�Plan�Hidrológico�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Aguas�así�como�en�la�Directiva�Marco�del�Agua,�por�lo�que�se�considera�
plenamente�conveniente�su�inclusión�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial.��

�
�
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PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.��

�

�

�
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�
ALTERNATIVAS�AL�MODELO�DE�ORDENACIÓN�DEL�PLAN�HIDROLÓGICO�DE�TENERIFE�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�diversas�visiones�y�sensibilidades�sobre�el�tema�de�las�Alternativas�del�Modelo�del�Plan�Hidrológico,�desde�diferentes�enfoques�:�

Necesidad�de�centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales�y�en�la�desalación�de�agua�de�mar�vinculada�a�las�energías�renovables�

Replanteamiento�del�presunto�modelo�maximizador�propuesto�en�el�PHT,�evaluando�en�detalle�otro�modelo�en�el�que�el�recurso�agua�se�aborde�desde�las�perspectivas�sociales�y�ambientales,�y�no�solo�económica.�

Insuficiencia�de�la�definición�comparada�de�alternativas,�en�cuanto�que�no�se�establecen�objetivos�cuantificables�que�puedan�ser�medibles�y�comparables�en�el�tiempo�respecto�al�objetivo�de�minimizar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas,�
y�prevenir�el�deterioro�cualitativo�y�cuantitativo�de�las�masas�de�agua�superficiales.�

Necesidad�de�aclaración�de�las�razones�por�la�que�se�opta�por�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�la�Alternativa�de�Cambio�en�la�que,�según�algunas�aportaciones,�se�consigue�una�mejora�más�significativa�respecto�de�la�situación�actual.���

Necesidad�de�que�se�considere�la�Alternativa�Cero,�no�considerada�en�el�PP/Av�del�PHT.��

�

ANÁLISIS�

En�lo�que�se�refiere�a�la�NECESIDAD�DE�CENTRAR�EL�MODELO�en�Depuración�y�Reutilización�de�Aguas�Residuales�y�en�Desalación�de�Agua�de�Mar�con�energías�renovables,�debe�significarse�que�las�tres�Alternativas�que�se�plantean�en�el�documento�de�
PP/Av�del�PHT��parten�de�un�doble�consenso�compartido�por�todas�ellas�:��

� objetivos�comunes�a�largo�plazo�(legal�y�normativamente�mandatados)�

� incapacidad�del�modelo�actual�(existente)�para�alcanzar�esos�objetivos.��

Quedan�centrados�así�tanto�el�escenario�reconocido�de�partida�como�el�escenario�compartido�de�destino,�con�lo�que�las�Alternativas�de�Adaptación,�de�Cambio�y�de�Transición�quedan�configuradas�como�rutas�cuyas�diferencias�atienden�esencialmente��a�
sus�desenvolvimientos�en�términos�de�grado�de�funcionalidad�y�grado�de�viabilidad.�En�consecuencia,�las�tres�alternativas�deben�obligatoriamente�confluir�en�un�mismo�escenario�de�destino,�por�lo�que�son�tres�opciones�o�maneras�de�aplicar�de�ritmos�y�
profundidades�a�las�actuaciones�precisas.� �La�distinción�entre�ellas�se�basa�en�que�requieren�diferentes�niveles�de�compromiso�respecto�a�las�tendencias�pesadas�del�modelo�preexistente,� las�capacidades�y�costes�sociales�ambientales�económicos,�el�
pautado�de�las�actuaciones,�las�diferentes�coyunturas�posibles,�etc.��

Respecto�a�la�vinculación�de�las�energías�renovables�a�procesos�de�depuración�y�regeneración�de�las�aguas�residuales�y�a�la�desalación�del�agua�de�mar,�se�entiende�que�esta�opción�pormenorizada�debe�analizarse�en�cada�actuación�en�términos�de�
viabilidad.�El�PHT�entiende�además�que�esta�vinculación�a�renovables�debe�resolverse�en�el�marco�global�del�sistema�eléctrico�insular.�Actualmente�se�está�a�la�espera�de�pronunciamientos�legislativos�relevantes�tanto�para�las�renovables�como�para�el�
autoconsumo.�

Respecto�al�CARÁCTER��MAXIMIZADOR�del�modelo�a�proponer,�el�PHT�ha�sido�altamente�sensible�a�ese�riesgo.�En�este�sentido�se�ha�huido�explícitamente�de�los�modelos�que�privilegian�la�oferta�de�recurso�frente�a�su�demanda,�esto�es,�de�considerar�
la�demanda�como�una�cifra�inevitable�sobre�la�que�no�cabe�intervenir�y�que�se�debe�equilibrar�automáticamente�con�la�correspondiente�oferta.�De�hecho,�en�las�tres�Alternativas�de�modelo,�el�PP/Av�del�PHT�apuesta�por�una�disminución�de�los�recursos�
procedentes�de�las�aguas�subterráneas�y�su�sustitución�por��de�recursos�procedentes�la�producción�industrial�(reutilización�y�desalación).�

El�Modelo�del�PHT�pretende�dar�satisfacción�a�las�demandas�hídricas�requeridas�por�los�diferentes�sectores�de�la�sociedad,�de�la�economía�y�del�medio�ambiente�de�Tenerife�configurando�el�paquete�de�oferta�de�recurso�que�se�ha�considerado�más�
eficiente�y�sostenible.�

El�Modelo�del�PHT�pretende�la�valorización�social,�ambiental�y�económica�del�recurso�agua�incidiendo�equilibradamente�en�la�gobernanza�de�la�demanda�y�de�la�oferta,�desde�la�posición�y�las�reglas�históricas�de�la�ancestral�cultura�del�agua�de�Tenerife.�

En�este�sentido,�es�evidente�que�la�progresiva�disminución�del�recurso�hídrico�natural�debe�influir�en�la�optimización�de�las�asignaciones�de�volúmenes�a�usos,�pero�en�ningún�caso�se�plantea�la�disponibilidad�del�recurso�agua�como�elemento�limitante�de�
la�estrategia�de�futuro�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�el�CIATF�entiende�que�las�explicaciones�de�los�aspectos�anteriores,�probablemente�han�tenido�un�desarrollo�mejorable�en�el�texto�del�documento�de�PP/Av.�Aspecto�del�que�se�toma�nota�a�efectos�de�aplicar�mejoras�a�la�estructura�del�
mensaje�de�comunicación.�

En�cuanto�a�la�COMPARACIÓN�DE�ALTERNATIVAS�y�a�las�razones�que�avalan�la�adopción�de�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�las�demás�alternativas�planteadas,�resulta�necesario�señalar�que�la�evaluación�ambiental�estratégica�del�PHT�se�realizó,�en�la�
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fase�de�PP/Avance,�a�la�escala�global�con�consideraciones�generales�–�pero�suficientes�����ligadas�al�modelo�de�recursos�y�a�los�bloques�funcionales,�ajustadas�al�nivel�de�definición�requerido�en�esta�fase�del�Plan.�

Respecto�a�la�consideración�de�las�alternativas�el�CIATF�considera�que��documentación�del�PP/Av�ha�permitido�evaluarlas��transversalmente�con�la�concreción�suficiente�para�su�comprensión�y�elección.�Sin�embargo,�debe�ponerse�de�relieve�la�necesidad�
de�compromiso�entre�la�profundidad�de�la�documentación�elaborada�y�el�cumplimiento�de�plazos�para�la�elaboración�de�las�mismas.�

Como�línea�de�trabajo�se�plantea�que�en�la�documentación�para�la�Aprobación�Inicial�se�realice�la�evaluación�ambiental�a�escala�de�bloque�temático,�y�de�tipologías�de�medidas.�Esta�evaluación�se�complementará�–por�su�trascendencia�territorial���con�el�
análisis�ambiental�de�las�infraestructuras�de�primer�nivel�de�cada�bloque�del�modelo�funcional.��

Respecto�a�la�ELECCIÓN�DE�LA�ALTERNATIVA�DE�TRANSICIÓN��frente�al�resto�de�Alternativas�debe�decirse�que�en�el�proceso�de�evaluación�multicriterio�ha�quedado�constatado�que�es�la�Alternativa�que�alcanza�el�equilibrio�más�estable�entre�retos�y�
requerimientos.�

Si�bien�es�cierto�que�la�alternativa�de�cambio�supone�una�disminución�más�destacada�del�aprovechamiento�de�recursos�subterráneos�y�de�la�demanda�total�de�agua,�también�es�cierto�que�implica�una�mayor�presión�sobre�el�sistema�energético�insular�y�
una�mayor�producción�de�aguas�de�rechazo�(salmueras),�ya�que�el�incremento�de�producción�industrial�necesario�para�disminuir�la�captación�de�aguas�subterráneas�requiere�un�mayor�gasto�energético�y�una�mayor�producción�de�residuos.�Además,�el�
grado�de�incorporación�de�nuevas�infraestructuras�es�mayor�en�la�Alternativa�de�Cambio�respecto�a�la�de�Transición,�afectando�más�al�territorio.�

�

Como�puede�verse�en�la�representación�gráfica�de�algunos�indicadores,�la�Alternativa�de�Cambio�presenta�un�conjunto�de�bondades�cuyo�coste�en�términos�de�nivel�de�concertación�socioeconómica�(incrementos�tarifarios�a�la�población,�restricción�de�
derechos�otorgados,�etc)�y�de�requerimientos�de�inversión�y�gasto�(en�implantación�de�infraestructuras�y�en�explotación�de�instalaciones)�la�harían�inviable.�

El�CIATF�entiende�que�la�Alternativa�de�Transición�que�se�propone�es�la�única�viable,�toda�vez�que�la�Adaptada�no�responde�al�nivel�de�exigencia�social�y�ambiental�actualmente�reivindicable,�y�la�de�Cambio�no�responde�al�grado�de�realismo�y�compromiso�
con�las�capacidades�actuales�de�nuestra�sociedad.��

Por�lo�que�respecta�a�la�ALTERNATIVA�CERO�debe�señalarse�que�en�aplicación�de�la�DMA�la�posibilidad�de�no�redactar�y�aprobar�el�Plan�Hidrológico�queda�excluida�pues�la�citada�Directiva�contiene�un�mandato�claro�y�directo�que�obliga�a�la�elaboración�de�
un�Plan�Hidrológico�para�cada�una�de�las�Demarcaciones�Hidrológicas�contenidas�en�su�ámbito�de�aplicación.��

Sin�embargo,�la�Ley�9/2006�sobre�Evaluación�de�efectos�de�determinados�planes�y�programas�sobre�el�medio�ambiente�obliga�a�considerar�la�Alternativa�Cero�durante�el�procedimiento�de�evaluación�ambiental�estratégica�entendida�ésta�como�“la�no�
realización�de�dicho�plan�o�programa”.�Por�su�parte,�el�Documento�de�Referencia�para�elaborar�el�Informe�de�Sostenibilidad�de�los�Planes�Hidrológicos�Insulares�en�el�apartado�5�del�Anejo,�considera�que�en�caso�de�revisión�de�un�plan�hidrológico�“la�
opción�cero�será�el�plan�actual”.��

�

�

�

�



�

Así�pues,�y�teniendo�en�cuenta�que�para�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�existe�un�Plan�Hidrológico�vigente,�la�opción�cero�equivale�a�la�Alternativa�Tendencial,�que�consiste�en�continuar�con�las�líneas�de�actuación�previstas�por�el�vigente�Plan�
Hidrológico.�Respecto�a�esta�Alternativa,�la�Memoria�de�Ordenación�(pp.�6)�señala�que�el�Plan�no�la�ha�incluido�ya�que�esta�opción�consolidaría�los�incumplimientos�actuales�de�los�objetivos�estratégicos�de�la�planificación.��

La�descripción�de� la�Alternativa�Cero�y� su�evaluación�comparada�con� la�Alternativa�de�Transición�ha�sido�abordada�en�el�documento�Adenda�al� Informe�de�Sostenibilidad�del�PHT,�debiendo� incorporarse� la�misma�en� la�Memoria�de�Ordenación�del�
documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�se�propone:�

Mantener�la�Alternativa�de�Transición�como�configuradora�del��Modelo�del�PHT.��

Profundizar�en�el�grado�de�detalle�de�la�explicación�de�la�Alternativa�de�Transición,�en�aras�de�mejorar�la�transmisión�de�conocimiento�en�cuanto�a�su�idoneidad.��

Completar�la�evaluación�ambiental�de�la�Alternativa�de�Transición�a�escala�de�bloque�y�dentro�de�cada�bloque,�por�tipologías�de�infraestructuras.��

Incluir�en�la�Memoria�de�Ordenación�del�documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial�una�síntesis�de�la�descripción�y�evaluación�de�la�Alternativa�Cero�o�Alternativa�Tendencial.��

�
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� COMARCALIDAD�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Descentralización�de��las�infraestructuras�de�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales,�de�manera�que�se�sustituya�la�implantación�de�infraestructuras�comarcales�o�supramunicipales�por�infraestructuras�locales.��

Creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�que�gestionen�el�sistema�de�producción�industrial�de�agua�y�su�distribución.�

Reconocimiento�de�la�importancia�de�las�administraciones�locales�y�comarcales�en�la�toma�de�decisiones�vinculadas�al�ciclo�integral�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

Son�varias�las�Administraciones�territoriales�que�detentan�competencias�vinculadas�a�la�gestión�del�Ciclo�integral�del�agua:�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma,�el�Cabildo�Insular�y�los�treinta�y�un�municipios�de�la�Isla.�Transversalmente�a�éstas,�
los�Consejos�Insulares�de�Agua,�como�administraciones�sectoriales�y�organismos�de�cuenca,�detentan�las�competencias�vinculadas�al�agua�desde�su�consideración�como�recurso�y�desde�la�perspectiva�de�su�uso.�

En�el�caso�particular�de�la�Isla�de�Tenerife�la�dimensión�territorial�del�PHT�deviene�de�su�consideración���por�el�Plan�Insular�de�Ordenación�de�la�Isla���como�Plan�Territorial�Especial�de�ordenación�del�Recurso�y�de�ordenación�de�las�Infraestructuras�y�
Equipamientos�Hidráulicos.��

Plantea�el�descriptor�ciertas� sensibilidades�divergentes�de� la� consideración�de� la�COMARCALIDAD� � por� la�que� se�declina�el�PHT�en� su�estrategia�de� Implantación�Territorial� �de� los�Sistemas�de� Infraestructuras�de� los�Bloques�del�Modelo�Funcional,�
estrategia�que�se�sitúa�en�la�línea�diseñada�por�las�Directrices�7�y�26.3�letra�j)�de�la�de�Ordenación,�las�cuales�establecen�–�respectivamente�–��los�principios�de�uso�eficiente�de�los�recursos�y�ahorro�en�su�consumo,�en�especial,�el�suelo�y�el�principio�de�
estimulación�de�la�promoción�y�gestión�supramunicipal�de�las�instalaciones�de�tratamiento�de�aguas.�

Es�en�este�punto�en�el�que�se�pone�de�relieve�con�mayor�explicitud�la�relación�entre�AGUA�y�TERRITORIO.�

La�experiencia�del�CIATF,�desde�su�creación�en�1995,�y� los�análisis� llevados�a�cabo�en�el�marco�del�Plan�Hidrológico�vienen�a�demostrar�–en�criterio�del�CIATF—que�es� la�escala�comarcal� la�adecuada�para�el�dimensionamiento�más�eficiente�de� las�
intervenciones�hidráulicas�en�alta.�

En�este�sentido,�la�gestión�comarcal�asentada�en�fórmulas�cooperativas�aúna�la�dimensión�local�–garante�de�la�sensibilidad�vecinal—con�la�dimensión�insular���garante�de�la�solidaridad�intercomarcal��.��

Este�modelo�avala�la�participación�en�la�gestión�mediante�fórmulas�conveniales�flexibles,�que�quedan�abiertas�a�cuantas�innovaciones�organizativas�se�propongan�y�contribuyan�a�la�incorporación�de�valor�al�sistema.�

La�línea�orientadora�de�agregación�de�infraestructura�en�la�escala�de�comarca�que�se�propone�desde�el�PHT�exige�partir�de�dos�premisas�impulsoras:�la�voluntad�de�cooperación�y�la�voluntad�de�solidaridad.�Estos�compromisos,�plenamente�compartidos�
por�los�Ayuntamientos�y�por�el�CIATF,�deberán�permitir�la�configuración�de�sistemas�comarcales�eficientes�de�infraestructuras�hidráulicas�sin�paradojas�ni�contradicciones�entre�eficacia�y�participación,�entre�lo�económico,�lo�social�y�lo�ambiental,�entre�el�
interés�local�y�el�interés�insular.�

La�dimensión�comarcal�es�vocacionalmente�sensible�tanto�a�la�variable�local�(por�ejemplo,�a�las�necesidades�equipamentales)�como�a�la�variable�insular�(por�ejemplo,�a�la�necesidad�de�transferencia�de�agua�regenerada�entre�comarcas).�Todo�ello�desde�
una�estrategia�de�implantación�territorial�que�debe�venir�ideada�y�presidida�desde�las�consideraciones�geográficas,�funcionales,�administrativas,�socioeconómicas,�y�ambientales�de�cada�ámbito.�

Además,�los�sistemas�comarcales�alcanzan�una�masa�crítica�que�permite�el�acceso�a�instrumentos�financieros�de�promoción�insular�en�marcos�autonómico,�estatal�y�europeo.�

De�otra�parte,�el�soporte�básico�de�los�sistemas�comarcales�está�en�las�INFRAESTRUCTURAS�DE�PRIMER�NIVEL:�EDAR,�EDAM,�EDAS,�grandes�contenedores,�colectores�en�alta,�grandes�impulsiones,�emisarios�comarcales,�etc.,�cuya�ubicación�en�el�territorio�
mediante�fórmulas�simbióticas�(complejos�hidráulicos,�corredores,�etc.)�permite�minimizar�el�consumo�de�suelo�y�de�recursos�organizativos�y�de�gestión�redundantes.�

La�estructuración� comarcal� de� los� sistemas� de� saneamiento� y� depuración� de�Adeje–Arona.,� del�NorEste� y� del� Valle� de� la�Orotava� ha� permitido� al� CIATF� y� a� los� Ayuntamientos� integrantes� de� � los�mismos� ir� consolidando�un� importante�bagaje� de�
conocimientos,�que�han�permitido�ir�mejorando�la�gestión�de�los�mismos�desde�una�perspectiva�cooperativa�comprometida�con�el�entorno,�la�reingeniería�de�procesos,�la�optimización�de�costes�económicos,�y�la�minimización�de�costes�sociales.�

Análoga�reflexión�cabe�hacer�respecto�a�los�Sistemas�de�Producción�Industrial�de�Agua�de�Mar�Desalada�de�Adeje�Arona�y�el�Metropolitano�de�Santa�Cruz.�

4



Respecto�a�la�IMPORTANCIA�DE�LAS�INSTANCIAS�LOCALES�Y�COMARCALES�EN�LA�TOMA�DE�DECISIONES�vinculadas�al�Ciclo�integral�del�agua,�el�PHT�reconoce�su�decisiva�intervención,�en�línea�con�lo�preconizado�desde�la��Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�
Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local.��

Se�entiende�desde�el�CIATF,�a� la�vista�de� lo� incorporado�al�descriptor,� �que�no�ha�quedado�suficientemente�explícita�en�el�documento�del�PP/Av�del�PHT� la�posición�e� importancia�de� las�entidades� locales�en�el�Plan,�y�que�–en�consecuencia—debe�
procederse�a�su�clarificación�y��profundización.�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

Ratificar�la�propuesta�Comarcal�de�implantación�de�los�sistemas�de�infraestructuras�hidráulicas�en�alta,�que�se�plantea�desde�el�PHT.�

Privilegiar�la�explicación�y�la�comprensión�de�la�idoneidad�de�los�sistemas�Comarcales,��profundizando�en�la�comunicación�de�los�aspectos�de�creación�y�agregación�de�valor�de�los�mismos.�

Clarificar�el�papel�determinante�de�las�instancias�locales�en�su�relación�con�el�Ciclo�del�Agua�y�profundizar�en�su�valoración�e�implicación.�
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�

INTEGRACIÓN�AGUA���ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Reconocer�la�importancia�estratégica�del�par�agua�–�energía�y,�plantear�propuestas�consistentes�relacionadas�con�él.��

Reforzar�la�idea�estratégica�de�profundizar�y�actuar�en�busca�de�mayores�niveles�de�eficiencia�y�ahorro�energético�en�la�gestión�del�agua,�la�cual�va�a�requerir�en��Tenerife�–�paulatinamente���mayores�costes�energéticos�y�económicos�vinculados�a�
la�depuración,�a�la�desalación�y�al�bombeo.�

Abordar�la�insostenibilidad�ambiental�y�económica�a�largo�plazo�del�sistema,�considerando�como�elemento�esencial�para�el��trabajo�el�progresivo�agotamiento�de�los�combustibles�fósiles.�

Movilizar�desde�el�PHT�una�estrategia�efectiva�de�gestión�y�eficiencia�energética,�primando�el�uso�de�energías�renovables�asociadas�al�ciclo�integral�del�agua.��

Incluir�entre�los�objetivos�de�la�planificación�hidráulica�insular�la�minimización�de�la�factura�energética�de�los�ciclos�integrales�del�agua�mediante�la�aplicación�y�sustitución�de�las�fuentes�de�energía�convencionales�por�renovables.�

Permitir��a�los�Ayuntamientos�gestionar�la�producción�de�agua�a�partir�del�uso�de�fuentes�de�energía�renovable,�como�paso�para�lograr�la�autosuficiencia�energética�de�los�ciclos�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

En�la�actualidad�el�discurso�sobre�el�BINOMIO�AGUA�ENERGÍA�trasciende�ampliamente�la�barrera�conceptual�y�reflexiva�para�erigirse�como�una�verdadera�ideología�(ecoideología).Se�trata�de�una�sensibilidad�social�desde�la�que�se�invoca�el�problema�–no�
resuelto���del�futuro�energético�de�nuestra�sociedad,�centrándolo�en�la�relación�biunívoca�entre�la�energía�y�uno�de�sus�grandes�consumidores:�el�agua.��

Este�enfoque�sería�igualmente�aplicable�a�binomios�del�tipo�Residuos�Energía�(instalaciones�de�proceso,�incineradoras,�etc.),�Grandes�Industrias�Energía�(cementeras,�grandes�procesadoras,�etc.),�Intermodalidad�Energía�(aeropuertos,�puertos,�etc.),�etc.�

Es�justamente�desde�el�par�binomial�de�más�elevado�nivel:�Gran�Consumidor�Energía,�desde�donde�entiende�el�CIATF�que�procede�abordar��la�problemática�de�un�recurso�–la�energía—al�que�el�medio�natural�y�el�medio�cultural�vienen�a�exigir�ya�un�grado�
de�renovabilidad�muy�superior�al�existente.��

La�resolución�del�problema�presenta�inconvenientes�derivados�del�cúmulo�de�disciplinas�autónomas�que�intervienen�con�competencias�fragmentarias�que�necesariamente�deberían�asumir�directrices�procedentes�de�estrategias�del�más�alto�nivel�que�
dirigieran�y�armonizaran�las�distintas�políticas�sectoriales,�muy�diferentes�entre�sí.�

El�CIATF�preconiza�la�comprensión�de�la�relación�Gran�Consumidor��Energía�en�el�nivel�en�el�que�se�pueda�operar�su�planteamiento�y�se�puedan�imponer�soluciones,�que�no�se�corresponde�con�el�escalón�jerárquico�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.�

En�consecuencia,�el�PHT�considera�necesario�que�las�instancias�a�las�que�corresponde�el�diseño�de�la�política�energética�procedan�a�:�

� el�enfoque�holístico�del�problema�energético�

� la�definición�y�determinación�de�las�condiciones�que�armonicen�la�carta�del�mix�energético�insular�con�las�inercias,�tendencias�y�capacidades�del�modelo�energético�actual�

� la�asignación�y�ordenación�del�recurso��desde�criterios�sociales,�económicos,�ambientales�y�funcionales��

� la�financiación�de�la�renovabilidad�

Las�directrices�que�de�ello�se�deriven�serán�asumidas�por�el�modelo�del�PHT,�e�incorporadas�a�su�ordenación�en�posición�de�igualdad�con�el�resto�de�los�planeamientos�sectoriales�que�involucren�a�Grandes�Consumidores�de�Energía.�En�este�sentido,�el�
documento�de�PP/Av�del�PHT�analiza�de�forma�sintética�la�relación�que�existe�entre�los�sectores�del�Agua�y�la�Energía�al�abordar�la��Estrategia�de�inserción�intersectorial�(pp.�31�–�Memoria�de�Ordenación).�

Se�reconoce�así�al�Agua�como�un�sector�Gran�Consumidor�de�Energía,�altamente�dependiente�de�ella,�y�con�rápida�tendencia�al�incremento�de�su�demanda.�

�
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Pero�el�protagonismo�del�Agua�en�la�relación�Agua�Energía�no�se�ciñe�tan�sólo�a�su�vertiente�como�Sector�de�Gran�Consumo�sino�que�incluye�potencialidades�como�Productor�de�energía�limpia�y�como�vehículo�de�intercambio�de�energía�potencial�y�
cinética�en�los�Ciclos�Hidroeléctricos��

Es�por�todo�ello�por�lo�que�el�modelo�del�PHT���aun�siendo�consciente�de�sus�limitaciones—se�considera�protagonista�tanto�de�contribuir�a�las�debilidades�del�sistema�eléctrico�como�de�aportarle�oportunidades�de�solución.�

El�PHT�avanza�diversas�propuestas�desde�la�certidumbre�de�los�siguientes�postulados�:�

� Reconocimiento�del�alto�grado�de�insostenibilidad�del�actual�modelo�energético.�

� Obligación�de�posicionamiento�activo�de�la�planificación�frente�al�reto�energético.�

� Interrelación�Agua�Energía�Cambio�Climático.�

� Alta�Penetración�del�binomio�Agua�Energía�como�demanda�sociológica�y�ambiental.�

� Disponibilidad�constatada�de�líneas�tecnológicas�integradas�que�pueden�converger�en�la�mitigación�del�problema�en�el�medio�plazo,�y�en�su�resolución�a�largo�plazo.�

� Importante�grado�de�incertidumbre�respecto�al�coste�económico,�social�y�ambiental�de�las�soluciones.�

El�PHT�da�visibilidad�así�a�una�problemática�diversa�:�

Modelo�del�PHT�como�Consumidor�de�Energía:�

� Eficiencia�en�la�Demanda�de�energía,�a�ajustar�con�gestión�de�demanda,�ahorros�activos,�controles�de�pérdidas�en�redes,�auditorías�energéticas,�oferta�de�servicio�de�interrumpibilidad�al�sistema�energético,�etc.�

� Eficiencia�en�el�Uso�de�energía�consumida,�a�garantizar�mediante�la�incorporación�de�las�mejores�tecnologías�disponibles��(en�términos�energéticos)���

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�al�Cambio�Climático�(ver�ISA):�

Inducción�a�la�producción�de�Gases�de�Efecto�Invernadero�a�través�del�consumo�de�energía,�en�la�fracción�en�que�ésta�proceda�de�combustibles�fósiles�en�la�carta�energética�insular.�

Modelo�del�PHT�como�Productor�de�energías�no�contaminantes�y�renovables:�

Puesta�en�valor�de�sinergias�que�tienen�lugar�durante�el�ciclo�integral�del�agua,�gestionando�y�planificando�minicentrales�eléctricas�de�turbinado�de�agua�subterránea,�así�como�proponiendo�la�instalación�de��aerogeneradores�en�otras�ocasiones.�En�este�
sentido�debe�decirse�que�compete�al�Gobierno�de�Canarias�la�asignación�de�potencia�eólica�(Decreto�32/2006,�de�27�de�marzo,�por�el�que�se�regula�la�instalación�y�explotación�de�los�parques�eólicos�en�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias,�
en�su�redacción�dada�por�el�Decreto�7/2011,�20�enero).��

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�a�la�incorporación�de�Energías�Renovables:�

� Planteamiento�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos,�a�través�del�conjunto�de�infraestructuras�e�instalaciones�hidráulicas�que�conllevan.�

El�CIATF�ha�entendido�que�la�incorporación�de�los�ciclos�hidroeléctricos�al�modelo�eléctrico�insular�de�Tenerife�es�urgente�y�de�muy�alta�eficiencia.�Por�ello�el�PHT�un�catálogo�de�emplazamientos�potenciales�de�ciclos�hidroeléctricos�
como�infraestructuras�hidráulicas�de�primer�nivel�dentro�del�bloque�de�producción�industrial�del�modelo�funcional�del�PHT.�

Tras�el�filtrado�de�los�emplazamientos�potenciales�y�la�elección�de�los�más�eficaces�desde�la�perspectiva�global,�se�pretende�abordar�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial��la�visibilidad�pormenorizada�de�estos�últimos,�al�entenderse��
desde�el�PHT�que�la�perentoria�necesidad�de�su�materialización�obliga�a�no�dilatar�ni�postergar�la�transmisión�exacta�de�las�propuestas�a�la�sociedad�insular.�

En�cualquier�caso,�debe�ponerse�de�manifiesto�que�esta�estrategia�debe�coordinarse�con�el�planeamiento�general�y�con�los�instrumentos�de�ordenación�específicos�en�materia�de�energética�como�son�el�Plan�Energético�de�Canarias�(PECAN)�o�el�Plan�
Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Infraestructuras�Energéticas�de�Tenerife�(PTEOIE�de�Tenerife).�

�En�consecuencia,�debe�concluirse�que�el�modelo�del�PHT� tiene� la� �vocación�de�contribuir�a� la� sostenibilidad�del�modelo�energético� insular,�colaborando� �en� la� implantación�del� �modelo�energético� insular� y� regional�que�sea�objeto�de�ordenación�
coordinada�por�las�instancias�competentes.�



PROPUESTAS�

Hasta�tanto�las�Administraciones�competentes�desarrollen�la�ordenación�del�sistema�eléctrico�insular,�se�propone�que�se�favorezca�desde�el�PHT�la�asociación�consumo��producción�de�energía,�en�el�nivel�en�que�sea�posible,�y�coherentemente�con�
los�diferentes� factores�de�entorno� � (administrativos,�presupuestarios,� tecnológicos).�Todo�ello� incorporando� la�actividad�consumidora�de�energía�en� su�adecuada� localización�e� incorporando� ��en�paralelo��� la�actividad�productiva�de�energía�
renovable�en�la�localización�más�eficaz).�Siempre,�de�forma�coordinada�con�la�planificación�energética�

Se�propone�incluir�entre�las�medidas�no�estructurales�del�Plan��disposiciones�que�tiendan�al�ahorro�y�a�la�eficiencia�energética�desde�la�fase�de�planificación�de�sistemas,�proyecto,�explotación�y�sistemas�de�información.�

�
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� MASAS�DE�AGUA�COSTERAS�

�

CONTENIDO�

En�algunas�de�las�contribuciones�recibidas�se�señala�que�:�

No�existe�información�precisa�para�establecer�el�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�costeras,�ya�que�el�único�estudio�dirigido�a�tal�fin�denominado�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�se�
muestra�como�incompleto�e�insuficiente.�

No�se�han�identificado�adecuadamente�las�presiones�a�las�que�se�someten�las�masas�de�agua�superficial�costeras�

Resultan�insuficientes�las�redes�de�control�consideradas�en�el�PHT.���

Se�considera,�además,�que�el�PHT�debe�establecer�políticas�de�gestión�y�control�del�litoral�orientadas�a:��

Disminuir�en�la�medida�de�lo�posible�el�número�y�grado�de�afección�de�las�zonas�muy�modificadas.�

Cuantificar�y�disminuir�las�afecciones�derivadas�de�la�actividad�de�la�acuicultura�y�dirigirlas�hacia�explotaciones�más�sostenibles�

Cuantificar�el�impacto�producido�por�los�vertidos�desde�tierra�al�mar�y�establecer�prioridades�en�la�financiación�de�infraestructuras�según�niveles�de�gravedad�

Implantar�nuevas�depuradoras�antes�de�los�vertidos�y�su�posterior�incorporación�a�sistemas�de�reutilización�

Traspasar�la�titularidad�de�los�sistemas�de�vertido�de�gestión�supramunicipal�hacia�el�órgano�de�gestión�responsable.�

Revisión�de�la�declaración�de�Zonas�Sensibles�de�la�Isla�para�adaptarlas�a�la�realidad�del�litoral,�a�su�riqueza�natural,�sus�zonas�de�baño�y�su�potencial�turístico�

Cumplir�con�las�competencias�del�CIATF�en�lo�que�se�refiere�a�la�aprobación�de�los�sistemas�de�saneamiento,�depuración�y�vertido.��

De�forma�más�detallada�se�plantea�en�este�proceso�que�:�

Las�medidas�de�regeneración�y�creación�de�playas,�así�como�de�construcción�de�diques�de�protección�incluidas�en�el�“Plan�de�Medidas�de�la�Dirección�General�de�Sostenibilidad�de�la�Costa�y�el�Mar”,�no�van�a�producir�una�mejora�de�la�calidad�de�
las�masas�de�agua�costeras,�ni�van�a�prevenir�su�contaminación.�

El�tenor�literal�del�objetivo�“Restituir�el�transporte�litoral�afectado�por�la�implantación�de�infraestructuras�costeras”,�suscita�dudas�sobre�su�alcance,�dado�que�no�cabe�“restituir”�el�transporte�litoral�una�vez�interrumpido�por�la�ejecución�de�una�
infraestructura.�

�

ANÁLISIS�

La�DMA�ha�venido�a�sumar�al�tradicional�ámbito�terrestre�de�planificación�de�los�Planes�Hidrológicos�las�denominadas�AGUAS�COSTERAS�(constituidas�por�una�franja�de�una�milla�náutica�de�distancia�desde�tierra)�las�cuales,�se�estructuran,�a�efectos�de�la�
Directiva,�en�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS.�De�esta�manera,�durante�el�proceso�de�trasposición�normativa�de�la�DMA�se�extendió�el�ámbito�territorial�de�la�planificación�hidrológica�hasta�el�zócalo�delimitado�por�las�aguas�costeras.�

Todo�ello�sin�redistribución�del�régimen�competencial�de�las�actividades�o�usos�potencialmente�desarrollables�en�las�aguas�costeras�(vertidos�tierra�–�mar,�acuicultura,�actividad�portuaria,�aguas�de�baño,�marisqueo,�etc.),.�

El�papel�de�la�planificación�hidrológica�viene�a�reconocerse�en�la�ordenación�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�desde�la�dimensión�determinada�por�su�calidad,�cuya�sostenibilidad�le�es�asignada�en�la�DMA�partiendo�de�la�situación�actual�de�las�
masas�y�de�las�obligaciones�de�calidad�futura�que�–en�virtud�de�la�Normativa�traspuesta—les�será�exigible.�

El�carácter�y�diversidad�de�los�usos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras,�así�como�la�naturaleza�no�consuntiva�de�esos�usos�determina�que�la�planificación�hidrológica�no�determine�la�asignación�de�las�aguas�a�usos�,�siempre�y�cuando�los�mismos�
cumplan�la�doble�condición�de:�

� ser�compatibles�con�los�objetivos�de��calidad�de�las�masas�de�agua�

� constituir�medidas�contempladas�en�las�planificaciones�competentes�(dentro�del�marco�multi�competencial�al�que�ya�se�ha�aludido)��
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Respecto�al�contenido�de�este�Descriptor,�debe�reseñarse�que�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�incluido�un�resumen�de�la�información�disponible�respecto�a�la�CARACTERIZACIÓN�Y�DELIMITACIÓN�de�las�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,�
tomando�como�fuente�el�documento�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�elaborado�por�la�Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial�del�Gobierno�de�Canarias.��

Los�resultados�de�este�estudio�se�consideraron�suficientes�para�proceder�a�la�caracterización�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�si�bien,��tal�y�como�fue�analizado�en�el�Descriptor�núm.�2�denominado�“Información�ambiental�DMA”,�se�ha�
detectado�la�necesidad�de�poner��a�disposición�del�público�toda�la�información�relativa�a�esta�caracterización�inicial,�al�objeto�de�garantizar�la�transparencia�de�la�información�así�como�la�necesidad�de�proceder�al�establecimiento�del�ESTADO�DE�CADA�
UNA�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�(entendiendo�como�tal�la�expresión�general�del�estado�de�una�masa�de�agua�superficial,�determinado�por�el�peor�valor�de�su�estado�ecológico�y�de�su�estado�químico).���

Asimismo,�en�el�análisis�del�Descriptor�núm.�2�se�ha�puesto�de�relieve�la�necesidad�de�completar�la�información�relativa�a�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�a�las�masas�de�agua�muy�modificadas�(PRESIONES�SIGNIFICATIVAS�–�IMPACTOS�–�REDES�
DE�CONTROL),�a�cuyo�análisis�nos�remitimos.��

Como�se�ha�dicho�con�anterioridad,�compete�a� la�planificación�hidrológica� � la� incorporación�de� la�variable�“calidad”�como�un�nuevo�y�determinante�elemento�para� la�gestión�de� las�Masas�de�Agua�Superficiales�Costeras�en� la� línea�de�garantizar� la�
consecución�de�los�objetivos�medioambientales�que�la�DMA�les�asigna.��

En�esta�línea,�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,��debe�abordarse��desde��una�perspectiva�integrada�que�reconozca�el�conjunto�de�ordenaciones�que�se�derivan�de�las�competencias�de�otras�Administraciones�(Planes�
que�orden�las�ZEC�costeras,�Estrategia�de�Sostenibilidad�en�la�Costa�y�el�Mar,�Plan�Regional�de�Acuicultura,�PTEO�de�los�recursos�naturales�en�el�medio�marino...)�y�cooperativa�participando�al�nivel�que�le�corresponda�como�garante�de�la�calidad�,�tanto�en�
las�planificaciones�sectoriales�como�en�las��autorizaciones�de�actividades�concretas�que�lo�requieran..��

De�otra�parte,�en�relación�con�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�Y�CONTROL�en�materia�de�aguas�costeras,�el�PHT�debe�tratar�de�integrar�de�forma�coordinada� las�medidas�que�propongan�el�resto�de�Administraciones�con�estricto�cumplimiento�del�marco�
legalmente�establecido.�

En�este�sentido����a�tenor�particular�aludido�explícitamente�en�el�descriptor��,�deben�integrarse�aquellas�medidas�que�la�Dirección�General�de�la�Costa�y�del�Mar�determine�en�sus�Planes�o�Estrategias,�entre�las�cuales�se�han�planteado�la�REGENERACIÓN�
DE�PLAYAS�Y�CONSTRUCCIÓN�DE�ELEMENTOS�DE�PROTECCIÓN,�respecto�a�las�cuales�se�ha�planteado�en�el�proceso�de�participación�que�“no�redundan�en�cumplimiento�del�objetivo�previsto�en�la�DMA��consistente�en�mejorar�la�calidad�de�las�aguas�
costeras”.�Estas�medidas�para�la�recuperación�de�los�valores�geomorfológicos�costeros���como�el�resto�de�medidas��desarrollan�objetivos�propios�de�la�competencia�legalmente�asignada�y�pueden�generar�tanto�impactos�ambientales�positivos�(mejoras�en�
el�litoral),��como�negativos�(afección�a�hábitats�y�especies�marinas,�así�como�sobre�las�poblaciones�de�interés�pesquero).�

En�todo�caso�corresponde�al�procedimiento�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental�del�proyecto�técnico�incluir�las�medidas�correctoras�y�el�programa�de�seguimiento�específico�de�aquellas�variables�ambientales�relacionadas�con�los�impactos�identificados.��

Respecto�a�la�sensibilidad�respecto�a�la�APORTACIÓN�DE�SEDIMENTOS�DE�BARRANCOS�a�la�dinámica�litoral��al�efecto�de�profundizar�en�su�conocimiento�,�el�CIATF�participa�de�la�necesidad�de�impulsar�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�esta�
temática�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�anterior,�se�propone�:�

Entender�que�las�medidas�derivadas�del�ejercicio�competencial�de�las�Administraciones�Públicas�en�materia�de�Puertos,�Costas�y�Marina�Mercante,�Medioambiente,�Recursos�Naturales,�etc.,��que�ordenan�o�puedan�ordenar�los�usos�no�consuntivos�
de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�tienen�la�consideración�de�MEDIDAS�en�cuanto�que�se�aplican�sobre�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife��,�si�bien�NO�PERTENECEN�AL�
PROGRAMA�DE�MEDIDAS�DEL�PHT�,�por�cuanto�que�no�se�derivan�de�los�objetivos�directamente�mandatados�al�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

Entender� que� las�medidas� � derivadas� del� ejercicio� competencial� de� las� Administraciones� Públicas� en�materia� de� Puertos,� Costas� y�Marina�Mercante,�Medioambiente,� Recursos� Naturales,� etc.,� � que� ordenan� o� puedan� ordenar� los� usos� no�
consuntivos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�serán�COHERENTES�con�el�PHT�cuando�no�se�opongan�a�los�objetivos�de�calidad�de�las�masas�de��aguas�superficiales�costeras.�

Reiterar�las�propuestas�previstas�en�el�Descriptor�núm.�2�“Información�Ambiental�DMA”�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�relativas�a�la�necesidad�de�incorporar�determinada�información�al�plan�hidrológico�en�la�siguiente�fase�de�
tramitación.��

Valorar�la�inclusión�dentro�del�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�de�la�realización�de�estudios�e�investigaciones�específicas�sobre�la�aportación�de�los�sedimentos�de�los�barrancos�a�la�dinámica�litoral.�

�

�



�

CAMBIO�CLIMÁTICO�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación,�se�plantea:��

La�necesidad�de�incorporar�dentro�del�marco�legislativo�previsto�en�el�PHT�las�determinaciones�de�la�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

ANÁLISIS�

La�Agencia�Canaria�de�Desarrollo�Sostenible�y�Cambio�Climático�ha�procedido�a�la�elaboración�del�documento�denominado�“Estrategia�Canaria�de�lucha�contra�el�cambio�climático”,�el�cual�es�la�“herramienta�operativa�que�sirve�de�marco�para�afrontar�y�
dar�respuesta�a�los�retos�a�que�se�enfrenta�Canarias�como�consecuencia�del�Cambio�Climático,�sirviendo�de�elemento�dinamizador�y�coordinador�de�las�distintas�políticas�sectoriales,�así�como�para�el�fomento�de�la�concienciación�ciudadana,�empresarial�y�
administrativa�(pp.�12�de�la�Estrategia…).”�

Sin�perjuicio�de�que�se�proceda�a�citar�este�documento�entre�las�disposiciones�normativas�que�pueden�afectar�al�PHT,�es�necesario�señalar�que�en�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�asumen�y�constatan�indicios�de�cambio�climático�en�la�Isla,�a�los�que�se�
debe�dar�una�respuesta�global�y�coordinada.�En�este�sentido,�se�toma�en�consideración�la�estrategia�de�lucha�contra�el�cambio�climático,�compatibilizando�el�binomio�desarrollo�–�cambio�climático,�de�acuerdo�a�los�principios�de�un�desarrollo�sostenible.�

El�PHT�articula�sus�actuaciones�de�lucha�contra�el�cambio�climático�atendiendo�a�las�vertientes�de�la�adaptación�y�la�mitigación,�términos�que�permiten�transmitir�el�principio�de�eficiencia�del�que�emanan�un�conjunto�de�medidas�caracterizadas�por�su�
eficiencia� técnica� (adaptación�a� tecnologías�de�mejor� coste�eficacia),� eficiencia� territorial� (economías�de�escala),� eficiencia�de�ordenación� (graduación�en� la� incorporación�de� recursos� al� balance�hídrico,� regulación�del�marco� y�de� los� agentes,�…),� y�
eficiencia�de�asignación�(transporte�de�caudales,�corredores,�anillos,�fórmulas�de�asignación,�…).��

�

�

PROPUESTAS�

Se�propone�incluir�entre�en�el�catálogo�de�planes�y�programas�de�referencia�para�la�elaboración�del�PHT,�la�denominada�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

�

�

�

�

�

�

�

�
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� GESTIÓN�DEL�ACUÍFERO�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación�institucional,�se�han�planteado�diversas�propuestas�en�relación�con�la�gestión�del�acuífero�planteada�por�el�PHT:�

Acompasamiento�de�las�extracciones�con�las�disponibilidades�del�acuífero,�lo�que�reducirá�la�sobreexplotación.�

Disminuir�en�mayor�medida�que�la�prevista�por�el�PHT�la�extracción�de�aguas�subterráneas�hasta�favorecer�la�eventual�restauración�de�los�nacientes�o�manantiales.�

Incidir�en�la�investigación�hidrogeológica�para�promover��la�restauración�de�los�primitivos�paisajes�del�agua�y�su�eventual�contribución�al�caudal�ecológico�de�los�ecosistemas�húmedos�de�barrancos.�

Establecer�indicadores�que�definan�los�umbrales�máximos�de�extracción�de�aguas�subterráneas,�por�sectores�y�a�nivel�insular,�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero.�

�

ANÁLISIS�

Entre�los�objetivos�generales�del�PHT�se�establece�“Adecuar�la�disponibilidades�del�acuífero�y�su�explotación�a�fin�de�propiciar�la�estabilización�del�nivel�freático”��El�PHT�señala�con�claridad�en�relación�con�la�situación�inicial�del�acuífero�que��“…�en�ningún�
caso�se�recuperara�la�situación�inicial;�la�que�había�antes�de�que�comenzara�la�captación�de�aguas�subterráneas”,�no�es�susceptible�de�volverse�a�alcanzar.��Una�de�las�conclusiones�aportadas�por�el�modelo�matemático�de�Simulación�de�Flujo�es�que�la�
reducción�de�las�extracciones�–�única�opción�para�tender�a�la�estabilización�de�los�niveles���es�un�procedimiento�muy�eficiente�en�términos�de�reducción�de�la�aportación�procedente�de�las�reservas.�

Sin�embargo�la�estabilización�en�nuevos�niveles�debe�plantearse�como�reto�de�futuro�(medio�largo�plazo).�En�consecuencia,�no�es�planteable�la�recuperación�de�los�niveles�anteriores�al�inicio�de�la�actividad�extractiva�del�recurso.���

La�consideración�del�agua�como�un�recurso�intergeneracional�conlleva�el�planteamiento�de�estrategias�de�medio�–�largo�plazo�que�deben�ser�potenciadas�desde�el�PHT�en�términos�de�generación�de�tendencias�de�recuperación,�sin�que�le�sea�exigible�la��
total�solución�al�problema�en�el�marco�de�su�ámbito�temporal.�Es�desde�esta�perspectiva�donde�el�objetivo�de�la�recuperación�del�acuífero�debe�plantearse�como�un�objetivo�ambiental�menos�riguroso.��

El�PHT�contempla�para�el�2015,��en�las�tres�alternativas�que�plantea,�una�reducción�en�las�extracciones,�que�en�la�opción�de�transición�representa�una�aportación�un�11�%�inferior�en�2015.��Esta�reducción:�

� Conllevará�una�menor�aportación�de�reservas�y�una��disminución�en�la�cuantía�de�los�descensos.�

� No�conllevará�una�recuperación�de�niveles.�

Para� satisfacer� las�demandas�de� los�distintos�usos,� � además�de�prever�una�mejora�en� las�eficiencias�de� transporte,� abastecimiento� y� riego,�así� como�un�descenso� significativo�en�el� consumo,�el� PHT� contempla� la� incorporación�de�nuevos� recursos�
obligatoriamente�no�convencionales.��

De�otra� parte,� debe�decirse�que�muchos�de� los�MANANTIALES� que�existían� a� finales� del� siglo� XIX,� al� igual�que� sucede�hoy� en�día,� no� estaban� vinculados�al� acuífero� general� sino� a� acuíferos� colgados� en� los� cuales� la� cuantía�de� las� surgencias� está�
directamente�relacionadas�con�la�infiltración�y�no�con�el�nivel�freático.�Algunos�de�ellos�aportan�agua�durante�todo�el�año,�con�variaciones�de�caudal,�y�otros�están�secos�varios�años;�normalmente�solo�los�primeros�son�aprovechados.�Aunque�todas�las�
galerías�nacientes�están�inventariadas�no�se�dispone�de�dato�de�la�cuantía�de�los�aprovechamientos�y�de�su�variación�anual.��

El�PHT�plantea�establecer�algunos�parámetros�de�protección�de�manantiales.�Ver�documento�de�ordenación.�

Respecto�del�establecimiento�de�UMBRALES�MÁXIMOS�de�extracción�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero,�ya�se�ha�comentado�que�tal�opción�no�es�viable,�pues�aún�en�el�caso�hipotético�de�que�pudieran�anularse�todas�las�extracciones,�el�
sistema�continuaría�descendiendo�como�consecuencia�del�flujo�al�mar�hasta�que�se�alcanzara�una�nueva�situación�de�equilibrio.�

�

�

�
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PROPUESTAS�

Se�propone�incidir�en�la�inflexión�de�las�tendencias�de�sobreexplotación�del�acuífero,�teniendo�en�cuenta�las�inevitables�inercias�de�fondo�del�sistema�planteado�la�gestión�del�acuífero�en�términos�de�objetivo�ambiental�menos�riguroso.�

En�coherencia�con�la�aportación,�el�PHT�propone�establecer�algunos�parámetros�para�la�protección�de�manantiales.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

AGUA�Y�AGRICULTURA�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�propuesto:�

Considerar�como�objetivo�del�PHT�regular�la�implantación�y�explotación�de�sistemas�de�riego�agrícola�en�suelos�de�protección�paisajística,�usos�tradicionales�y�otros�en�los�que�se�hallen�presentes�valores�naturales�o�culturales�que�precisan�de�
protección�ambiental.�

Considerar�las�malas�prácticas�en�la�agricultura�y�ganadería,�junto�con�la�escasez�de�desarrollo�de�los�sistemas�de�saneamiento�de�aguas�residuales�urbanas,�como�las�fuentes�de�contaminación�por�nitratos�de�las�aguas�subterráneas.�

ANÁLISIS�

Por�lo�que�respecta�a�la�IMPLANTACIÓN�Y�EXPLOTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�RIEGO�AGRÍCOLA�EN�SUELOS�SIN�TRADICIÓN�DE�REGADÍOS,�debe�señalarse�que�el�Modelo�del�PHT�ha�tratado�el�tema�agropecuario�en�el�capítulo�dedicado�a�la�Estrategia�de�
inserción�intersectorial�del�MHT�–�Sector�Agropecuario�(pp.�32�de�la�Memoria�de�Ordenación).��

La�vinculación�y�dependencia�de�la�agricultura�respecto�al�agua�hace�que,�desde�la�perspectiva�del�PHT,�el�sector�agrícola�sea�determinante�en�la�planificación�hidrológica,�la�cual�–a�su�vez—interactúa�con�la�planificación�agraria�tanto�en�términos�de�
volúmenes�disponibles�como�en�términos�de�calidad�de�los�caudales�agrícolas..�Esta�relación�intersectorial�determina�que�en�la�ordenación�del�recurso�hídrico�el�PHT�tome�en�consideración�las�necesidades�del�sector�agrario�–�de�forma�coherente�con�
las�previsiones�que�efectúen�las�Administraciones�competentes�–,�tal�y�como�queda�reflejado�en�el�Balance�Hidráulico.�

Como�se�ha�dicho,�los�objetivos�del�PHT�en�materia�de�riego�se�centran�en� la�cantidad�y�la�calidad�del�recurso�(“Mejorar�la�disponibilidad�de�recursos�para�riego,�incorporando�nuevas�fuentes�de�suministro”�o�“Elevar�la�calidad�de�agua�de�riego,�
reduciendo�los�niveles�de�salinidad�de�las�mismas”).�

En�cuanto�a�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�AGROHIDRÁULICAS,�el�Modelo�del�PHT�plantea�un�Bloque�temático�específico�cuyos�objetivos�coinciden�con�los�planteados�anteriormente.��

De�otra�parte,�manteniendo�la�perspectiva�de�relación�intersectorial,�debe�señalarse�que�si�bien�la�disponibilidad�de�agua�para�riego�puede�constituir�un�elemento�positivo�en�relación�con�el�mantenimiento�de�valores�culturales�y�paisajísticos�propios�
de�la�Isla,�la�escasez�de�recursos�hídricos�obliga�a�considerar�esta�posibilidad�desde�una�posición�de�cautela�dando�respuesta�de�forma�coyuntural�a�necesidades�puntuales�que�no�alteren�la�estructura�tradicional�del�paisaje�ni�promuevan�la�sustitución�
masiva�de�cultivos.� �En�este�sentido,� los�diversos� instrumentos�de�planificación�agraria�específica�–�como�el�Plan�de�Regadíos�de�Canarias�–�Horizonte�2014�2020,�que�se�enmarca�en� la�Estrategia�Nacional�para� la�Modernización�Sostenible�de� los�
Regadíos,�deben�ser�sensibles�tanto�a�la�disponibilidad�del�recurso�como�a�las�modificaciones�de�los�roles�paisajísticos�tradicionales.���

Por�otro�lado,�en�el�PHT�se�recoge�que�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS,�manifestada�por�la�presencia�de�concentraciones�elevadas�de�ión�nitrato�en�determinadas�zonas�de�la�Isla,�se�debe�principalmente�a�la�percolación�de�las�
aguas�de�riego�de�cultivos�con�malas�prácticas�de�abonado�y�a�los�vertidos�de�aguas�residuales�domésticas�sin�depurar�o�con�un�tratamiento�deficiente.�

Al�objeto�de�prevenir�y�proteger�este�deterioro�de�las�aguas�subterráneas�y�reducir�su�contaminación�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�plantea,�entre�otras,�las�siguientes�medidas:�

� Reducir� la�contaminación�de� las�aguas�de�origen�agropecuario�mediante� la�elaboración�y�difusión�de�códigos�de�buenas�prácticas�en�agricultura�y�ganadería� (medida�complementaria�cuya�ejecución�se�vincula�a� las�Administraciones�con�
competencia�en�materia�de�agricultura�y��medio�ambiente).�

� Imponer� condiciones�para�garantizar�que� los�efluentes�de�origen�doméstico� cumplan� los� límites�de� la� reglamentación�de� vertidos,� y�disponer�de�medios�humanos,� técnicos� y� financieros�para� la� vigilancia� y� control�de� las� autorizaciones�
concedidas.�

� Continuar�con�la�caracterización�en�las�zonas�en�las�que�hay�evidencias�de�contaminación�por�nitratos.�

PROPUESTAS�

Mantener�los�objetivos�previstos�en�el�PHT�respecto�al�Bloque�de�Riego�y�adoptar�medidas�no�estructurales�tendentes�a�garantizar�la�coordinación�entre�los�planes�agrícolas�que�se�elaboren�para�la�Isla�de�Tenerife�y�el�PHT.�

El�PHT�contempla�el�seguimiento�de�la�presencia�de�nitratos�en�los�acuíferos�insulares.�
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� LLUVIA�HORIZONTAL�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�planteado�que,�desde�el�Plan�Hidrológico.�

Debería�fomentarse�e�impulsarse�el�uso�de�sistemas�de�captación�de�agua�procedente�de�la�lluvia�horizontal.�

ANÁLISIS�

En�Tenerife�existe�un�potencial�importante�para�captar�lluvia�horizontal.�La�precipitación�oculta�o�de�niebla�en�algunas�zonas,�y�durante�determinadas�épocas�del�año,�supera�incluso�los�aportes�de�la�lluvia�convencional.�Hasta�ahora�ese�potencial�sólo�
se�había�cuantificado�de�forma�puntual.�

Una�de�las�aportaciones�del�PHT�sobre�esta�materia�ha�sido�el�desarrollo�de�una�metodología�específica�para�la�evaluación�de�la�lluvia�horizontal,�la�cual�se�ha�incorporado�al�modelo�matemático�de�Hidrología�de�Superficie.��

Ello�ha�permitido�cuantificar�territorialmente�el�volumen�de�este�recurso�que�se�capta�de�forma�natural�y���a�través�del�balance�hídrico���determinar�su�incidencia�y�su�distribución�en�la�recarga�del�sistema�acuífero�insular.�

La�contribución�de�la�lluvia�horizontal�es�muy�significativa�en�las�cumbres�de�la�cordillera�central�(dorsal�Este)�y�de�Anaga,�así�como�las�zonas�de�crestas�de�los�macizos�de�Teno�y�de�Tigaiga.��

La�instalación�de�sistemas�de�captación�artificial�de�la�lluvia�horizontal,�para�realizar�un�aprovechamiento�directo�de�este�recurso,�plantea�una�serie�condicionantes�que�habrán�de�tomarse�en�consideración�para�cada�caso�particular.�Entre�ellos�hay�
que�destacar�las�condiciones�climáticas,�las�características�geográficas�y�relieve�del�emplazamiento,�la�irregularidad�temporal�del�recurso,�las�limitaciones�impuestas�por�las�normas�de�protección�ambiental�y�otras�derivadas�de�su�viabilidad�técnico�
económico,�teniendo�en�cuenta�los�volúmenes�a�captar,�así�como�los�costes�de�inversión�y�explotación�del�aprovechamiento�asociado�a�un�determinado�uso.�

PROPUESTAS�

Valorar�la�inclusión�como�medida�del�PHT�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�técnicas�y�sistemas�de�captación�de�lluvia�horizontal,�con�valoración�de�su�viabilidad�técnica,�económica�y�ambiental.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

EFICIENCIA�Y�AHORRO�

�

CONTENIDO�

El�descriptor�Eficiencia�y�ahorro,��se�ha�planteado�en�los�siguientes�términos�:�

Necesidad�de�disminuir�las�pérdidas�e�implementar�políticas�sociales�de�ahorro�del�recurso.�

Necesidad�de�apostar�por�la�cultura�del�agua�destinando�medios�económicos�a�promover�la�concienciación�en�materia�de�ahorro.��

Necesidad�de�establecer�un�Plan�Insular�de�contención�de�la�Demanda�que�señale�los�umbrales�límite�de�consumo�por�sectores�

ANÁLISIS�

El�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�la�gestión�de�la�oferta�y�la�demanda�de�agua�en�un�marco�de�sostenibilidad�de�las�explotaciones,�propiciando�una�asignación�de�los�recursos�a�usos�racionales�y�eficientes�del�agua.�

Asimismo,�el�PHT�plantea:�

� Impulsar�la�divulgación,�formación�y�participación�pública�sobre�la�importancia�del�agua�

� Fomentar�el�desarrollo�de�campañas�de�concienciación�de�un�uso�racional�del�agua�

� Reducir�el�nivel�de�pérdidas�y�de�consumos�no�contabilizados.�

Para�la�consecución�de�dichos�objetivos,�en�el�PHT�se�incluyen�medidas�de�desarrollo�de�estrategias�de�reducción�de�dotaciones,�de�reducción�de�pérdidas�en�redes�y�de�recursos�no�aprovechados,�y�de�mejora�de�eficiencias�en�el�riego,�unidas�a�la�
realización�de�campañas�de�mentalización�a�las�personas�e�instituciones�sobre�la�pérdida�de�la�cultura�del�agua�y�sus�consecuencias.�

Las�propias�reflexiones�del�CIATF�comparten�la�sensibilidad�que�se�remarca�en�el�descriptor.�Se�pone�así�de�relieve���cada�vez�con�mayor�contundencia—que�:�

� La�inmediata�disponibilidad�de�agua�en�tiempo�real�y�sin�restricciones�de�que�vienen�disfrutando�las�nuevas�generaciones�ha�venido�a�contrarrestar�la�ancestral�cultura�de�ahorro�de�agua�en�nuestra�Isla.�Entiende�el�CIATF�que�debe�eliminarse�
el�espejismo�tecnológico�de�abundancia�del�recurso�y�regresar�a�la�senda�del�ahorro.��

� La�eficiencia�y�el�ahorro�,�como�medidas�que�no�consumen�recurso�son�las�más�sostenibles�de�las�medidas�posibles�dentro�de�las�incluidas�en�el�PHT�

PROPUESTAS�

Conforme�a�lo�valorado,�se�propone:�

Disponer�Medidas�específicas�de�formación�para�la�recuperación�de�la�conciencia�social�de�ahorro�de�agua,�en�el�Programa�de�Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�en�las�campañas�a�abordar.�

Mantener�los�objetivos�y�medidas�previstos�en�materia�de�mejora�en�la�eficiencia�de�las�redes�y�en�las�políticas�de�ahorro�del�recurso,�potenciando�las�Medidas�Específicas�de�Control�de�pérdidas�en�Instalaciones�y�Redes�del�Programa�de�
Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�

Incidir�en�la�gestión�de�la�demanda,�planteando�reducciones�de�dotaciones�y�mejorando�de�las�eficiencias,�desde�la�formación�e�información�a�la�ciudadanía�y�las�empresas.�

�

�
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� DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�con�
bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�para�
la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,�lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie�la�viabilidad�de�implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�el�Ayuntamiento�de�Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�cambiar�
el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

�

�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�
sólo�a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�
dichas�condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�
su�adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Debe�saberse�además�que�en�criterios�aislados�y�en�las�muy�pequeñas�aglomeraciones�urbanas�el�tratamiento�del�agua�residual�generada�puede�abordarse�mediante�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�bien�domiciliarios,�bien�colectivos.

En�criterio�del�CIATF�,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�el�éxito�
del�proceso�de�depuración,��la�ocupación�de�una�importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a�las�poblaciones�
y� �al�aire� libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de� insectos,etc.,� �condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en� las�proximidades.�A�ello� �debe�sumarse�el� impacto�producido�por�el�
transporte�de�los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�

Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que�los�sistemas�de�depuración�natural�sean�más�exitosos�ambientalmente�que�los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e�industriales��para�gestionar�los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,�incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente�industriales�)�que�puede�comprometer�la�viabilidad�de�las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto� al� desarrollo� de� un� PLAN� INSULAR�DE� IMPLANTACIÓN�DE� SISTEMAS� DE� DEPURACIÓN�NATURAL� que� evalúe� la� implantación� de� estos� sistemas,� especialmente,� en� Espacios� Naturales� Protegidos,� o� a� la� inclusión� en� el� PHT�
delocalizaciones�concretas�como�las�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�se�considera�que�dadas�las�particularidades�del�territorio,�deben�ser��Proyectos�concretos�de�ejecución�el�marco�de�evaluación�de�su�idoneidad.�

�
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PROPUESTAS�

No� procede� incorporar� ninguna� propuesta� al� PHT� que� privilegie� la� implantación� y� desarrollo� de� Sistemas� de� Depuración� Alternativo� ni� frente� a� sistemas� individuales� u� otros� sistemas� adecuados,� ni� frente� a� sistemas� convencionales� e�
industriales.�La�implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�

�
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�

ESTRATEGIA�INTERSECTORIAL;�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�indica�que�el�PHT�debe:�

Identificar�y�concretar�las�conexiones�estratégicas�con�el�sector�de�la�gestión�de�residuos�y�contribuir�al�desarrollo�de�las�políticas�relacionadas�con�el�sector.�

Valorar�la�contribución�de�lodos�de�las�depuradoras�a�mejorar�el�déficit�hídrico�permanente�(aridez),�favoreciendo�la�velocidad�de�infiltración�de�las�aguas�residuales�y�de�escorrentía.�Estos�lodos,�una�vez�tratados,�se�podrían�destinar�como�
soporte�para�cultivos�agrícolas,�parques,�ajardinamiento�de�autovías,�etc.,�de�tal�modo�que�con�esta�reutilización�se�disminuyera�la�cantidad�de�lodos�de�depuradora�vertidos�al�mar.�

Incorporar�un�plan�de�actuaciones�específicas�para�las�zonas�donde�se�concentra�la�ganadería�intensiva,�resolviendo�los�vertidos�y�produciendo�abono�orgánico�para�la�agricultura.�

Desarrollar�planteamientos�de�sistemas�de�digestión�de�excrementos�para�la�producción�de�gas�natural,�o�de�depuración�biológica�de�lagunas�o�humedales�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal.�

�

ANÁLISIS�

Al� igual�que�sucede�con�otros�sectores�estratégicos�como� la�energía�o� la�agricultura,�EL�PHT�DEBE�ABORDAR�SU�RELACIÓN�CON�EL�SECTOR�DE�RESIDUOS�desde� la�perspectiva�de� inserción� intersectorial,� tal�y�como�se�efectúa�en� la�Memoria�de�
Ordenación�del�PHT.�

Por�lo�que�respecta�a�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�en�la�Isla�de�Tenerife,�éstas�han�sido�desarrolladas�a�través�del�instrumento�de�ordenación�denominado�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�de�Tenerife�(BOC�núm.�99�de�
21/05/2010)�–�el�cual�debió�proceder�a�su�Evaluación�Ambiental�Estratégica�–�que,�al�igual�que�el�Plan�Territorial�Especial�Hidrológico�de�Tenerife.�

Desde�la�perspectiva�territorial,�tanto�el�PHT,�como�el�PTEOR�dimanan�del�Plan�Insular�de�Ordenación�y�se�articulan�en�una�estrategia�insular�común�y�única,�marcada�por�el�PIOT,�quien�determinó�los�ámbitos�y�objetivos�de�cada�Plan.��

Por�lo�que�respecta�a�la�GESTIÓN�DE�LODOS�DE�DEPURADORA,��esta�cuestión�se�aborda�en�la�Sección�5ª�del�PTEOR�denominada�Modelo�de�gestión�de�lodos�de�estaciones�depuradoras�de�aguas�residuales.�El�CIATF�participó�en�la�formulación�del�
citado�modelo�desde�las�competencias�que�le�competen.�

Las�líneas�planteadas�a�este�respecto�por�el�PHT�son�plenamente�coincidentes�con�las�de�el�PTEOR,�y�es�en�base�a�ello�por�lo�que�los�requerimientos�tecnológicos�exigidos�desde�el�PHT�a�las�nuevas�instalaciones�planteadas�viene�ajustándose�a�los�
umbrales�de�exigencia�preconizados�desde�el�PHT�y�el�PTEOR.�En�este�camino�están�las�sustituciones�de�filtros�banda�por�centrífugas�de�alto�rendimiento,�así�como�la�estrategia�de��secado�térmico�posterior,�que�elevaría�la�sequedad�de�los�lodos�hasta�
el�85�por�100.�El�proceso�de�gestión�culmina�con�la�valoración�del�producto�en�el�Complejo�Ambiental�o�con�su�incineración�o�vertido�–�ya�pulverizado�–�a�cubeto�de�almacenamiento.��

En�cuanto�a� la�VALORACIÓN�DE�LOS�LODOS�DE�DEPURADORA�Y�SU�INTRODUCCIÓN�EN�EL�SECTOR�DE�LA�AGRICULTURA�y/o�GANADERÍA,�el�propio� �PTEOR�aborda�esta�cuestión�así�como� las�dificultades�que�entraña�su�uso�(por�ejemplo,�en�el�
apartado�3.2.4.5�de�la�Memoria�de�Ordenación�del�PTEOR).��

También�existen�RELACIONES� INTERSECTORIALES�ENTRE�EL�PHT�Y�EL�SECTOR�DE�LA�GANADERÍA,� � las� cuales� se�explicitan�en� la�ya�mencionada�Estrategia�de� inserción� intersectorial�del�PHT� (pp.�32�de� la�Memoria�de�Ordenación).�Respecto�a� lo�
planteado�en�este�descriptor�en�cuanto�a�la�GESTIÓN�DE�EXCREMENTOS�PROCEDENTES�DE�LA�CABAÑA�GANADERA�PARA�PRODUCIR�GAS�NATURAL,�cabe�apuntar�que�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�(BOC�núm.�
110�de�04/06/2007)�regula�en�su�Sección�2ª�Condicionantes�de�las�Explotaciones�Ganaderas,�apartado�2.4.2.7�las�condiciones�para�el�almacenamiento�y�tratamiento�de�residuos�ganaderos,�aludiendo�a�la�Ley�16/2002,�de�1�de�julio,�de�prevención�y�
control�integrados�de�la�contaminación�y�al�Decreto�261/1996,�de�16�de�febrero,�sobre�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�los�nitratos.�De�otra�parte,�el�PHT�y�el�PTEOR�también�abordan�esta�cuestión.�El�PTEOR�plantea�un�
modelo�de�gestión�aplicable�a�los�purines�y�estiércoles�de�las�explotaciones�en�su�Sección�11ª.��

En�este�sentido,�corresponde�al�objeto�de�PHT�el�establecimiento�de�medidas�para�controlar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas�y�superficiales,�debiéndose�integrar�este�objetivo�con�los�del�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera�en�lo�que�
atañe�a�la�gestión,�control�y�valorización�de�los�residuos�de�origen�ganadero�para�su�posterior�utilización�en�agricultura.�

Finalmente,�por�lo�que�respecta�a�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS�POR�ACTIVIDADES�AGROPECUARIAS,�es�necesario�proceder�a�la�aplicación�de�la�normativa�de�nitratos�(Directiva�91/676/CEE�del�Consejo�de�12�de�diciembre�de�
1991�relativa�a�la�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�nitratos�utilizados�en�la�agricultura)�para�el�control�de�la�sobreutilización�de�fertilizantes�químicos�y�el�control�y�tratamiento�de�vertidos�de�estiércol�y�purines�de�las�
explotaciones�ganaderas,�regulado�en�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera.�
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�

PROPUESTAS�

teniendo�en�cuenta�lo�analizado�anteriormente,�SE�PROPONE:�

Tratar�monográficamente�y�con�mayor�grado�de�detalle�las�relaciones�existentes�entre�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�y�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�con�el�Plan�Territorial�Especial�
Hidrológico�de�Tenerife,�al�objeto�de�profundizar�en�las�relaciones�intersectoriales�existentes�entre�los�tres�documentos�en�cuanto�a�la�gestión�y�control�de�lodos�de�depuradoras�y�a�su�posterior�valorización�y�uso�en�otros�sectores�productivos�
como�la�agricultura�o�la�ganadería.���

Detectar�y�Potenciar�las�sinergias�entre�el�PHT,�el�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�ganadera.�
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� INFRAESTRUCTURAS�DE�TRANSPORTE:�RELACIÓN�CON�FAUNA�AVÍCOLA�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�ha�planteado:�

Establecer�como�medida�que�se�doten�a�las�conducciones�de�agua�que�discurren�por�Espacios�Naturales�Protegidos�de�dispositivos�que�sirvan�de�bebederos�para�las�aves.�

ANÁLISIS�

Respecto�a�LOS�BEBEDEROS�PARA�AVES�EN�CONDUCCIONES�QUE�DISCURREN�POR�ESPACIOS�NATURALES�PROTEGIDOS�–�o�en�otros�tramos�de�conducciones�–,�debe�señalarse�que�su�incorporación�no�ha�sido�considerada�hasta�ahora�en�los�trabajos�
del�PHT.�

Se�entiende�que�debe�estudiarse�desde�la�globalidad�de�sus�repercusiones,�tanto�de�inversión,�implantación,�coste�titularidad,�mantenimiento,�conservación�,�gestión�y�explotación,�etc.��

�

PROPUESTAS�

Del�análisis�anterior,�se�propone�que�en�la�siguiente�fase�de�tramitación�del�PHT,��

Se�incluya�un�estudio�sobre�la�viabilidad�de�posibles�puntos�de�bebederos�para�aves�(con�especial�consideración�a�los�tramos�que�discurran�por�Espacios�Naturales�Protegidos),�a�abordar�conjuntamente�con�la�administración�con�competencia�
ambiental.�

�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.�

Además,�se�ha�señalado�que�en�existe�un�incumplimiento�generalizado�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�las�obligaciones�derivadas�de�la�Directiva�91/271/CEE,�que�aprueba�las�normas�aplicables�al�tratamiento�del�agua�residual�urbana,�de�lo�cual�
se�derivan�serios�problemas�de�salud�pública,�económicos�y�sociales.�En�este�sentido,�se�señala�que�los�datos�del�Avance�en�esta�materia�no�son�correctos,�debido�a�la�metodología�aplicable�para�llevar�a�cabo�la�cuantificación.��Por�lo�que�respecta�a�la�
inversión�en�materia�de�saneamiento,�se�señala�que�la�previsión�inversora�en�redes�de�saneamiento�es�muy�escasa,�al�igual�que�lo�es�la�inversión�en�depuración.�Además,�continúa,�se�antepone�la�inversión�en�desalación�frente�a�la�inversión�en�
depuración,�tal�y�como�señala�la�memoria�económica�de�la�empresa�GESTA.�

Las�reflexiones�sobre�las�infraestructuras�y�el�modelo�de�saneamiento,�se�traducen�en�las�siguientes�solicitudes:�

Incluir�datos�más�exhaustivos�sobre�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual.�

Exponer�de�manera�clara�y�expresa�el�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales.��

Ejecución�inmediata,�sin�más�dilación�y�con�carácter�prioritario,�de�todas�las�infraestructuras�necesarias�para�el�saneamiento�y�depuración�de�las�aguas�residuales,�que�permita�el�cumplimiento�total�de�la�legislación�vigente,�garantizando�la�
salud�pública�y�medioambiental�de�las�masas�de�agua�terrestres�y�marinas.�

La�descentralización�de�las�infraestructuras�de�depuración�y�la�reutilización�in�situ�de�los�efluentes�depurados.��

Finalmente,�en�lo�que�al�saneamiento�se�refiere,�se�solicita�que�se�modifiquen�los�objetivos�previstos�para�el�Bloque,�de�modo�que�se�potencie�la�creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�para�una�mejor�getión�del�sistema�de�
producción�industrial�de�agua�desalada�y�su�distribución�y�que�se�fomente�la�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural.��

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�
de�aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�
de�alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�extender�el�desarrollo�de�las�redes�de�saneamiento�a�la�totalidad�de�los�núcleos�urbanos�de�la�Isla,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla.,�lo�que�es�plenamente�coherente�con�lo�anterior,�al�incorporar�a�la�estrategia�de�tratamiento�
de�las�aguas�residuales�los�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�para�los�casos�en�que�no�se�justifique�la�acometida�del�100%�de�los�habitantes�

�

18



En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir� los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar� las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�
garantizar�las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�

Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�
y�sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�el�Modelo�del�PHT�otorga�un�gran�peso�específico�a�las�aguas�procedentes�de�la�reutilización�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�realistas�en�
cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�de�
Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

En�este�sentido,�el�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Por� lo�que�respecta�a� la� información�que�se�ha�hecho�pública�en�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�respecto�a� la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de� la�
normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales,�debe�decirse�que�el�Consejo�Insular�de�Aguas�es�plenamente�coincidente�con�esta�reflexión�en�aras�de�garantizar�la�máxima�transparencia�en�el�conocimiento�y�en�la�
toma�de�decisiones.�En�este�sentido,�se�prevé�la�incorporación�en�el�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�de�un�Diagnóstico�del�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�las�aglomeraciones�urbanas�de�Tenerife.��

De�otra�parte,�y�por�lo�que�respecta�a�las�inversiones�en�materia�de�saneamiento,�deben�señalarse�varias�cuestiones:�

a. El�PHT�apuesta�por�el�pleno�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación��de�manera�paulatina,�debido�a�la�gran�brecha�existente�entre�la�situación�actual�y�la�situación�de�cumplimiento.�

b. El�RD�Ley�11/1995�atribuye�la�obligación�de�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�a�las�entidades�municipales�o�supramunicipales�que�se�constituyan�para�la�gestión�del�saneamiento�de�cada�aglomeración�(art.�3).��

c. Por� lo�que� se� refiere�a� las� inversiones�en�materia�de� redes�de�saneamiento,�debe�destacarse�que�compete�en�exclusiva�a� los�Ayuntamientos� la�prestación�del� servicio�de�alcantarillado�en� su� término�municipal�y�que,�por�
consiguiente,�se�considera�que�deben�las�entidades�locales�quienes�cuantifiquen,�realmente,�las�inversiones�que�se�requieren�en�esta�materia.�No�obstante,�el�diagnóstico�del�PHT�sí�incluye�los�colectores�para�el�transporte�en�alta�
del�agua�residual,�los�cuales�son�elementos�vertebradores�del�territorio�que�deben�estar�incluidos�en�este�Plan�Territorial.��

d. En�cuanto�a�las�inversiones�en�materia�de�depuración,�el�PHT�prioriza�sin�ambages�el�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación,�motivo�por�el�cual�se�da�prioridad�a�la�ejecución�de�EDAR�frente�a�la�ejecución�
de�EDAM�u�otro�tipo�de� infraestructuras.�Este�principio,� sin�embargo,�debe�ponerse�en�consonancia�con� la�necesidad�de�disponer�de�recursos� financieros�para�ejecutar�estas� infraestructuras�–�sobre� todo,�en�un�momento�
económico�como�el�actual�–,�motivo�por�el�cual�la�memoria�económica�de�GESTA�privilegia�la�ejecución�de�algunas�infraestructuras�distintas�de�las�estaciones�depuradoras�que�funcionarían�como�“palanca�financiera”�del�resto�de�
las�inversiones�previstas.�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�descentralización�de�las�infraestructuras�de�saneamiento,�el�Modelo�del�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual�apuesta�por�infraestructuras�de�alta�capacidad�de�depuración�y�alto�grado�de�tecnificación�que�aumenta�la�
posibilidad�de�reutilización�del�agua�residual�depurada.�Este�modelo�ofrece�ventajas,�tal�y�como�recoge�la�experiencia�del�Consejo�Insular�de�Aguas�por�cuanto�que�aplica�economías�de�escala,�reduce�el�consumo�de�suelo,�las�emisiones�al�medio�marino�
o�a�la�atmósfera,�etc.,�y�permite�disponer�de�soluciones�de�mayor�eficiencia�energética�(energías�renovables)�o�ahorro�neto�en�la�facturación�(servicio�de�gestión�de�la�demanda�de�interrumpibilidad).��
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PROPUESTAS�

Así�pues,�se�propone:�

Incorporar�al�diagnóstico�del�PHT,�al�menos,� la� información�disponible� relativa�a� la�existencia�de�sistemas�de�colectores�y�estaciones�depuradoras�que�ha�sido�utilizada�como�base�para�elaborar� las�propuestas�del�Bloque�Funcional�de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.��

Incorporar�información�relativa�a�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales�en�
la�Demarcación.�

Incorporar�las�inversiones�en�materia�de�depuración�del�agua�residual�con�carácter�prioritario�a�otras�inversiones.��

Mantener�el�criterio�en�cuanto�a�la�creación�de�estaciones�de�depuración�del�agua�residual�de�carácter�comarcal,�frente�a�la�atomización�del�saneamiento�en�múltiples�infraestructuras�dispersas�sobre�el�territorio.�

Privilegiar�la�transparencia�de�la�realidad�física�y�de�la�capacidad�económica�efectiva�frente�al�maquillaje�y�ocultamiento�de�los�datos�disponibles.�
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AYUNTAMIENTO�DE�GUÍA�DE�ISORA�

Registro�de�Entrada�nº�538�de�04�02�2011�
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DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�
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�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��
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El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�
estos�objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve� los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA�� �en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar�la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�
el�de�“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�
4.5�DMA,�entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,�de�acuerdo�con�todo�lo�anterior,�el�PHT�debe�calificar�el�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�y�tomando�como�base�esta�información,�determinar�
si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�considera�que�las�propuestas�formuladas�en�este�descriptor�se�encuentran�ya��asumidas,�de�modo�que�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:��

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�
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� INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

�

ANÁLISIS�

El� proceso� de� planificación� hidrológica� avanza� necesariamente� apoyándose� en� una� densa� red� de� estudios,� materiales,� contenidos� y� documentos� que� ��sin� ser� complejos� en� sí� mismos—� no� dejan� de� requerir� de� una� explotación� muy� intensa� de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�comparte�la�sensibilidad�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta� forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del� recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.�No�obstante,�la�información�referida�en�esta�aportación�forma�parte�del�contenido�mínimo�que�deberá�reunir�el�Plan�Hidrológico�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Aguas�así�como�en�la�Directiva�Marco�del�Agua,�por�lo�que�se�considera�
plenamente�conveniente�su�inclusión�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial.��

�
�
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PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.��

�

�

�

�

�
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�
ALTERNATIVAS�AL�MODELO�DE�ORDENACIÓN�DEL�PLAN�HIDROLÓGICO�DE�TENERIFE�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�diversas�visiones�y�sensibilidades�sobre�el�tema�de�las�Alternativas�del�Modelo�del�Plan�Hidrológico,�desde�diferentes�enfoques�:�

Necesidad�de�centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales�y�en�la�desalación�de�agua�de�mar�vinculada�a�las�energías�renovables�

Replanteamiento�del�presunto�modelo�maximizador�propuesto�en�el�PHT,�evaluando�en�detalle�otro�modelo�en�el�que�el�recurso�agua�se�aborde�desde�las�perspectivas�sociales�y�ambientales,�y�no�solo�económica.�

Insuficiencia�de�la�definición�comparada�de�alternativas,�en�cuanto�que�no�se�establecen�objetivos�cuantificables�que�puedan�ser�medibles�y�comparables�en�el�tiempo�respecto�al�objetivo�de�minimizar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas,�
y�prevenir�el�deterioro�cualitativo�y�cuantitativo�de�las�masas�de�agua�superficiales.�

Necesidad�de�aclaración�de�las�razones�por�la�que�se�opta�por�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�la�Alternativa�de�Cambio�en�la�que,�según�algunas�aportaciones,�se�consigue�una�mejora�más�significativa�respecto�de�la�situación�actual.���

Necesidad�de�que�se�considere�la�Alternativa�Cero,�no�considerada�en�el�PP/Av�del�PHT.��

�

ANÁLISIS�

En�lo�que�se�refiere�a�la�NECESIDAD�DE�CENTRAR�EL�MODELO�en�Depuración�y�Reutilización�de�Aguas�Residuales�y�en�Desalación�de�Agua�de�Mar�con�energías�renovables,�debe�significarse�que�las�tres�Alternativas�que�se�plantean�en�el�documento�de�
PP/Av�del�PHT��parten�de�un�doble�consenso�compartido�por�todas�ellas�:��

� objetivos�comunes�a�largo�plazo�(legal�y�normativamente�mandatados)�

� incapacidad�del�modelo�actual�(existente)�para�alcanzar�esos�objetivos.��

Quedan�centrados�así�tanto�el�escenario�reconocido�de�partida�como�el�escenario�compartido�de�destino,�con�lo�que�las�Alternativas�de�Adaptación,�de�Cambio�y�de�Transición�quedan�configuradas�como�rutas�cuyas�diferencias�atienden�esencialmente��a�
sus�desenvolvimientos�en�términos�de�grado�de�funcionalidad�y�grado�de�viabilidad.�En�consecuencia,�las�tres�alternativas�deben�obligatoriamente�confluir�en�un�mismo�escenario�de�destino,�por�lo�que�son�tres�opciones�o�maneras�de�aplicar�de�ritmos�y�
profundidades�a�las�actuaciones�precisas.� �La�distinción�entre�ellas�se�basa�en�que�requieren�diferentes�niveles�de�compromiso�respecto�a�las�tendencias�pesadas�del�modelo�preexistente,� las�capacidades�y�costes�sociales�ambientales�económicos,�el�
pautado�de�las�actuaciones,�las�diferentes�coyunturas�posibles,�etc.��

Respecto�a�la�vinculación�de�las�energías�renovables�a�procesos�de�depuración�y�regeneración�de�las�aguas�residuales�y�a�la�desalación�del�agua�de�mar,�se�entiende�que�esta�opción�pormenorizada�debe�analizarse�en�cada�actuación�en�términos�de�
viabilidad.�El�PHT�entiende�además�que�esta�vinculación�a�renovables�debe�resolverse�en�el�marco�global�del�sistema�eléctrico�insular.�Actualmente�se�está�a�la�espera�de�pronunciamientos�legislativos�relevantes�tanto�para�las�renovables�como�para�el�
autoconsumo.�

Respecto�al�CARÁCTER��MAXIMIZADOR�del�modelo�a�proponer,�el�PHT�ha�sido�altamente�sensible�a�ese�riesgo.�En�este�sentido�se�ha�huido�explícitamente�de�los�modelos�que�privilegian�la�oferta�de�recurso�frente�a�su�demanda,�esto�es,�de�considerar�
la�demanda�como�una�cifra�inevitable�sobre�la�que�no�cabe�intervenir�y�que�se�debe�equilibrar�automáticamente�con�la�correspondiente�oferta.�De�hecho,�en�las�tres�Alternativas�de�modelo,�el�PP/Av�del�PHT�apuesta�por�una�disminución�de�los�recursos�
procedentes�de�las�aguas�subterráneas�y�su�sustitución�por��de�recursos�procedentes�la�producción�industrial�(reutilización�y�desalación).�

El�Modelo�del�PHT�pretende�dar�satisfacción�a�las�demandas�hídricas�requeridas�por�los�diferentes�sectores�de�la�sociedad,�de�la�economía�y�del�medio�ambiente�de�Tenerife�configurando�el�paquete�de�oferta�de�recurso�que�se�ha�considerado�más�
eficiente�y�sostenible.�

El�Modelo�del�PHT�pretende�la�valorización�social,�ambiental�y�económica�del�recurso�agua�incidiendo�equilibradamente�en�la�gobernanza�de�la�demanda�y�de�la�oferta,�desde�la�posición�y�las�reglas�históricas�de�la�ancestral�cultura�del�agua�de�Tenerife.�

En�este�sentido,�es�evidente�que�la�progresiva�disminución�del�recurso�hídrico�natural�debe�influir�en�la�optimización�de�las�asignaciones�de�volúmenes�a�usos,�pero�en�ningún�caso�se�plantea�la�disponibilidad�del�recurso�agua�como�elemento�limitante�de�
la�estrategia�de�futuro�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�el�CIATF�entiende�que�las�explicaciones�de�los�aspectos�anteriores,�probablemente�han�tenido�un�desarrollo�mejorable�en�el�texto�del�documento�de�PP/Av.�Aspecto�del�que�se�toma�nota�a�efectos�de�aplicar�mejoras�a�la�estructura�del�
mensaje�de�comunicación.�

En�cuanto�a�la�COMPARACIÓN�DE�ALTERNATIVAS�y�a�las�razones�que�avalan�la�adopción�de�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�las�demás�alternativas�planteadas,�resulta�necesario�señalar�que�la�evaluación�ambiental�estratégica�del�PHT�se�realizó,�en�la�
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fase�de�PP/Avance,�a�la�escala�global�con�consideraciones�generales�–�pero�suficientes�����ligadas�al�modelo�de�recursos�y�a�los�bloques�funcionales,�ajustadas�al�nivel�de�definición�requerido�en�esta�fase�del�Plan.�

Respecto�a�la�consideración�de�las�alternativas�el�CIATF�considera�que��documentación�del�PP/Av�ha�permitido�evaluarlas��transversalmente�con�la�concreción�suficiente�para�su�comprensión�y�elección.�Sin�embargo,�debe�ponerse�de�relieve�la�necesidad�
de�compromiso�entre�la�profundidad�de�la�documentación�elaborada�y�el�cumplimiento�de�plazos�para�la�elaboración�de�las�mismas.�

Como�línea�de�trabajo�se�plantea�que�en�la�documentación�para�la�Aprobación�Inicial�se�realice�la�evaluación�ambiental�a�escala�de�bloque�temático,�y�de�tipologías�de�medidas.�Esta�evaluación�se�complementará�–por�su�trascendencia�territorial���con�el�
análisis�ambiental�de�las�infraestructuras�de�primer�nivel�de�cada�bloque�del�modelo�funcional.��

Respecto�a�la�ELECCIÓN�DE�LA�ALTERNATIVA�DE�TRANSICIÓN��frente�al�resto�de�Alternativas�debe�decirse�que�en�el�proceso�de�evaluación�multicriterio�ha�quedado�constatado�que�es�la�Alternativa�que�alcanza�el�equilibrio�más�estable�entre�retos�y�
requerimientos.�

Si�bien�es�cierto�que�la�alternativa�de�cambio�supone�una�disminución�más�destacada�del�aprovechamiento�de�recursos�subterráneos�y�de�la�demanda�total�de�agua,�también�es�cierto�que�implica�una�mayor�presión�sobre�el�sistema�energético�insular�y�
una�mayor�producción�de�aguas�de�rechazo�(salmueras),�ya�que�el�incremento�de�producción�industrial�necesario�para�disminuir�la�captación�de�aguas�subterráneas�requiere�un�mayor�gasto�energético�y�una�mayor�producción�de�residuos.�Además,�el�
grado�de�incorporación�de�nuevas�infraestructuras�es�mayor�en�la�Alternativa�de�Cambio�respecto�a�la�de�Transición,�afectando�más�al�territorio.�

�

Como�puede�verse�en�la�representación�gráfica�de�algunos�indicadores,�la�Alternativa�de�Cambio�presenta�un�conjunto�de�bondades�cuyo�coste�en�términos�de�nivel�de�concertación�socioeconómica�(incrementos�tarifarios�a�la�población,�restricción�de�
derechos�otorgados,�etc)�y�de�requerimientos�de�inversión�y�gasto�(en�implantación�de�infraestructuras�y�en�explotación�de�instalaciones)�la�harían�inviable.�

El�CIATF�entiende�que�la�Alternativa�de�Transición�que�se�propone�es�la�única�viable,�toda�vez�que�la�Adaptada�no�responde�al�nivel�de�exigencia�social�y�ambiental�actualmente�reivindicable,�y�la�de�Cambio�no�responde�al�grado�de�realismo�y�compromiso�
con�las�capacidades�actuales�de�nuestra�sociedad.��

Por�lo�que�respecta�a�la�ALTERNATIVA�CERO�debe�señalarse�que�en�aplicación�de�la�DMA�la�posibilidad�de�no�redactar�y�aprobar�el�Plan�Hidrológico�queda�excluida�pues�la�citada�Directiva�contiene�un�mandato�claro�y�directo�que�obliga�a�la�elaboración�de�
un�Plan�Hidrológico�para�cada�una�de�las�Demarcaciones�Hidrológicas�contenidas�en�su�ámbito�de�aplicación.��

Sin�embargo,�la�Ley�9/2006�sobre�Evaluación�de�efectos�de�determinados�planes�y�programas�sobre�el�medio�ambiente�obliga�a�considerar�la�Alternativa�Cero�durante�el�procedimiento�de�evaluación�ambiental�estratégica�entendida�ésta�como�“la�no�
realización�de�dicho�plan�o�programa”.�Por�su�parte,�el�Documento�de�Referencia�para�elaborar�el�Informe�de�Sostenibilidad�de�los�Planes�Hidrológicos�Insulares�en�el�apartado�5�del�Anejo,�considera�que�en�caso�de�revisión�de�un�plan�hidrológico�“la�
opción�cero�será�el�plan�actual”.��

�

�

�

�



�

Así�pues,�y�teniendo�en�cuenta�que�para�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�existe�un�Plan�Hidrológico�vigente,�la�opción�cero�equivale�a�la�Alternativa�Tendencial,�que�consiste�en�continuar�con�las�líneas�de�actuación�previstas�por�el�vigente�Plan�
Hidrológico.�Respecto�a�esta�Alternativa,�la�Memoria�de�Ordenación�(pp.�6)�señala�que�el�Plan�no�la�ha�incluido�ya�que�esta�opción�consolidaría�los�incumplimientos�actuales�de�los�objetivos�estratégicos�de�la�planificación.��

La�descripción�de� la�Alternativa�Cero�y� su�evaluación�comparada�con� la�Alternativa�de�Transición�ha�sido�abordada�en�el�documento�Adenda�al� Informe�de�Sostenibilidad�del�PHT,�debiendo� incorporarse� la�misma�en� la�Memoria�de�Ordenación�del�
documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�se�propone:�

Mantener�la�Alternativa�de�Transición�como�configuradora�del��Modelo�del�PHT.��

Profundizar�en�el�grado�de�detalle�de�la�explicación�de�la�Alternativa�de�Transición,�en�aras�de�mejorar�la�transmisión�de�conocimiento�en�cuanto�a�su�idoneidad.��

Completar�la�evaluación�ambiental�de�la�Alternativa�de�Transición�a�escala�de�bloque�y�dentro�de�cada�bloque,�por�tipologías�de�infraestructuras.��

Incluir�en�la�Memoria�de�Ordenación�del�documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial�una�síntesis�de�la�descripción�y�evaluación�de�la�Alternativa�Cero�o�Alternativa�Tendencial.��

�
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� COMARCALIDAD�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Descentralización�de��las�infraestructuras�de�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales,�de�manera�que�se�sustituya�la�implantación�de�infraestructuras�comarcales�o�supramunicipales�por�infraestructuras�locales.��

Creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�que�gestionen�el�sistema�de�producción�industrial�de�agua�y�su�distribución.�

Reconocimiento�de�la�importancia�de�las�administraciones�locales�y�comarcales�en�la�toma�de�decisiones�vinculadas�al�ciclo�integral�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

Son�varias�las�Administraciones�territoriales�que�detentan�competencias�vinculadas�a�la�gestión�del�Ciclo�integral�del�agua:�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma,�el�Cabildo�Insular�y�los�treinta�y�un�municipios�de�la�Isla.�Transversalmente�a�éstas,�
los�Consejos�Insulares�de�Agua,�como�administraciones�sectoriales�y�organismos�de�cuenca,�detentan�las�competencias�vinculadas�al�agua�desde�su�consideración�como�recurso�y�desde�la�perspectiva�de�su�uso.�

En�el�caso�particular�de�la�Isla�de�Tenerife�la�dimensión�territorial�del�PHT�deviene�de�su�consideración���por�el�Plan�Insular�de�Ordenación�de�la�Isla���como�Plan�Territorial�Especial�de�ordenación�del�Recurso�y�de�ordenación�de�las�Infraestructuras�y�
Equipamientos�Hidráulicos.��

Plantea�el�descriptor�ciertas� sensibilidades�divergentes�de� la� consideración�de� la�COMARCALIDAD� � por� la�que� se�declina�el�PHT�en� su�estrategia�de� Implantación�Territorial� �de� los�Sistemas�de� Infraestructuras�de� los�Bloques�del�Modelo�Funcional,�
estrategia�que�se�sitúa�en�la�línea�diseñada�por�las�Directrices�7�y�26.3�letra�j)�de�la�de�Ordenación,�las�cuales�establecen�–�respectivamente�–��los�principios�de�uso�eficiente�de�los�recursos�y�ahorro�en�su�consumo,�en�especial,�el�suelo�y�el�principio�de�
estimulación�de�la�promoción�y�gestión�supramunicipal�de�las�instalaciones�de�tratamiento�de�aguas.�

Es�en�este�punto�en�el�que�se�pone�de�relieve�con�mayor�explicitud�la�relación�entre�AGUA�y�TERRITORIO.�

La�experiencia�del�CIATF,�desde�su�creación�en�1995,�y� los�análisis� llevados�a�cabo�en�el�marco�del�Plan�Hidrológico�vienen�a�demostrar�–en�criterio�del�CIATF—que�es� la�escala�comarcal� la�adecuada�para�el�dimensionamiento�más�eficiente�de� las�
intervenciones�hidráulicas�en�alta.�

En�este�sentido,�la�gestión�comarcal�asentada�en�fórmulas�cooperativas�aúna�la�dimensión�local�–garante�de�la�sensibilidad�vecinal—con�la�dimensión�insular���garante�de�la�solidaridad�intercomarcal��.��

Este�modelo�avala�la�participación�en�la�gestión�mediante�fórmulas�conveniales�flexibles,�que�quedan�abiertas�a�cuantas�innovaciones�organizativas�se�propongan�y�contribuyan�a�la�incorporación�de�valor�al�sistema.�

La�línea�orientadora�de�agregación�de�infraestructura�en�la�escala�de�comarca�que�se�propone�desde�el�PHT�exige�partir�de�dos�premisas�impulsoras:�la�voluntad�de�cooperación�y�la�voluntad�de�solidaridad.�Estos�compromisos,�plenamente�compartidos�
por�los�Ayuntamientos�y�por�el�CIATF,�deberán�permitir�la�configuración�de�sistemas�comarcales�eficientes�de�infraestructuras�hidráulicas�sin�paradojas�ni�contradicciones�entre�eficacia�y�participación,�entre�lo�económico,�lo�social�y�lo�ambiental,�entre�el�
interés�local�y�el�interés�insular.�

La�dimensión�comarcal�es�vocacionalmente�sensible�tanto�a�la�variable�local�(por�ejemplo,�a�las�necesidades�equipamentales)�como�a�la�variable�insular�(por�ejemplo,�a�la�necesidad�de�transferencia�de�agua�regenerada�entre�comarcas).�Todo�ello�desde�
una�estrategia�de�implantación�territorial�que�debe�venir�ideada�y�presidida�desde�las�consideraciones�geográficas,�funcionales,�administrativas,�socioeconómicas,�y�ambientales�de�cada�ámbito.�

Además,�los�sistemas�comarcales�alcanzan�una�masa�crítica�que�permite�el�acceso�a�instrumentos�financieros�de�promoción�insular�en�marcos�autonómico,�estatal�y�europeo.�

De�otra�parte,�el�soporte�básico�de�los�sistemas�comarcales�está�en�las�INFRAESTRUCTURAS�DE�PRIMER�NIVEL:�EDAR,�EDAM,�EDAS,�grandes�contenedores,�colectores�en�alta,�grandes�impulsiones,�emisarios�comarcales,�etc.,�cuya�ubicación�en�el�territorio�
mediante�fórmulas�simbióticas�(complejos�hidráulicos,�corredores,�etc.)�permite�minimizar�el�consumo�de�suelo�y�de�recursos�organizativos�y�de�gestión�redundantes.�

La�estructuración� comarcal� de� los� sistemas� de� saneamiento� y� depuración� de�Adeje–Arona.,� del�NorEste� y� del� Valle� de� la�Orotava� ha� permitido� al� CIATF� y� a� los� Ayuntamientos� integrantes� de� � los�mismos� ir� consolidando�un� importante�bagaje� de�
conocimientos,�que�han�permitido�ir�mejorando�la�gestión�de�los�mismos�desde�una�perspectiva�cooperativa�comprometida�con�el�entorno,�la�reingeniería�de�procesos,�la�optimización�de�costes�económicos,�y�la�minimización�de�costes�sociales.�

Análoga�reflexión�cabe�hacer�respecto�a�los�Sistemas�de�Producción�Industrial�de�Agua�de�Mar�Desalada�de�Adeje�Arona�y�el�Metropolitano�de�Santa�Cruz.�
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Respecto�a�la�IMPORTANCIA�DE�LAS�INSTANCIAS�LOCALES�Y�COMARCALES�EN�LA�TOMA�DE�DECISIONES�vinculadas�al�Ciclo�integral�del�agua,�el�PHT�reconoce�su�decisiva�intervención,�en�línea�con�lo�preconizado�desde�la��Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�
Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local.��

Se�entiende�desde�el�CIATF,�a� la�vista�de� lo� incorporado�al�descriptor,� �que�no�ha�quedado�suficientemente�explícita�en�el�documento�del�PP/Av�del�PHT� la�posición�e� importancia�de� las�entidades� locales�en�el�Plan,�y�que�–en�consecuencia—debe�
procederse�a�su�clarificación�y��profundización.�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

Ratificar�la�propuesta�Comarcal�de�implantación�de�los�sistemas�de�infraestructuras�hidráulicas�en�alta,�que�se�plantea�desde�el�PHT.�

Privilegiar�la�explicación�y�la�comprensión�de�la�idoneidad�de�los�sistemas�Comarcales,��profundizando�en�la�comunicación�de�los�aspectos�de�creación�y�agregación�de�valor�de�los�mismos.�

Clarificar�el�papel�determinante�de�las�instancias�locales�en�su�relación�con�el�Ciclo�del�Agua�y�profundizar�en�su�valoración�e�implicación.�
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�

INTEGRACIÓN�AGUA���ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Reconocer�la�importancia�estratégica�del�par�agua�–�energía�y,�plantear�propuestas�consistentes�relacionadas�con�él.��

Reforzar�la�idea�estratégica�de�profundizar�y�actuar�en�busca�de�mayores�niveles�de�eficiencia�y�ahorro�energético�en�la�gestión�del�agua,�la�cual�va�a�requerir�en��Tenerife�–�paulatinamente���mayores�costes�energéticos�y�económicos�vinculados�a�
la�depuración,�a�la�desalación�y�al�bombeo.�

Abordar�la�insostenibilidad�ambiental�y�económica�a�largo�plazo�del�sistema,�considerando�como�elemento�esencial�para�el��trabajo�el�progresivo�agotamiento�de�los�combustibles�fósiles.�

Movilizar�desde�el�PHT�una�estrategia�efectiva�de�gestión�y�eficiencia�energética,�primando�el�uso�de�energías�renovables�asociadas�al�ciclo�integral�del�agua.��

Incluir�entre�los�objetivos�de�la�planificación�hidráulica�insular�la�minimización�de�la�factura�energética�de�los�ciclos�integrales�del�agua�mediante�la�aplicación�y�sustitución�de�las�fuentes�de�energía�convencionales�por�renovables.�

Permitir��a�los�Ayuntamientos�gestionar�la�producción�de�agua�a�partir�del�uso�de�fuentes�de�energía�renovable,�como�paso�para�lograr�la�autosuficiencia�energética�de�los�ciclos�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

En�la�actualidad�el�discurso�sobre�el�BINOMIO�AGUA�ENERGÍA�trasciende�ampliamente�la�barrera�conceptual�y�reflexiva�para�erigirse�como�una�verdadera�ideología�(ecoideología).Se�trata�de�una�sensibilidad�social�desde�la�que�se�invoca�el�problema�–no�
resuelto���del�futuro�energético�de�nuestra�sociedad,�centrándolo�en�la�relación�biunívoca�entre�la�energía�y�uno�de�sus�grandes�consumidores:�el�agua.��

Este�enfoque�sería�igualmente�aplicable�a�binomios�del�tipo�Residuos�Energía�(instalaciones�de�proceso,�incineradoras,�etc.),�Grandes�Industrias�Energía�(cementeras,�grandes�procesadoras,�etc.),�Intermodalidad�Energía�(aeropuertos,�puertos,�etc.),�etc.�

Es�justamente�desde�el�par�binomial�de�más�elevado�nivel:�Gran�Consumidor�Energía,�desde�donde�entiende�el�CIATF�que�procede�abordar��la�problemática�de�un�recurso�–la�energía—al�que�el�medio�natural�y�el�medio�cultural�vienen�a�exigir�ya�un�grado�
de�renovabilidad�muy�superior�al�existente.��

La�resolución�del�problema�presenta�inconvenientes�derivados�del�cúmulo�de�disciplinas�autónomas�que�intervienen�con�competencias�fragmentarias�que�necesariamente�deberían�asumir�directrices�procedentes�de�estrategias�del�más�alto�nivel�que�
dirigieran�y�armonizaran�las�distintas�políticas�sectoriales,�muy�diferentes�entre�sí.�

El�CIATF�preconiza�la�comprensión�de�la�relación�Gran�Consumidor��Energía�en�el�nivel�en�el�que�se�pueda�operar�su�planteamiento�y�se�puedan�imponer�soluciones,�que�no�se�corresponde�con�el�escalón�jerárquico�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.�

En�consecuencia,�el�PHT�considera�necesario�que�las�instancias�a�las�que�corresponde�el�diseño�de�la�política�energética�procedan�a�:�

� el�enfoque�holístico�del�problema�energético�

� la�definición�y�determinación�de�las�condiciones�que�armonicen�la�carta�del�mix�energético�insular�con�las�inercias,�tendencias�y�capacidades�del�modelo�energético�actual�

� la�asignación�y�ordenación�del�recurso��desde�criterios�sociales,�económicos,�ambientales�y�funcionales��

� la�financiación�de�la�renovabilidad�

Las�directrices�que�de�ello�se�deriven�serán�asumidas�por�el�modelo�del�PHT,�e�incorporadas�a�su�ordenación�en�posición�de�igualdad�con�el�resto�de�los�planeamientos�sectoriales�que�involucren�a�Grandes�Consumidores�de�Energía.�En�este�sentido,�el�
documento�de�PP/Av�del�PHT�analiza�de�forma�sintética�la�relación�que�existe�entre�los�sectores�del�Agua�y�la�Energía�al�abordar�la��Estrategia�de�inserción�intersectorial�(pp.�31�–�Memoria�de�Ordenación).�

Se�reconoce�así�al�Agua�como�un�sector�Gran�Consumidor�de�Energía,�altamente�dependiente�de�ella,�y�con�rápida�tendencia�al�incremento�de�su�demanda.�

�
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Pero�el�protagonismo�del�Agua�en�la�relación�Agua�Energía�no�se�ciñe�tan�sólo�a�su�vertiente�como�Sector�de�Gran�Consumo�sino�que�incluye�potencialidades�como�Productor�de�energía�limpia�y�como�vehículo�de�intercambio�de�energía�potencial�y�
cinética�en�los�Ciclos�Hidroeléctricos��

Es�por�todo�ello�por�lo�que�el�modelo�del�PHT���aun�siendo�consciente�de�sus�limitaciones—se�considera�protagonista�tanto�de�contribuir�a�las�debilidades�del�sistema�eléctrico�como�de�aportarle�oportunidades�de�solución.�

El�PHT�avanza�diversas�propuestas�desde�la�certidumbre�de�los�siguientes�postulados�:�

� Reconocimiento�del�alto�grado�de�insostenibilidad�del�actual�modelo�energético.�

� Obligación�de�posicionamiento�activo�de�la�planificación�frente�al�reto�energético.�

� Interrelación�Agua�Energía�Cambio�Climático.�

� Alta�Penetración�del�binomio�Agua�Energía�como�demanda�sociológica�y�ambiental.�

� Disponibilidad�constatada�de�líneas�tecnológicas�integradas�que�pueden�converger�en�la�mitigación�del�problema�en�el�medio�plazo,�y�en�su�resolución�a�largo�plazo.�

� Importante�grado�de�incertidumbre�respecto�al�coste�económico,�social�y�ambiental�de�las�soluciones.�

El�PHT�da�visibilidad�así�a�una�problemática�diversa�:�

Modelo�del�PHT�como�Consumidor�de�Energía:�

� Eficiencia�en�la�Demanda�de�energía,�a�ajustar�con�gestión�de�demanda,�ahorros�activos,�controles�de�pérdidas�en�redes,�auditorías�energéticas,�oferta�de�servicio�de�interrumpibilidad�al�sistema�energético,�etc.�

� Eficiencia�en�el�Uso�de�energía�consumida,�a�garantizar�mediante�la�incorporación�de�las�mejores�tecnologías�disponibles��(en�términos�energéticos)���

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�al�Cambio�Climático�(ver�ISA):�

Inducción�a�la�producción�de�Gases�de�Efecto�Invernadero�a�través�del�consumo�de�energía,�en�la�fracción�en�que�ésta�proceda�de�combustibles�fósiles�en�la�carta�energética�insular.�

Modelo�del�PHT�como�Productor�de�energías�no�contaminantes�y�renovables:�

Puesta�en�valor�de�sinergias�que�tienen�lugar�durante�el�ciclo�integral�del�agua,�gestionando�y�planificando�minicentrales�eléctricas�de�turbinado�de�agua�subterránea,�así�como�proponiendo�la�instalación�de��aerogeneradores�en�otras�ocasiones.�En�este�
sentido�debe�decirse�que�compete�al�Gobierno�de�Canarias�la�asignación�de�potencia�eólica�(Decreto�32/2006,�de�27�de�marzo,�por�el�que�se�regula�la�instalación�y�explotación�de�los�parques�eólicos�en�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias,�
en�su�redacción�dada�por�el�Decreto�7/2011,�20�enero).��

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�a�la�incorporación�de�Energías�Renovables:�

� Planteamiento�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos,�a�través�del�conjunto�de�infraestructuras�e�instalaciones�hidráulicas�que�conllevan.�

El� CIATF� ha� entendido� que� la� incorporación� de� los� ciclos� hidroeléctricos� al�modelo� eléctrico� insular� de� Tenerife� es�urgente� y�de�muy� alta� eficiencia.� Por� ello� el� PHT�propone�un� catálogo� de� emplazamientos�potenciales� de� ciclos�
hidroeléctricos�como�infraestructuras�hidráulicas�de�primer�nivel�dentro�del�bloque�de�producción�industrial�del�modelo�funcional�del�PHT.�

Tras�el�filtrado�de�los�emplazamientos�potenciales�y�la�elección�de�los�más�eficaces�desde�la�perspectiva�global,�se�pretende�abordar�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial��la�visibilidad�pormenorizada�de�estos�últimos,�al�entenderse��
desde�el�PHT�que�la�perentoria�necesidad�de�su�materialización�obliga�a�no�dilatar�ni�postergar�la�transmisión�exacta�de�las�propuestas�a�la�sociedad�insular.�

En�cualquier�caso,�debe�ponerse�de�manifiesto�que�esta�estrategia�debe�coordinarse�con�el�planeamiento�general�y�con�los�instrumentos�de�ordenación�específicos�en�materia�de�energética�como�son�el�Plan�Energético�de�Canarias�(PECAN)�o�el�Plan�
Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Infraestructuras�Energéticas�de�Tenerife�(PTEOIE�de�Tenerife).�

�En�consecuencia,�debe�concluirse�que�el�modelo�del�PHT� tiene� la� �vocación�de�contribuir�a� la� sostenibilidad�del�modelo�energético� insular,�colaborando� �en� la� implantación�del� �modelo�energético� insular� y� regional�que�sea�objeto�de�ordenación�
coordinada�por�las�instancias�competentes.�



PROPUESTAS�

Hasta� tanto� las� Administraciones� competentes� desarrollen� la� ordenación� del� sistema� eléctrico� insular,� se� propone� que� se� incluyan� en� la� Normativa� del� PHT,� con� el� nivel� de� Recomendación,� la� incorporación� al� sistema� eléctrico� de� las�
infraestructuras�vinculadas�al�ciclo�del�agua�en�términos�de�balance�energético�neutro,� favoreciéndose� la�asociación�consumo��producción�de�energía,�en�el�nivel�en�que�sea�posible,�y�coherentemente�con� los�diferentes�factores�de�entorno��
(administrativos,�presupuestarios,�tecnológicos).�Todo�ello�incorporando�la�actividad�consumidora�de�energía�en�su�adecuada�localización�e�incorporando���en�paralelo���la�actividad�productiva�de�energía�renovable�en�la�localización�más�eficaz).�
Siempre,�de�forma�coordinada�con�la�planificación�energética..�

Se�propone�incluir�entre�las�medidas�no�estructurales�del�Plan��disposiciones�que�tiendan�al�ahorro�y�a�la�eficiencia�energética�desde�la�fase�de�planificación�de�sistemas,�proyecto,�explotación�y�sistemas�de�información.�

�
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� MASAS�DE�AGUA�COSTERAS�

�

CONTENIDO�

En�algunas�de�las�contribuciones�recibidas�se�señala�que�:�

No�existe�información�precisa�para�establecer�el�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�costeras,�ya�que�el�único�estudio�dirigido�a�tal�fin�denominado�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�se�
muestra�como�incompleto�e�insuficiente.�

No�se�han�identificado�adecuadamente�las�presiones�a�las�que�se�someten�las�masas�de�agua�superficial�costeras�

Resultan�insuficientes�las�redes�de�control�consideradas�en�el�PHT.���

Se�considera,�además,�que�el�PHT�debe�establecer�políticas�de�gestión�y�control�del�litoral�orientadas�a:��

Disminuir�en�la�medida�de�lo�posible�el�número�y�grado�de�afección�de�las�zonas�muy�modificadas.�

Cuantificar�y�disminuir�las�afecciones�derivadas�de�la�actividad�de�la�acuicultura�y�dirigirlas�hacia�explotaciones�más�sostenibles�

Cuantificar�el�impacto�producido�por�los�vertidos�desde�tierra�al�mar�y�establecer�prioridades�en�la�financiación�de�infraestructuras�según�niveles�de�gravedad�

Implantar�nuevas�depuradoras�antes�de�los�vertidos�y�su�posterior�incorporación�a�sistemas�de�reutilización�

Traspasar�la�titularidad�de�los�sistemas�de�vertido�de�gestión�supramunicipal�hacia�el�órgano�de�gestión�responsable.�

Revisión�de�la�declaración�de�Zonas�Sensibles�de�la�Isla�para�adaptarlas�a�la�realidad�del�litoral,�a�su�riqueza�natural,�sus�zonas�de�baño�y�su�potencial�turístico�

Cumplir�con�las�competencias�del�CIATF�en�lo�que�se�refiere�a�la�aprobación�de�los�sistemas�de�saneamiento,�depuración�y�vertido.��

De�forma�más�detallada�se�plantea�en�este�proceso�que�:�

Las�medidas�de�regeneración�y�creación�de�playas,�así�como�de�construcción�de�diques�de�protección�incluidas�en�el�“Plan�de�Medidas�de�la�Dirección�General�de�Sostenibilidad�de�la�Costa�y�el�Mar”,�no�van�a�producir�una�mejora�de�la�calidad�de�
las�masas�de�agua�costeras,�ni�van�a�prevenir�su�contaminación.�

El�tenor�literal�del�objetivo�“Restituir�el�transporte�litoral�afectado�por�la�implantación�de�infraestructuras�costeras”,�suscita�dudas�sobre�su�alcance,�dado�que�no�cabe�“restituir”�el�transporte�litoral�una�vez�interrumpido�por�la�ejecución�de�una�
infraestructura.�

�

ANÁLISIS�

La�DMA�ha�venido�a�sumar�al�tradicional�ámbito�terrestre�de�planificación�de�los�Planes�Hidrológicos�las�denominadas�AGUAS�COSTERAS�(constituidas�por�una�franja�de�una�milla�náutica�de�distancia�desde�tierra)�las�cuales,�se�estructuran,�a�efectos�de�la�
Directiva,�en�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS.�De�esta�manera,�durante�el�proceso�de�trasposición�normativa�de�la�DMA�se�extendió�el�ámbito�territorial�de�la�planificación�hidrológica�hasta�el�zócalo�delimitado�por�las�aguas�costeras.�

Todo�ello�sin�redistribución�del�régimen�competencial�de�las�actividades�o�usos�potencialmente�desarrollables�en�las�aguas�costeras�(vertidos�tierra�–�mar,�acuicultura,�actividad�portuaria,�aguas�de�baño,�marisqueo,�etc.),.�

El�papel�de�la�planificación�hidrológica�viene�a�reconocerse�en�la�ordenación�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�desde�la�dimensión�determinada�por�su�calidad,�cuya�sostenibilidad�le�es�asignada�en�la�DMA�partiendo�de�la�situación�actual�de�las�
masas�y�de�las�obligaciones�de�calidad�futura�que�–en�virtud�de�la�Normativa�traspuesta—les�será�exigible.�

El�carácter�y�diversidad�de�los�usos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras,�así�como�la�naturaleza�no�consuntiva�de�esos�usos�determina�que�la�planificación�hidrológica�no�determine�la�asignación�de�las�aguas�a�usos�,�siempre�y�cuando�los�mismos�
cumplan�la�doble�condición�de:�

� ser�compatibles�con�los�objetivos�de��calidad�de�las�masas�de�agua�

� constituir�medidas�contempladas�en�las�planificaciones�competentes�(dentro�del�marco�multi�competencial�al�que�ya�se�ha�aludido)��
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Respecto�al�contenido�de�este�Descriptor,�debe�reseñarse�que�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�incluido�un�resumen�de�la�información�disponible�respecto�a�la�CARACTERIZACIÓN�Y�DELIMITACIÓN�de�las�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,�
tomando�como�fuente�el�documento�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�elaborado�por�la�Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial�del�Gobierno�de�Canarias.��

Los�resultados�de�este�estudio�se�consideraron�suficientes�para�proceder�a�la�caracterización�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�si�bien,��tal�y�como�fue�analizado�en�el�Descriptor�núm.�2�denominado�“Información�ambiental�DMA”,�se�ha�
detectado�la�necesidad�de�poner��a�disposición�del�público�toda�la�información�relativa�a�esta�caracterización�inicial,�al�objeto�de�garantizar�la�transparencia�de�la�información�así�como�la�necesidad�de�proceder�al�establecimiento�del�ESTADO�DE�CADA�
UNA�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�(entendiendo�como�tal�la�expresión�general�del�estado�de�una�masa�de�agua�superficial,�determinado�por�el�peor�valor�de�su�estado�ecológico�y�de�su�estado�químico).���

Asimismo,�en�el�análisis�del�Descriptor�núm.�2�se�ha�puesto�de�relieve�la�necesidad�de�completar�la�información�relativa�a�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�a�las�masas�de�agua�muy�modificadas�(PRESIONES�SIGNIFICATIVAS�–�IMPACTOS�–�REDES�
DE�CONTROL),�a�cuyo�análisis�nos�remitimos.��

Como�se�ha�dicho�con�anterioridad,�compete�a� la�planificación�hidrológica� � la� incorporación�de� la�variable�“calidad”�como�un�nuevo�y�determinante�elemento�para� la�gestión�de� las�Masas�de�Agua�Superficiales�Costeras�en� la� línea�de�garantizar� la�
consecución�de�los�objetivos�medioambientales�que�la�DMA�les�asigna.��

En�esta�línea,�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,��debe�abordarse��desde��una�perspectiva�integrada�que�reconozca�el�conjunto�de�ordenaciones�que�se�derivan�de�las�competencias�de�otras�Administraciones�(Planes�
que�orden�las�ZEC�costeras,�Estrategia�de�Sostenibilidad�en�la�Costa�y�el�Mar,�Plan�Regional�de�Acuicultura,�PTEO�de�los�recursos�naturales�en�el�medio�marino...)�y�cooperativa�participando�al�nivel�que�le�corresponda�como�garante�de�la�calidad�,�tanto�en�
las�planificaciones�sectoriales�como�en�las��autorizaciones�de�actividades�concretas�que�lo�requieran..��

De�otra�parte,�en�relación�con�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�Y�CONTROL�en�materia�de�aguas�costeras,�el�PHT�debe�tratar�de�integrar�de�forma�coordinada� las�medidas�que�propongan�el�resto�de�Administraciones�con�estricto�cumplimiento�del�marco�
legalmente�establecido.�

En�este�sentido����a�tenor�particular�aludido�explícitamente�en�el�descriptor��,�deben�integrarse�aquellas�medidas�que�la�Dirección�General�de�la�Costa�y�del�Mar�determine�en�sus�Planes�o�Estrategias,�entre�las�cuales�se�han�planteado�la�REGENERACIÓN�
DE�PLAYAS�Y�CONSTRUCCIÓN�DE�ELEMENTOS�DE�PROTECCIÓN,�respecto�a�las�cuales�se�ha�planteado�en�el�proceso�de�participación�que�“no�redundan�en�cumplimiento�del�objetivo�previsto�en�la�DMA��consistente�en�mejorar�la�calidad�de�las�aguas�
costeras”.�Estas�medidas�para�la�recuperación�de�los�valores�geomorfológicos�costeros���como�el�resto�de�medidas��desarrollan�objetivos�propios�de�la�competencia�legalmente�asignada�y�pueden�generar�tanto�impactos�ambientales�positivos�(mejoras�en�
el�litoral),��como�negativos�(afección�a�hábitats�y�especies�marinas,�así�como�sobre�las�poblaciones�de�interés�pesquero).�

En�todo�caso�corresponde�al�procedimiento�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental�del�proyecto�técnico�incluir�las�medidas�correctoras�y�el�programa�de�seguimiento�específico�de�aquellas�variables�ambientales�relacionadas�con�los�impactos�identificados.��

Respecto�a�la�sensibilidad�respecto�a�la�APORTACIÓN�DE�SEDIMENTOS�DE�BARRANCOS�a�la�dinámica�litoral��al�efecto�de�profundizar�en�su�conocimiento�,�el�CIATF�participa�de�la�necesidad�de�impulsar�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�esta�
temática�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�anterior,�se�propone�:�

Entender�que�las�medidas�derivadas�del�ejercicio�competencial�de�las�Administraciones�Públicas�en�materia�de�Puertos,�Costas�y�Marina�Mercante,�Medioambiente,�Recursos�Naturales,�etc.,��que�ordenan�o�puedan�ordenar�los�usos�no�consuntivos�
de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�tienen�la�consideración�de�MEDIDAS�en�cuanto�que�se�aplican�sobre�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife��,�si�bien�NO�PERTENECEN�AL�
PROGRAMA�DE�MEDIDAS�DEL�PHT�,�por�cuanto�que�no�se�derivan�de�los�objetivos�directamente�mandatados�al�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

Entender� que� las�medidas� � derivadas� del� ejercicio� competencial� de� las� Administraciones� Públicas� en�materia� de� Puertos,� Costas� y�Marina�Mercante,�Medioambiente,� Recursos� Naturales,� etc.,� � que� ordenan� o� puedan� ordenar� los� usos� no�
consuntivos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�serán�COHERENTES�con�el�PHT�cuando�no�se�opongan�a�los�objetivos�de�calidad�de�las�masas�de��aguas�superficiales�costeras.�

Reiterar�las�propuestas�previstas�en�el�Descriptor�núm.�2�“Información�Ambiental�DMA”�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�relativas�a�la�necesidad�de�incorporar�determinada�información�al�plan�hidrológico�en�la�siguiente�fase�de�
tramitación.��

Valorar�la�inclusión�dentro�del�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�de�la�realización�de�estudios�e�investigaciones�específicas�sobre�la�aportación�de�los�sedimentos�de�los�barrancos�a�la�dinámica�litoral.�

�

�

�

�



�

CAMBIO�CLIMÁTICO�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación,�se�plantea:��

La�necesidad�de�incorporar�dentro�del�marco�legislativo�previsto�en�el�PHT�las�determinaciones�de�la�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

ANÁLISIS�

La�Agencia�Canaria�de�Desarrollo�Sostenible�y�Cambio�Climático�ha�procedido�a�la�elaboración�del�documento�denominado�“Estrategia�Canaria�de�lucha�contra�el�cambio�climático”,�el�cual�es�la�“herramienta�operativa�que�sirve�de�marco�para�afrontar�y�
dar�respuesta�a�los�retos�a�que�se�enfrenta�Canarias�como�consecuencia�del�Cambio�Climático,�sirviendo�de�elemento�dinamizador�y�coordinador�de�las�distintas�políticas�sectoriales,�así�como�para�el�fomento�de�la�concienciación�ciudadana,�empresarial�y�
administrativa�(pp.�12�de�la�Estrategia…).”�

Sin�perjuicio�de�que�se�proceda�a�citar�este�documento�entre�las�disposiciones�normativas�que�pueden�afectar�al�PHT,�es�necesario�señalar�que�en�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�asumen�y�constatan�indicios�de�cambio�climático�en�la�Isla,�a�los�que�se�
debe�dar�una�respuesta�global�y�coordinada.�En�este�sentido,�se�toma�en�consideración�la�estrategia�de�lucha�contra�el�cambio�climático,�compatibilizando�el�binomio�desarrollo�–�cambio�climático,�de�acuerdo�a�los�principios�de�un�desarrollo�sostenible.�

El�PHT�articula�sus�actuaciones�de�lucha�contra�el�cambio�climático�atendiendo�a�las�vertientes�de�la�adaptación�y�la�mitigación,�términos�que�permiten�transmitir�el�principio�de�eficiencia�del�que�emanan�un�conjunto�de�medidas�caracterizadas�por�su�
eficiencia� técnica� (adaptación�a� tecnologías�de�mejor� coste�eficacia),� eficiencia� territorial� (economías�de�escala),� eficiencia�de�ordenación� (graduación�en� la� incorporación�de� recursos� al� balance�hídrico,� regulación�del�marco� y�de� los� agentes,�…),� y�
eficiencia�de�asignación�(transporte�de�caudales,�corredores,�anillos,�fórmulas�de�asignación,�…).��

�

�

PROPUESTAS�

Se�propone�incluir�entre�en�el�catálogo�de�planes�y�programas�de�referencia�para�la�elaboración�del�PHT,�la�denominada�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

�

�

�

�

�

�

�

�
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� GESTIÓN�DEL�ACUÍFERO�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación�institucional,�se�han�planteado�diversas�propuestas�en�relación�con�la�gestión�del�acuífero�planteada�por�el�PHT:�

Acompasamiento�de�las�extracciones�con�las�disponibilidades�del�acuífero,�lo�que�reducirá�la�sobreexplotación.�

Disminuir�en�mayor�medida�que�la�prevista�por�el�PHT�la�extracción�de�aguas�subterráneas�hasta�favorecer�la�eventual�restauración�de�los�nacientes�o�manantiales.�

Incidir�en�la�investigación�hidrogeológica�para�promover��la�restauración�de�los�primitivos�paisajes�del�agua�y�su�eventual�contribución�al�caudal�ecológico�de�los�ecosistemas�húmedos�de�barrancos.�

Establecer�indicadores�que�definan�los�umbrales�máximos�de�extracción�de�aguas�subterráneas,�por�sectores�y�a�nivel�insular,�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero.�

�

ANÁLISIS�

Entre�los�objetivos�generales�del�PHT�se�establece�“Adecuar�la�disponibilidades�del�acuífero�y�su�explotación�a�fin�de�propiciar�la�estabilización�del�nivel�freático”��El�PHT�señala�con�claridad�en�relación�con�la�situación�inicial�del�acuífero�que��“…�en�ningún�
caso�se�recuperara�la�situación�inicial;�la�que�había�antes�de�que�comenzara�la�captación�de�aguas�subterráneas”,�no�es�susceptible�de�volverse�a�alcanzar.��Una�de�las�conclusiones�aportadas�por�el�modelo�matemático�de�Simulación�de�Flujo�es�que�la�
reducción�de�las�extracciones�–�única�opción�para�tender�a�la�estabilización�de�los�niveles���es�un�procedimiento�muy�eficiente�en�términos�de�reducción�de�la�aportación�procedente�de�las�reservas.�

Sin�embargo�la�estabilización�en�nuevos�niveles�debe�plantearse�como�reto�de�futuro�(medio�largo�plazo).�En�consecuencia,�no�es�planteable�la�recuperación�de�los�niveles�anteriores�al�inicio�de�la�actividad�extractiva�del�recurso.���

La�consideración�del�agua�como�un�recurso�intergeneracional�conlleva�el�planteamiento�de�estrategias�de�medio�–�largo�plazo�que�deben�ser�potenciadas�desde�el�PHT�en�términos�de�generación�de�tendencias�de�recuperación,�sin�que�le�sea�exigible�la��
total�solución�al�problema�en�el�marco�de�su�ámbito�temporal.�Es�desde�esta�perspectiva�donde�el�objetivo�de�la�recuperación�del�acuífero�debe�plantearse�como�un�objetivo�ambiental�menos�riguroso.��

El�PHT�contempla�para�el�2015,��en�las�tres�alternativas�que�plantea,�una�reducción�en�las�extracciones,�que�en�la�opción�de�transición�representa�una�aportación�un�11�%�inferior�en�2015.��Esta�reducción:�

� Conllevará�una�menor�aportación�de�reservas�y�una��disminución�en�la�cuantía�de�los�descensos.�

� No�conllevará�una�recuperación�de�niveles.�

Para� satisfacer� las�demandas�de� los�distintos�usos,� � además�de�prever�una�mejora�en� las�eficiencias�de� transporte,� abastecimiento� y� riego,�así� como�un�descenso� significativo�en�el� consumo,�el� PHT� contempla� la� incorporación�de�nuevos� recursos�
obligatoriamente�no�convencionales.��

De�otra� parte,� debe�decirse�que�muchos�de� los�MANANTIALES� que�existían� a� finales� del� siglo� XIX,� al� igual�que� sucede�hoy� en�día,� no� estaban� vinculados�al� acuífero� general� sino� a� acuíferos� colgados� en� los� cuales� la� cuantía�de� las� surgencias� está�
directamente�relacionadas�con�la�infiltración�y�no�con�el�nivel�freático.�Algunos�de�ellos�aportan�agua�durante�todo�el�año,�con�variaciones�de�caudal,�y�otros�están�secos�varios�años;�normalmente�solo�los�primeros�son�aprovechados.�Aunque�todas�las�
galerías�nacientes�están�inventariadas�no�se�dispone�de�dato�de�la�cuantía�de�los�aprovechamientos�y�de�su�variación�anual.��

El�PHT�plantea�establecer�algunos�parámetros�de�protección�de�manantiales.�Ver�documento�de�ordenación.�

Respecto�del�establecimiento�de�UMBRALES�MÁXIMOS�de�extracción�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero,�ya�se�ha�comentado�que�tal�opción�no�es�viable,�pues�aún�en�el�caso�hipotético�de�que�pudieran�anularse�todas�las�extracciones,�el�
sistema�continuaría�descendiendo�como�consecuencia�del�flujo�al�mar�hasta�que�se�alcanzara�una�nueva�situación�de�equilibrio.�

�

�

�
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PROPUESTAS�

Se�propone�incidir�en�la�inflexión�de�las�tendencias�de�sobreexplotación�del�acuífero,�teniendo�en�cuenta�las�inevitables�inercias�de�fondo�del�sistema�planteado�la�gestión�del�acuífero�en�términos�de�objetivo�ambiental�menos�riguroso.�

En�coherencia�con�la�aportación,�el�PHT�propone�establecer�algunos�parámetros�para�la�protección�de�manantiales.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

AGUA�Y�AGRICULTURA�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�propuesto:�

Considerar�como�objetivo�del�PHT�regular�la�implantación�y�explotación�de�sistemas�de�riego�agrícola�en�suelos�de�protección�paisajística,�usos�tradicionales�y�otros�en�los�que�se�hallen�presentes�valores�naturales�o�culturales�que�precisan�de�
protección�ambiental.�

Considerar�las�malas�prácticas�en�la�agricultura�y�ganadería,�junto�con�la�escasez�de�desarrollo�de�los�sistemas�de�saneamiento�de�aguas�residuales�urbanas,�como�las�fuentes�de�contaminación�por�nitratos�de�las�aguas�subterráneas.�

ANÁLISIS�

Por�lo�que�respecta�a�la�IMPLANTACIÓN�Y�EXPLOTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�RIEGO�AGRÍCOLA�EN�SUELOS�SIN�TRADICIÓN�DE�REGADÍOS,�debe�señalarse�que�el�Modelo�del�PHT�ha�tratado�el�tema�agropecuario�en�el�capítulo�dedicado�a�la�Estrategia�de�
inserción�intersectorial�del�MHT�–�Sector�Agropecuario�(pp.�32�de�la�Memoria�de�Ordenación).��

La�vinculación�y�dependencia�de�la�agricultura�respecto�al�agua�hace�que,�desde�la�perspectiva�del�PHT,�el�sector�agrícola�sea�determinante�en�la�planificación�hidrológica,�la�cual�–a�su�vez—interactúa�con�la�planificación�agraria�tanto�en�términos�de�
volúmenes�disponibles�como�en�términos�de�calidad�de�los�caudales�agrícolas..�Esta�relación�intersectorial�determina�que�en�la�ordenación�del�recurso�hídrico�el�PHT�tome�en�consideración�las�necesidades�del�sector�agrario�–�de�forma�coherente�con�
las�previsiones�que�efectúen�las�Administraciones�competentes�–,�tal�y�como�queda�reflejado�en�el�Balance�Hidráulico.�

Como�se�ha�dicho,�los�objetivos�del�PHT�en�materia�de�riego�se�centran�en� la�cantidad�y�la�calidad�del�recurso�(“Mejorar�la�disponibilidad�de�recursos�para�riego,�incorporando�nuevas�fuentes�de�suministro”�o�“Elevar�la�calidad�de�agua�de�riego,�
reduciendo�los�niveles�de�salinidad�de�las�mismas”).�

En�cuanto�a�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�AGROHIDRÁULICAS,�el�Modelo�del�PHT�plantea�un�Bloque�temático�específico�cuyos�objetivos�coinciden�con�los�planteados�anteriormente.��

De�otra�parte,�manteniendo�la�perspectiva�de�relación�intersectorial,�debe�señalarse�que�si�bien�la�disponibilidad�de�agua�para�riego�puede�constituir�un�elemento�positivo�en�relación�con�el�mantenimiento�de�valores�culturales�y�paisajísticos�propios�
de�la�Isla,�la�escasez�de�recursos�hídricos�obliga�a�considerar�esta�posibilidad�desde�una�posición�de�cautela�dando�respuesta�de�forma�coyuntural�a�necesidades�puntuales�que�no�alteren�la�estructura�tradicional�del�paisaje�ni�promuevan�la�sustitución�
masiva�de�cultivos.� �En�este�sentido,� los�diversos� instrumentos�de�planificación�agraria�específica�–�como�el�Plan�de�Regadíos�de�Canarias�–�Horizonte�2014�2020,�que�se�enmarca�en� la�Estrategia�Nacional�para� la�Modernización�Sostenible�de� los�
Regadíos,�deben�ser�sensibles�tanto�a�la�disponibilidad�del�recurso�como�a�las�modificaciones�de�los�roles�paisajísticos�tradicionales.��

Por�otro�lado,�en�el�PHT�se�recoge�que�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS,�manifestada�por�la�presencia�de�concentraciones�elevadas�de�ión�nitrato�en�determinadas�zonas�de�la�Isla,�se�debe�principalmente�a�la�percolación�de�las�
aguas�de�riego�de�cultivos�con�malas�prácticas�de�abonado�y�a�los�vertidos�de�aguas�residuales�domésticas�sin�depurar�o�con�un�tratamiento�deficiente.�

Al�objeto�de�prevenir�y�proteger�este�deterioro�de�las�aguas�subterráneas�y�reducir�su�contaminación�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�plantea,�entre�otras,�las�siguientes�medidas:�

� Reducir� la�contaminación�de� las�aguas�de�origen�agropecuario�mediante� la�elaboración�y�difusión�de�códigos�de�buenas�prácticas�en�agricultura�y�ganadería� (medida�complementaria�cuya�ejecución�se�vincula�a� las�Administraciones�con�
competencia�en�materia�de�agricultura�y��medio�ambiente).�

� Imponer� condiciones�para�garantizar�que� los�efluentes�de�origen�doméstico� cumplan� los� límites�de� la� reglamentación�de� vertidos,� y�disponer�de�medios�humanos,� técnicos� y� financieros�para� la� vigilancia� y� control�de� las� autorizaciones�
concedidas.�

� Continuar�con�la�caracterización�en�las�zonas�en�las�que�hay�evidencias�de�contaminación�por�nitratos.�

PROPUESTAS�

Mantener�los�objetivos�previstos�en�el�PHT�respecto�al�Bloque�de�Riego�y�adoptar�medidas�no�estructurales�tendentes�a�garantizar�la�coordinación�entre�los�planes�agrícolas�que�se�elaboren�para�la�Isla�de�Tenerife�y�el�PHT.�

El�PHT�contempla�el�seguimiento�de�la�presencia�de�nitratos�en�los�acuíferos�insulares.�
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� LLUVIA�HORIZONTAL�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�planteado�que,�desde�el�Plan�Hidrológico.�

Debería�fomentarse�e�impulsarse�el�uso�de�sistemas�de�captación�de�agua�procedente�de�la�lluvia�horizontal.�

ANÁLISIS�

En�Tenerife�existe�un�potencial�importante�para�captar�lluvia�horizontal.�La�precipitación�oculta�o�de�niebla�en�algunas�zonas,�y�durante�determinadas�épocas�del�año,�supera�incluso�los�aportes�de�la�lluvia�convencional.�Hasta�ahora�ese�potencial�sólo�
se�había�cuantificado�de�forma�puntual.�

Una�de�las�aportaciones�del�PHT�sobre�esta�materia�ha�sido�el�desarrollo�de�una�metodología�específica�para�la�evaluación�de�la�lluvia�horizontal,�la�cual�se�ha�incorporado�al�modelo�matemático�de�Hidrología�de�Superficie.��

Ello�ha�permitido�cuantificar�territorialmente�el�volumen�de�este�recurso�que�se�capta�de�forma�natural�y���a�través�del�balance�hídrico���determinar�su�incidencia�y�su�distribución�en�la�recarga�del�sistema�acuífero�insular.�

La�contribución�de�la�lluvia�horizontal�es�muy�significativa�en�las�cumbres�de�la�cordillera�central�(dorsal�Este)�y�de�Anaga,�así�como�las�zonas�de�crestas�de�los�macizos�de�Teno�y�de�Tigaiga.��

La�instalación�de�sistemas�de�captación�artificial�de�la�lluvia�horizontal,�para�realizar�un�aprovechamiento�directo�de�este�recurso,�plantea�una�serie�condicionantes�que�habrán�de�tomarse�en�consideración�para�cada�caso�particular.�Entre�ellos�hay�
que�destacar�las�condiciones�climáticas,�las�características�geográficas�y�relieve�del�emplazamiento,�la�irregularidad�temporal�del�recurso,�las�limitaciones�impuestas�por�las�normas�de�protección�ambiental�y�otras�derivadas�de�su�viabilidad�técnico�
económico,�teniendo�en�cuenta�los�volúmenes�a�captar,�así�como�los�costes�de�inversión�y�explotación�del�aprovechamiento�asociado�a�un�determinado�uso.�

PROPUESTAS�

Valorar�la�inclusión�como�medida�del�PHT�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�técnicas�y�sistemas�de�captación�de�lluvia�horizontal,�con�valoración�de�su�viabilidad�técnica,�económica�y�ambiental.�

�

�

�

�

�
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�

�
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�

EFICIENCIA�Y�AHORRO�

�

CONTENIDO�

El�descriptor�Eficiencia�y�ahorro,��se�ha�planteado�en�los�siguientes�términos�:�

Necesidad�de�disminuir�las�pérdidas�e�implementar�políticas�sociales�de�ahorro�del�recurso.�

Necesidad�de�apostar�por�la�cultura�del�agua�destinando�medios�económicos�a�promover�la�concienciación�en�materia�de�ahorro.��

Necesidad�de�establecer�un�Plan�Insular�de�contención�de�la�Demanda�que�señale�los�umbrales�límite�de�consumo�por�sectores�

ANÁLISIS�

El�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�la�gestión�de�la�oferta�y�la�demanda�de�agua�en�un�marco�de�sostenibilidad�de�las�explotaciones,�propiciando�una�asignación�de�los�recursos�a�usos�racionales�y�eficientes�del�agua.�

Asimismo,�el�PHT�plantea:�

� Impulsar�la�divulgación,�formación�y�participación�pública�sobre�la�importancia�del�agua�

� Fomentar�el�desarrollo�de�campañas�de�concienciación�de�un�uso�racional�del�agua�

� Reducir�el�nivel�de�pérdidas�y�de�consumos�no�contabilizados.�

Para�la�consecución�de�dichos�objetivos,�en�el�PHT�se�incluyen�medidas�de�desarrollo�de�estrategias�de�reducción�de�dotaciones,�de�reducción�de�pérdidas�en�redes�y�de�recursos�no�aprovechados,�y�de�mejora�de�eficiencias�en�el�riego,�unidas�a�la�
realización�de�campañas�de�mentalización�a�las�personas�e�instituciones�sobre�la�pérdida�de�la�cultura�del�agua�y�sus�consecuencias.�

Las�propias�reflexiones�del�CIATF�comparten�la�sensibilidad�que�se�remarca�en�el�descriptor.�Se�pone�así�de�relieve���cada�vez�con�mayor�contundencia—que�:�

� La�inmediata�disponibilidad�de�agua�en�tiempo�real�y�sin�restricciones�de�que�vienen�disfrutando�las�nuevas�generaciones�ha�venido�a�contrarrestar�la�ancestral�cultura�de�ahorro�de�agua�en�nuestra�Isla.�Entiende�el�CIATF�que�debe�eliminarse�
el�espejismo�tecnológico�de�abundancia�del�recurso�y�regresar�a�la�senda�del�ahorro.��

� La�eficiencia�y�el�ahorro�,�como�medidas�que�no�consumen�recurso�son�las�más�sostenibles�de�las�medidas�posibles�dentro�de�las�incluidas�en�el�PHT�

PROPUESTAS�

Conforme�a�lo�valorado,�se�propone:�

Disponer�Medidas�específicas�de�formación�para�la�recuperación�de�la�conciencia�social�de�ahorro�de�agua,�en�el�Programa�de�Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�en�las�campañas�a�abordar.�

Mantener�los�objetivos�y�medidas�previstos�en�materia�de�mejora�en�la�eficiencia�de�las�redes�y�en�las�políticas�de�ahorro�del�recurso,�potenciando�las�Medidas�Específicas�de�Control�de�pérdidas�en�Instalaciones�y�Redes�del�Programa�de�
Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�

Incidir�en�la�gestión�de�la�demanda,�planteando�reducciones�de�dotaciones�y�mejorando�de�las�eficiencias,�desde�la�formación�e�información�a�la�ciudadanía�y�las�empresas.�

�

�
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� DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�
con�bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�
para�la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,�lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie�la�viabilidad�de�implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�el�Ayuntamiento�de�Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�
cambiar�el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

�

.�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�
sólo�a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�
dichas�condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�
su�adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Debe�saberse�además�que�en�criterios�aislados�y�en�las�muy�pequeñas�aglomeraciones�urbanas�el�tratamiento�del�agua�residual�generada�puede�abordarse�mediante�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�bien�domiciliarios,�bien�colectivos.

En�criterio�del�CIATF�,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�el�éxito�
del�proceso�de�depuración,��la�ocupación�de�una�importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a�las�poblaciones�
y� �al�aire� libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de� insectos,etc.,� �condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en� las�proximidades.�A�ello� �debe�sumarse�el� impacto�producido�por�el�
transporte�de�los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�

Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que�los�sistemas�de�depuración�natural�sean�más�exitosos�ambientalmente�que�los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e�industriales��para�gestionar�los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,�incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente�industriales�)�que�puede�comprometer�la�viabilidad�de�las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto�al�desarrollo�de�un�PLAN� INSULAR�DE� IMPLANTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�que�evalúe� la� implantación�de�estos� sistemas,�especialmente,�en�Espacios�Naturales�Protegidos,�o�a� la� inclusión�en�el�PHT�de�
localizaciones�concretas�como�las�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�se�considera�que�dadas�las�particularidades�del�territorio,�deben�ser��Proyectos�concretos�de�ejecución�el�marco�de�evaluación�de�su�idoneidad.�

�
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�

PROPUESTAS�

No� procede� incorporar� ninguna� propuesta� al� PHT� que� privilegie� la� implantación� y� desarrollo� de� Sistemas� de� Depuración� Alternativo� ni� frente� a� sistemas� individuales� u� otros� sistemas� adecuados,� ni� frente� a� sistemas� convencionales� e�
industriales.�La�implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�

�
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�

ESTRATEGIA�INTERSECTORIAL;�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�indica�que�el�PHT�debe:�

Identificar�y�concretar�las�conexiones�estratégicas�con�el�sector�de�la�gestión�de�residuos�y�contribuir�al�desarrollo�de�las�políticas�relacionadas�con�el�sector.�

Valorar�la�contribución�de�lodos�de�las�depuradoras�a�mejorar�el�déficit�hídrico�permanente�(aridez),�favoreciendo�la�velocidad�de�infiltración�de�las�aguas�residuales�y�de�escorrentía.�Estos�lodos,�una�vez�tratados,�se�podrían�destinar�como�
soporte�para�cultivos�agrícolas,�parques,�ajardinamiento�de�autovías,�etc.,�de�tal�modo�que�con�esta�reutilización�se�disminuyera�la�cantidad�de�lodos�de�depuradora�vertidos�al�mar.�

Incorporar�un�plan�de�actuaciones�específicas�para�las�zonas�donde�se�concentra�la�ganadería�intensiva,�resolviendo�los�vertidos�y�produciendo�abono�orgánico�para�la�agricultura.�

Desarrollar�planteamientos�de�sistemas�de�digestión�de�excrementos�para�la�producción�de�gas�natural,�o�de�depuración�biológica�de�lagunas�o�humedales�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal.�

�

ANÁLISIS�

Al� igual�que�sucede�con�otros�sectores�estratégicos�como� la�energía�o� la�agricultura,�EL�PHT�DEBE�ABORDAR�SU�RELACIÓN�CON�EL�SECTOR�DE�RESIDUOS�desde� la�perspectiva�de� inserción� intersectorial,� tal�y�como�se�efectúa�en� la�Memoria�de�
Ordenación�del�PHT.��

Por�lo�que�respecta�a�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�en�la�Isla�de�Tenerife,�éstas�han�sido�desarrolladas�a�través�del�instrumento�de�ordenación�denominado�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�de�Tenerife�(BOC�núm.�99�de�
21/05/2010)�–�el�cual�debió�proceder�a�su�Evaluación�Ambiental�Estratégica�–�que,�al�igual�que�el�Plan�Territorial�Especial�Hidrológico�de�Tenerife.�

Desde�la�perspectiva�territorial,�tanto�el�PHT,�como�el�PTEOR�dimanan�del�Plan�Insular�de�Ordenación�y�se�articulan�en�una�estrategia�insular�común�y�única,�marcada�por�el�PIOT,�quien�determinó�los�ámbitos�y�objetivos�de�cada�Plan.��

Por�lo�que�respecta�a�la�GESTIÓN�DE�LODOS�DE�DEPURADORA,��esta�cuestión�se�aborda�en�la�Sección�5ª�del�PTEOR�denominada�Modelo�de�gestión�de�lodos�de�estaciones�depuradoras�de�aguas�residuales.�El�CIATF�participó�en�la�formulación�del�
citado�modelo�desde�las�competencias�que�le�competen.�

Las�líneas�planteadas�a�este�respecto�por�el�PHT�son�plenamente�coincidentes�con�las�de�el�PTEOR,�y�es�en�base�a�ello�por�lo�que�los�requerimientos�tecnológicos�exigidos�desde�el�PHT�a�las�nuevas�instalaciones�planteadas�viene�ajustándose�a�los�
umbrales�de�exigencia�preconizados�desde�el�PHT�y�el�PTEOR.�En�este�camino�están�las�sustituciones�de�filtros�banda�por�centrífugas�de�alto�rendimiento,�así�como�la�estrategia�de��secado�térmico�posterior,�que�elevaría�la�sequedad�de�los�lodos�hasta�
el�85�por�100.�El�proceso�de�gestión�culmina�con�la�valoración�del�producto�en�el�Complejo�Ambiental�o�con�su�incineración�o�vertido�–�ya�pulverizado�–�a�cubeto�de�almacenamiento.��

En�cuanto�a� la�VALORACIÓN�DE�LOS�LODOS�DE�DEPURADORA�Y�SU�INTRODUCCIÓN�EN�EL�SECTOR�DE�LA�AGRICULTURA�y/o�GANADERÍA,�el�propio� �PTEOR�aborda�esta�cuestión�así�como� las�dificultades�que�entraña�su�uso�(por�ejemplo,�en�el�
apartado�3.2.4.5�de�la�Memoria�de�Ordenación�del�PTEOR).��

También�existen�RELACIONES� INTERSECTORIALES�ENTRE�EL�PHT�Y�EL�SECTOR�DE�LA�GANADERÍA,� � las� cuales� se�explicitan�en� la�ya�mencionada�Estrategia�de� inserción� intersectorial�del�PHT� (pp.�32�de� la�Memoria�de�Ordenación).�Respecto�a� lo�
planteado�en�este�descriptor�en�cuanto�a�la�GESTIÓN�DE�EXCREMENTOS�PROCEDENTES�DE�LA�CABAÑA�GANADERA�PARA�PRODUCIR�GAS�NATURAL,�cabe�apuntar�que�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�(BOC�núm.�
110�de�04/06/2007)�regula�en�su�Sección�2ª�Condicionantes�de�las�Explotaciones�Ganaderas,�apartado�2.4.2.7�las�condiciones�para�el�almacenamiento�y�tratamiento�de�residuos�ganaderos,�aludiendo�a�la�Ley�16/2002,�de�1�de�julio,�de�prevención�y�
control�integrados�de�la�contaminación�y�al�Decreto�261/1996,�de�16�de�febrero,�sobre�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�los�nitratos.�De�otra�parte,�el�PHT�y�el�PTEOR�también�abordan�esta�cuestión.�El�PTEOR�plantea�un�
modelo�de�gestión�aplicable�a�los�purines�y�estiércoles�de�las�explotaciones�en�su�Sección�11ª.��

En�este�sentido,�corresponde�al�objeto�de�PHT�el�establecimiento�de�medidas�para�controlar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas�y�superficiales,�debiéndose�integrar�este�objetivo�con�los�del�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera�en�lo�que�
atañe�a�la�gestión,�control�y�valorización�de�los�residuos�de�origen�ganadero�para�su�posterior�utilización�en�agricultura.�

Finalmente,�por�lo�que�respecta�a�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS�POR�ACTIVIDADES�AGROPECUARIAS,�es�necesario�proceder�a�la�aplicación�de�la�normativa�de�nitratos�(Directiva�91/676/CEE�del�Consejo�de�12�de�diciembre�de�
1991�relativa�a�la�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�nitratos�utilizados�en�la�agricultura)�para�el�control�de�la�sobreutilización�de�fertilizantes�químicos�y�el�control�y�tratamiento�de�vertidos�de�estiércol�y�purines�de�las�
explotaciones�ganaderas,�regulado�en�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera.�

�
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PROPUESTAS�

teniendo�en�cuenta�lo�analizado�anteriormente,�SE�PROPONE:�

Tratar�monográficamente�y�con�mayor�grado�de�detalle�las�relaciones�existentes�entre�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�y�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�con�el�Plan�Territorial�Especial�
Hidrológico�de�Tenerife,�al�objeto�de�profundizar�en�las�relaciones�intersectoriales�existentes�entre�los�tres�documentos�en�cuanto�a�la�gestión�y�control�de�lodos�de�depuradoras�y�a�su�posterior�valorización�y�uso�en�otros�sectores�productivos�
como�la�agricultura�o�la�ganadería.���

Detectar�y�Potenciar�las�sinergias�entre�el�PHT,�el�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�ganadera.�
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� INFRAESTRUCTURAS�DE�TRANSPORTE:�RELACIÓN�CON�FAUNA�AVÍCOLA�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�ha�planteado:�

Establecer�como�medida�que�se�doten�a�las�conducciones�de�agua�que�discurren�por�Espacios�Naturales�Protegidos�de�dispositivos�que�sirvan�de�bebederos�para�las�aves.�

ANÁLISIS�

Respecto�a�LOS�BEBEDEROS�PARA�AVES�EN�CONDUCCIONES�QUE�DISCURREN�POR�ESPACIOS�NATURALES�PROTEGIDOS�–�o�en�otros�tramos�de�conducciones�–,�debe�señalarse�que�su�incorporación�no�ha�sido�considerada�hasta�ahora�en�los�trabajos�
del�PHT.�

Se�entiende�que�debe�estudiarse�desde�la�globalidad�de�sus�repercusiones,�tanto�de�inversión,�implantación,�coste�titularidad,�mantenimiento,�conservación�,�gestión�y�explotación,�etc.��

�

PROPUESTAS�

Del�análisis�anterior,�se�propone�que�en�la�siguiente�fase�de�tramitación�del�PHT,��

Se�incluya�un�estudio�sobre�la�viabilidad�de�posibles�puntos�de�bebederos�para�aves�(con�especial�consideración�a�los�tramos�que�discurran�por�Espacios�Naturales�Protegidos),�a�abordar�conjuntamente�con�la�administración�con�competencia�
ambiental.�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.�

Además,�se�ha�señalado�que�en�existe�un�incumplimiento�generalizado�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�las�obligaciones�derivadas�de�la�Directiva�91/271/CEE,�que�aprueba�las�normas�aplicables�al�tratamiento�del�agua�residual�urbana,�de�lo�cual�
se�derivan�serios�problemas�de�salud�pública,�económicos�y�sociales.�En�este�sentido,�se�señala�que�los�datos�del�Avance�en�esta�materia�no�son�correctos,�debido�a�la�metodología�aplicable�para�llevar�a�cabo�la�cuantificación.��Por�lo�que�respecta�a�la�
inversión�en�materia�de�saneamiento,�se�señala�que�la�previsión�inversora�en�redes�de�saneamiento�es�muy�escasa,�al�igual�que�lo�es�la�inversión�en�depuración.�Además,�continúa,�se�antepone�la�inversión�en�desalación�frente�a�la�inversión�en�
depuración,�tal�y�como�señala�la�memoria�económica�de�la�empresa�GESTA.�

Las�reflexiones�sobre�las�infraestructuras�y�el�modelo�de�saneamiento,�se�traducen�en�las�siguientes�solicitudes:�

Incluir�datos�más�exhaustivos�sobre�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual.�

Exponer�de�manera�clara�y�expresa�el�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales.��

Ejecución�inmediata,�sin�más�dilación�y�con�carácter�prioritario,�de�todas�las�infraestructuras�necesarias�para�el�saneamiento�y�depuración�de�las�aguas�residuales,�que�permita�el�cumplimiento�total�de�la�legislación�vigente,�garantizando�la�
salud�pública�y�medioambiental�de�las�masas�de�agua�terrestres�y�marinas.�

La�descentralización�de�las�infraestructuras�de�depuración�y�la�reutilización�in�situ�de�los�efluentes�depurados.��

Finalmente,�en�lo�que�al�saneamiento�se�refiere,�se�solicita�que�se�modifiquen�los�objetivos�previstos�para�el�Bloque,�de�modo�que�se�potencie�la�creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�para�una�mejor�getión�del�sistema�de�
producción�industrial�de�agua�desalada�y�su�distribución�y�que�se�fomente�la�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural.��

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�
de�aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�
de�alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�extender�el�desarrollo�de�las�redes�de�saneamiento�a�la�totalidad�de�los�núcleos�urbanos�de�la�Isla,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla.,�lo�que�es�plenamente�coherente�con�lo�anterior,�al�incorporar�a�la�estrategia�de�tratamiento�
de�las�aguas�residuales�los�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�para�los�casos�en�que�no�se�justifique�la�acometida�del�100%�de�los�habitantes�

En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���
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�

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir� los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar� las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�
garantizar�las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�

Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�
y�sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�el�Modelo�del�PHT�otorga�un�gran�peso�específico�a�las�aguas�procedentes�de�la�reutilización�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�realistas�en�
cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�de�
Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

En�este�sentido,�el�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Por� lo�que�respecta�a� la� información�que�se�ha�hecho�pública�en�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�respecto�a� la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de� la�
normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales,�debe�decirse�que�el�Consejo�Insular�de�Aguas�es�plenamente�coincidente�con�esta�reflexión�en�aras�de�garantizar�la�máxima�transparencia�en�el�conocimiento�y�en�la�
toma�de�decisiones.�En�este�sentido,�se�prevé�la�incorporación�en�el�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�de�un�Diagnóstico�del�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�las�aglomeraciones�urbanas�de�Tenerife.��

De�otra�parte,�y�por�lo�que�respecta�a�las�inversiones�en�materia�de�saneamiento,�deben�señalarse�varias�cuestiones:�

a. El�PHT�apuesta�por�el�pleno�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación��de�manera�paulatina,�debido�a�la�gran�brecha�existente�entre�la�situación�actual�y�la�situación�de�cumplimiento.�

b. El�RD�Ley�11/1995�atribuye�la�obligación�de�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�a�las�entidades�municipales�o�supramunicipales�que�se�constituyan�para�la�gestión�del�saneamiento�de�cada�aglomeración�(art.�3).��

c. Por� lo�que� se� refiere�a� las� inversiones�en�materia�de� redes�de�saneamiento,�debe�destacarse�que�compete�en�exclusiva�a� los�Ayuntamientos� la�prestación�del� servicio�de�alcantarillado�en� su� término�municipal�y�que,�por�
consiguiente,�se�considera�que�deben�las�entidades�locales�quienes�cuantifiquen,�realmente,�las�inversiones�que�se�requieren�en�esta�materia.�No�obstante,�el�diagnóstico�del�PHT�sí�incluye�los�colectores�para�el�transporte�en�alta�
del�agua�residual,�los�cuales�son�elementos�vertebradores�del�territorio�que�deben�estar�incluidos�en�este�Plan�Territorial.��

d. En�cuanto�a�las�inversiones�en�materia�de�depuración,�el�PHT�prioriza�sin�ambages�el�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación,�motivo�por�el�cual�se�da�prioridad�a�la�ejecución�de�EDAR�frente�a�la�ejecución�
de�EDAM�u�otro�tipo�de� infraestructuras.�Este�principio,� sin�embargo,�debe�ponerse�en�consonancia�con� la�necesidad�de�disponer�de�recursos� financieros�para�ejecutar�estas� infraestructuras�–�sobre� todo,�en�un�momento�
económico�como�el�actual�–,�motivo�por�el�cual�la�memoria�económica�de�GESTA�privilegia�la�ejecución�de�algunas�infraestructuras�distintas�de�las�estaciones�depuradoras�que�funcionarían�como�“palanca�financiera”�del�resto�de�
las�inversiones�previstas.�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�descentralización�de�las�infraestructuras�de�saneamiento,�el�Modelo�del�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual�apuesta�por�infraestructuras�de�alta�capacidad�de�depuración�y�alto�grado�de�tecnificación�que�aumenta�la�
posibilidad�de�reutilización�del�agua�residual�depurada.�Este�modelo�ofrece�ventajas,�tal�y�como�recoge�la�experiencia�del�Consejo�Insular�de�Aguas�por�cuanto�que�aplica�economías�de�escala,�reduce�el�consumo�de�suelo,�las�emisiones�al�medio�marino�
o�a�la�atmósfera,�etc.,�y�permite�disponer�de�soluciones�de�mayor�eficiencia�energética�(energías�renovables)�o�ahorro�neto�en�la�facturación�(servicio�de�gestión�de�la�demanda�de�interrumpibilidad).��
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PROPUESTAS�



Así�pues,�se�propone:�

Incorporar�al�diagnóstico�del�PHT,�al�menos,� la� información�disponible� relativa�a� la�existencia�de�sistemas�de�colectores�y�estaciones�depuradoras�que�ha�sido�utilizada�como�base�para�elaborar� las�propuestas�del�Bloque�Funcional�de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.��

Incorporar�información�relativa�a�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales�en�
la�Demarcación.�

Incorporar�las�inversiones�en�materia�de�depuración�del�agua�residual�con�carácter�prioritario�a�otras�inversiones.��

Mantener�el�criterio�en�cuanto�a�la�creación�de�estaciones�de�depuración�del�agua�residual�de�carácter�comarcal,�frente�a�la�atomización�del�saneamiento�en�múltiples�infraestructuras�dispersas�sobre�el�territorio.�

Privilegiar�la�transparencia�de�la�realidad�física�y�de�la�capacidad�económica�efectiva�frente�al�maquillaje�y�ocultamiento�de�los�datos�disponibles.�

�

�
�



AYUNTAMIENTO�DE�BUENAVISTA�DEL�NORTE�

Registro�de�Entrada�nº�5759�de�23�11�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

�

GESTIÓN�DEL�ACUÍFERO�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación�institucional,�se�han�planteado�diversas�propuestas�en�relación�con�la�gestión�del�acuífero�planteada�por�el�PHT:�

�� Acompasamiento�de�las�extracciones�con�las�disponibilidades�del�acuífero,�lo�que�reducirá�la�sobreexplotación.�

�� Disminuir�en�mayor�medida�que�la�prevista�por�el�PHT�la�extracción�de�aguas�subterráneas�hasta�favorecer�la�eventual�restauración�de�los�nacientes�o�manantiales.�

�� Incidir�en�la�investigación�hidrogeológica�para�promover��la�restauración�de�los�primitivos�paisajes�del�agua�y�su�eventual�contribución�al�caudal�ecológico�de�los�ecosistemas�húmedos�de�barrancos.�

�� Establecer�indicadores�que�definan�los�umbrales�máximos�de�extracción�de�aguas�subterráneas,�por�sectores�y�a�nivel�insular,�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero.�

�

ANÁLISIS�

Entre�los�objetivos�generales�del�PHT�se�establece�“Adecuar�la�disponibilidades�del�acuífero�y�su�explotación�a�fin�de�propiciar�la�estabilización�del�nivel�freático”��

El�PHT�señala�con�claridad�que�la�SITUACIÓN�INICIAL�DEL�ACUÍFERO,�establecida�en�el�Apdo.� III.3�del� ISA�según�el�“…�en�ningún�caso�se�recuperara� la�situación�inicial;� la�que�había�antes�de�que�comenzara�la�captación�de�aguas�subterráneas”,�no�es�
susceptible�de�volverse�a�alcanzar.��

Una�de�las�conclusiones�aportadas�por�el�modelo�matemático�de�Simulación�de�Flujo�es�que�la�reducción�de�las�extracciones�–�única�opción�para�tender�a�la�estabilización�de�los�niveles���es�un�procedimiento�muy�eficiente�en�términos�de�reducción�de�la�
aportación�procedente�de�las�reservas.�

Sin�embargo�la�estabilización�de�niveles�no�se�alcanzaría�en�2040�en�ninguna�de�las�hipótesis�de�extracción�y/o�recarga.�En�consecuencia,�no�es�planteable�la�recuperación�de�los�niveles�anteriores�al�inicio�de�la�actividad�extractiva�del�recurso.��

La�consideración�del�agua�como�un�recurso�intergeneracional�conlleva�el�planteamiento�de�estrategias�de�medio�–�largo�plazo�que�deben�ser�potenciadas�desde�el�PHT�en�términos�de�generación�de�tendencias�de�recuperación,�sin�que�le�sea�exigible�la��
total�solución�al�problema�en�el�marco�de�su�ámbito�temporal.�Es�desde�esta�perspectiva�donde�el�objetivo�de�la�recuperación�del�acuífero�debe�plantearse�como�un�objetivo�ambiental�menos�riguroso.��

El�PHT�contempla�para�el�2015,��en�las�tres�alternativas�que�plantea,�una�reducción�en�las�extracciones,�que�en�la�opción�de�transición�representa�una�aportación�un�11�%�inferior�en�2015.��Esta�reducción:�

•� Conllevará�una�menor�aportación�de�reservas�y�una��disminución�en�la�cuantía�de�los�descensos.�

•� No�conllevará�una�recuperación�de�niveles.�

Para� satisfacer� las�demandas�de� los�distintos�usos,� � además�de�prever�una�mejora�en� las�eficiencias�de� transporte,� abastecimiento� y� riego,�así� como�un�descenso� significativo�en�el� consumo,�el� PHT� contempla� la� incorporación�de�nuevos� recursos�

�
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obligatoriamente�no�convencionales.��

De�otra�parte,� debe�decirse�que�muchos�de� los�MANANTIALES�que�existían� a� finales� del� siglo� XIX,� al� igual� que� sucede�hoy� en�día,� no� estaban� vinculados� al� acuífero� general� sino� a� acuíferos� colgados� en� los� cuales� la� cuantía�de� las� surgencias� está�
directamente�relacionadas�con�la�infiltración�y�no�con�el�nivel�freático.�Algunos�de�ellos�aportan�agua�durante�todo�el�año,�con�variaciones�de�caudal,�y�otros�están�secos�varios�años;�normalmente�solo�los�primeros�son�aprovechados.�Aunque�todas�las�
galerías�nacientes�están�inventariadas�no�se�dispone�de�dato�de�la�cuantía�de�los�aprovechamientos�y�de�su�variación�anual.��

Respecto�del�establecimiento�de�UMBRALES�MÁXIMOS�de�extracción�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero,�ya�se�ha�comentado�que�tal�opción�no�es�viable,�pues�aún�en�el�caso�hipotético�de�que�pudieran�anularse�todas�las�extracciones,�el�
sistema�continuaría�descendiendo�como�consecuencia�del�flujo�al�mar�hasta�que�se�alcanzara�una�nueva�situación�de�equilibrio.�

PROPUESTAS�

Por�lo�anterior,�

�� Se�propone�incidir�en�la�inflexión�de�las�tendencias�de�sobreexplotación�del�acuífero�teniendo�en�cuenta�las�inevitables�inercias�de�fondo�del�sistema�planteado�la�gestión�del�acuífero�en�términos�de�objetivo�ambiental�menos�riguroso.�

�



�

�

�

�

�

DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�con�
bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�para�
la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,� lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie� la�viabilidad�de� implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�el�Ayuntamiento�de� Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�
cambiar�el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�sólo�
a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�dichas�
condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�su�
adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Sin�embargo,�en�criterio�del�CIATF�,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�
el�éxito�del�proceso�de�depuración,� � la�ocupación�de�una� importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a� las�
poblaciones�y��al�aire�libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de�insectos,etc.,��condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en�las�proximidades.�A�ello��debe�sumarse�el�impacto�producido�por�el�
transporte�de�los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�

Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que� los�sistemas�de�depuración�natural� sean�más�exitosos�ambientalmente�que� los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e� industriales� �para�gestionar� los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,� incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente� industriales�)�que�puede�comprometer� la�viabilidad�de� las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto� al� desarrollo� de� un� PLAN� INSULAR� DE� IMPLANTACIÓN� DE� SISTEMAS� DE� DEPURACIÓN�NATURAL� que� evalúe� la� implantación� de� estos� sistemas,� especialmente,� en� Espacios� Naturales� Protegidos,� o� a� la� inclusión� en� el� PHT� de�
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localizaciones� concretas� como� las� planteadas� por� el� Ayuntamiento� de� Buenavista� del� Norte,� se� considera� que� dadas� las� particularidades� del� territorio,� deben� ser� los� Planes� y�Normas� de� los� Espacios�Naturales� Protegidos� u� otros� instrumentos� de�
planificación�los�que,�en�el�marco�de�su�ordenación,�prevean�y�evalúen�la�idoneidad�de�su�establecimiento�o�bien�los�planteen�a�través�de�Proyectos�concretos�de�ejecución�sometidos�a�evaluación�ambiental�de�proyectos.�

�

PROPUESTAS�

No�procede�No�procede� incorporar� ninguna�propuesta�al� PHT�que�privilegie� la� implantación� y�desarrollo� de� Sistemas�de�Depuración�Alternativo� frente� a� sistemas� convencionales� e� industriales.� La� implantación�de�estos� sistemas�podrá� ser�
propuesta�bien�en�el�marco�de�los�Planes�y�Normas�de�Espacios�Naturales�Protegidos�u�otros�instrumentos�de�planificación,�bien�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�
a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�



�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

Respecto�a�la�implantación�del�Modelo�Funcional�del�PHT�en�el�municipio�de�Buenavista�del�Norte,�se�efectúan�las�siguientes�sugerencias:�

Respecto�al�drenaje�territorial,�se�propone�el�estudio�y�la�inclusión�de�las�siguientes�actuaciones:�

� Encauzamiento�del�Barranco�de�Seja,�desde��su�encuentro�con�la�TF�–�42�HACIA�EL�Norte.�

� Ampliación�de�la�sección�útil�de�drenaje�transversal�del�Barranco�del�Camello�en�su�cruce�con�la�TF�–�436�en�las�cercanías�del�enlace�con�la�Carretera�de�Teno�Alto.�

� Ampliación�de�la�sección�últil�de�drenaje�transversal�del�mismo�barranco�en�su�encuentro�con�el�Camino�de�Monte�del�Agua,�en�la�zona�conocida�como�Radianales.�

� Recuperación�del�Barranco�de�Cochinos.�

� Habilitación�de�dos�puntos�de�vertido�de�aguas�pluviales�en�el�Barranco�de�Camello�calle�El�Chorro�y�Triana�–�La�Vega.�

� Corrección�de�la�cartografía�de�cauces�del�trazado�del�Barranco�de�Chajabe�desde�su�encuentro�con�la�Urbanización�el�Tejar�hasta�su�desembocadura.�

En�cuanto�al�saneamiento,�se�solicita�la�inclusión�de�un�nuevo�colector�en�el�tramo�que�enlaza�el�Barrio�de�Triana�y�la�prolongación�de�calle�El�Castillo.�

�

ANÁLISIS�

El�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�lleva�a�cabo�un�análisis�y�diagnóstico�de�las�infraestructuras�vinculadas�al�Ciclo�Funcional�del�Agua�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�a�la�escala�que�le�es�propia,�es�decir,�la�de�plan�territorial�especial�de�ordenación.�
En�este�sentido,�propone�el�desarrollo�de�un�conjunto�de�Sistemas�Territoriales�de�infraestructuras�(de�Abastecimiento�del�agua�a�poblaciones,�de�Saneamiento�de�Aglomeraciones�Urbanas,�de�Suministro�de�Agua�para�Riego...)�que�se�consideran�de�
carácter�vinculante,�por�cuanto�que�son�estructurantes�del�territorio�insular�y�de�su�desarrollo.�

Vistas�las�propuestas�referidas�en�este�escrito,�se�considera�viable�su�estudio�e�incorporación,�si�procede,�en�el�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��En�el�caso�de�que�no�se�considerasen�debido�a�la�escala�
de�ordenación�del�plan,�se�considera�que�las�actuaciones�formuladas�por�el�ayuntamiento�podrían�plantearse�a�escala�municipal,�por�cuanto�que�las�mismas�afectan�en�exclusiva�al�municipio�de�Buenavista�del�Norte.�

�

PROPUESTAS�
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El�documento�que�se�elabore�para�la�Aprobación�Inicial�del�PHT�deberá�analizar�las�sugerencias�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte�y,�si�se�consideran�oportunas,�proceder�a�su�incorporación.��
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AYUNTAMIENTO�DE�VILAFLOR�

Registro�de�Entrada�nº�4778�de�24�09�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

CONTENIDO�

En�su�escrito,�el�Ayuntamiento�de�Vilaflor�efectúa�una�síntesis�de�algunos�elementos�de�los�bloques�funcionales�del�Modelo�del�PHT�que�se�localizan�en�su�territorio,�tras�lo�cual�se�procede�a�informar�favorablemente�el�documento�presentado�para�su�
consulta.��

ANÁLISIS�

No�procede�

�

PROPUESTAS�
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No�se�deriva�ninguna�propuesta�
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AYUNTAMIENTO�DE�ARICO�

Registro�de�Entrada�nº�623�de�10�02�2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��

El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�
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estos�objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve� los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA�� �en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar�la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�
el�de�“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�
4.5�DMA,�entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,�de�acuerdo�con�todo�lo�anterior,�el�PHT�debe�calificar�el�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�y�tomando�como�base�esta�información,�determinar�
si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�considera�que�las�propuestas�formuladas�en�este�descriptor�se�encuentran�ya��asumidas,�de�modo�que�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:�

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�
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� INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

�

ANÁLISIS�

El� proceso� de� planificación� hidrológica� avanza� necesariamente� apoyándose� en� una� densa� red� de� estudios,� materiales,� contenidos� y� documentos� que� ��sin� ser� complejos� en� sí� mismos—� no� dejan� de� requerir� de� una� explotación� muy� intensa� de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�comparte�la�sensibilidad�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta� forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del� recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.�No�obstante,�la�información�referida�en�esta�aportación�forma�parte�del�contenido�mínimo�que�deberá�reunir�el�Plan�Hidrológico�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Aguas�así�como�en�la�Directiva�Marco�del�Agua,�por�lo�que�se�considera�
plenamente�conveniente�su�inclusión�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial.��

�
�
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PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.��

�

�

�

�
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�
ALTERNATIVAS�AL�MODELO�DE�ORDENACIÓN�DEL�PLAN�HIDROLÓGICO�DE�TENERIFE�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�diversas�visiones�y�sensibilidades�sobre�el�tema�de�las�Alternativas�del�Modelo�del�Plan�Hidrológico,�desde�diferentes�enfoques�:�

Necesidad�de�centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales�y�en�la�desalación�de�agua�de�mar�vinculada�a�las�energías�renovables�

Replanteamiento�del�presunto�modelo�maximizador�propuesto�en�el�PHT,�evaluando�en�detalle�otro�modelo�en�el�que�el�recurso�agua�se�aborde�desde�las�perspectivas�sociales�y�ambientales,�y�no�solo�económica.�

Insuficiencia�de�la�definición�comparada�de�alternativas,�en�cuanto�que�no�se�establecen�objetivos�cuantificables�que�puedan�ser�medibles�y�comparables�en�el�tiempo�respecto�al�objetivo�de�minimizar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas,�
y�prevenir�el�deterioro�cualitativo�y�cuantitativo�de�las�masas�de�agua�superficiales.�

Necesidad�de�aclaración�de�las�razones�por�la�que�se�opta�por�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�la�Alternativa�de�Cambio�en�la�que,�según�algunas�aportaciones,�se�consigue�una�mejora�más�significativa�respecto�de�la�situación�actual.���

Necesidad�de�que�se�considere�la�Alternativa�Cero,�no�considerada�en�el�PP/Av�del�PHT.��

�

ANÁLISIS�

En�lo�que�se�refiere�a�la�NECESIDAD�DE�CENTRAR�EL�MODELO�en�Depuración�y�Reutilización�de�Aguas�Residuales�y�en�Desalación�de�Agua�de�Mar�con�energías�renovables,�debe�significarse�que�las�tres�Alternativas�que�se�plantean�en�el�documento�de�
PP/Av�del�PHT��parten�de�un�doble�consenso�compartido�por�todas�ellas�:��

� objetivos�comunes�a�largo�plazo�(legal�y�normativamente�mandatados)�

� incapacidad�del�modelo�actual�(existente)�para�alcanzar�esos�objetivos.��

Quedan�centrados�así�tanto�el�escenario�reconocido�de�partida�como�el�escenario�compartido�de�destino,�con�lo�que�las�Alternativas�de�Adaptación,�de�Cambio�y�de�Transición�quedan�configuradas�como�rutas�cuyas�diferencias�atienden�esencialmente��a�
sus�desenvolvimientos�en�términos�de�grado�de�funcionalidad�y�grado�de�viabilidad.�En�consecuencia,�las�tres�alternativas�deben�obligatoriamente�confluir�en�un�mismo�escenario�de�destino,�por�lo�que�son�tres�opciones�o�maneras�de�aplicar�de�ritmos�y�
profundidades�a�las�actuaciones�precisas.� �La�distinción�entre�ellas�se�basa�en�que�requieren�diferentes�niveles�de�compromiso�respecto�a�las�tendencias�pesadas�del�modelo�preexistente,� las�capacidades�y�costes�sociales�ambientales�económicos,�el�
pautado�de�las�actuaciones,�las�diferentes�coyunturas�posibles,�etc.��

Respecto�a�la�vinculación�de�las�energías�renovables�a�procesos�de�depuración�y�regeneración�de�las�aguas�residuales�y�a�la�desalación�del�agua�de�mar,�se�entiende�que�esta�opción�pormenorizada�debe�analizarse�en�cada�actuación�en�términos�de�
viabilidad.�El�PHT�entiende�además�que�esta�vinculación�a�renovables�debe�resolverse�en�el�marco�global�del�sistema�eléctrico�insular.�Actualmente�se�está�a�la�espera�de�pronunciamientos�legislativos�relevantes�tanto�para�las�renovables�como�para�el�
autoconsumo�

Respecto�al�CARÁCTER��MAXIMIZADOR�del�modelo�a�proponer,�el�PHT�ha�sido�altamente�sensible�a�ese�riesgo.�En�este�sentido�se�ha�huido�explícitamente�de�los�modelos�que�privilegian�la�oferta�de�recurso�frente�a�su�demanda,�esto�es,�de�considerar�
la�demanda�como�una�cifra�inevitable�sobre�la�que�no�cabe�intervenir�y�que�se�debe�equilibrar�automáticamente�con�la�correspondiente�oferta.�De�hecho,�en�las�tres�Alternativas�de�modelo,�el�PP/Av�del�PHT�apuesta�por�una�disminución�de�los�recursos�
procedentes�de�las�aguas�subterráneas�y�su�sustitución�por��de�recursos�procedentes�la�producción�industrial�(reutilización�y�desalación).�

El�Modelo�del�PHT�pretende�dar�satisfacción�a�las�demandas�hídricas�requeridas�por�los�diferentes�sectores�de�la�sociedad,�de�la�economía�y�del�medio�ambiente�de�Tenerife�configurando�el�paquete�de�oferta�de�recurso�que�se�ha�considerado�más�
eficiente�y�sostenible.�

El�Modelo�del�PHT�pretende�la�valorización�social,�ambiental�y�económica�del�recurso�agua�incidiendo�equilibradamente�en�la�gobernanza�de�la�demanda�y�de�la�oferta,�desde�la�posición�y�las�reglas�históricas�de�la�ancestral�cultura�del�agua�de�Tenerife.�

En�este�sentido,�es�evidente�que�la�progresiva�disminución�del�recurso�hídrico�natural�debe�influir�en�la�optimización�de�las�asignaciones�de�volúmenes�a�usos,�pero�en�ningún�caso�se�plantea�la�disponibilidad�del�recurso�agua�como�elemento�limitante�de�
la�estrategia�de�futuro�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�el�CIATF�entiende�que�las�explicaciones�de�los�aspectos�anteriores,�probablemente�han�tenido�un�desarrollo�mejorable�en�el�texto�del�documento�de�PP/Av.�Aspecto�del�que�se�toma�nota�a�efectos�de�aplicar�mejoras�a�la�estructura�del�
mensaje�de�comunicación.�

En�cuanto�a�la�COMPARACIÓN�DE�ALTERNATIVAS�y�a�las�razones�que�avalan�la�adopción�de�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�las�demás�alternativas�planteadas,�resulta�necesario�señalar�que�la�evaluación�ambiental�estratégica�del�PHT�se�realizó,�en�la�
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fase�de�PP/Avance,�a�la�escala�global�con�consideraciones�generales�–�pero�suficientes�����ligadas�al�modelo�de�recursos�y�a�los�bloques�funcionales,�ajustadas�al�nivel�de�definición�requerido�en�esta�fase�del�Plan.�

Respecto�a�la�consideración�de�las�alternativas�el�CIATF�considera�que��documentación�del�PP/Av�ha�permitido�evaluarlas��transversalmente�con�la�concreción�suficiente�para�su�comprensión�y�elección.�Sin�embargo,�debe�ponerse�de�relieve�la�necesidad�
de�compromiso�entre�la�profundidad�de�la�documentación�elaborada�y�el�cumplimiento�de�plazos�para�la�elaboración�de�las�mismas.�

Como�línea�de�trabajo�se�plantea�que�en�la�documentación�para�la�Aprobación�Inicial�se�realice�la�evaluación�ambiental�a�escala�de�bloque�temático,�y�de�tipologías�de�medidas.�Esta�evaluación�se�complementará�–por�su�trascendencia�territorial���con�el�
análisis�ambiental�de�las�infraestructuras�de�primer�nivel�de�cada�bloque�del�modelo�funcional.��

Respecto�a�la�ELECCIÓN�DE�LA�ALTERNATIVA�DE�TRANSICIÓN��frente�al�resto�de�Alternativas�debe�decirse�que�en�el�proceso�de�evaluación�multicriterio�ha�quedado�constatado�que�es�la�Alternativa�que�alcanza�el�equilibrio�más�estable�entre�retos�y�
requerimientos.�

Si�bien�es�cierto�que�la�alternativa�de�cambio�supone�una�disminución�más�destacada�del�aprovechamiento�de�recursos�subterráneos�y�de�la�demanda�total�de�agua,�también�es�cierto�que�implica�una�mayor�presión�sobre�el�sistema�energético�insular�y�
una�mayor�producción�de�aguas�de�rechazo�(salmueras),�ya�que�el�incremento�de�producción�industrial�necesario�para�disminuir�la�captación�de�aguas�subterráneas�requiere�un�mayor�gasto�energético�y�una�mayor�producción�de�residuos.�Además,�el�
grado�de�incorporación�de�nuevas�infraestructuras�es�mayor�en�la�Alternativa�de�Cambio�respecto�a�la�de�Transición,�afectando�más�al�territorio.�

�

Como�puede�verse�en�la�representación�gráfica�de�algunos�indicadores,�la�Alternativa�de�Cambio�presenta�un�conjunto�de�bondades�cuyo�coste�en�términos�de�nivel�de�concertación�socioeconómica�(incrementos�tarifarios�a�la�población,�restricción�de�
derechos�otorgados,�etc)�y�de�requerimientos�de�inversión�y�gasto�(en�implantación�de�infraestructuras�y�en�explotación�de�instalaciones)�la�harían�inviable.�

El�CIATF�entiende�que�la�Alternativa�de�Transición�que�se�propone�es�la�única�viable,�toda�vez�que�la�Adaptada�no�responde�al�nivel�de�exigencia�social�y�ambiental�actualmente�reivindicable,�y�la�de�Cambio�no�responde�al�grado�de�realismo�y�compromiso�
con�las�capacidades�actuales�de�nuestra�sociedad.��

Por�lo�que�respecta�a�la�ALTERNATIVA�CERO�debe�señalarse�que�en�aplicación�de�la�DMA�la�posibilidad�de�no�redactar�y�aprobar�el�Plan�Hidrológico�queda�excluida�pues�la�citada�Directiva�contiene�un�mandato�claro�y�directo�que�obliga�a�la�elaboración�de�
un�Plan�Hidrológico�para�cada�una�de�las�Demarcaciones�Hidrológicas�contenidas�en�su�ámbito�de�aplicación.��

Sin�embargo,�la�Ley�9/2006�sobre�Evaluación�de�efectos�de�determinados�planes�y�programas�sobre�el�medio�ambiente�obliga�a�considerar�la�Alternativa�Cero�durante�el�procedimiento�de�evaluación�ambiental�estratégica�entendida�ésta�como�“la�no�
realización�de�dicho�plan�o�programa”.�Por�su�parte,�el�Documento�de�Referencia�para�elaborar�el�Informe�de�Sostenibilidad�de�los�Planes�Hidrológicos�Insulares�en�el�apartado�5�del�Anejo,�considera�que�en�caso�de�revisión�de�un�plan�hidrológico�“la�
opción�cero�será�el�plan�actual”.��

�

�

�

�



�

Así�pues,�y�teniendo�en�cuenta�que�para�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�existe�un�Plan�Hidrológico�vigente,�la�opción�cero�equivale�a�la�Alternativa�Tendencial,�que�consiste�en�continuar�con�las�líneas�de�actuación�previstas�por�el�vigente�Plan�
Hidrológico.�Respecto�a�esta�Alternativa,�la�Memoria�de�Ordenación�(pp.�6)�señala�que�el�Plan�no�la�ha�incluido�ya�que�esta�opción�consolidaría�los�incumplimientos�actuales�de�los�objetivos�estratégicos�de�la�planificación.��

La�descripción�de� la�Alternativa�Cero�y� su�evaluación�comparada�con� la�Alternativa�de�Transición�ha�sido�abordada�en�el�documento�Adenda�al� Informe�de�Sostenibilidad�del�PHT,�debiendo� incorporarse� la�misma�en� la�Memoria�de�Ordenación�del�
documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�se�propone:�

Mantener�la�Alternativa�de�Transición�como�configuradora�del��Modelo�del�PHT.��

Profundizar�en�el�grado�de�detalle�de�la�explicación�de�la�Alternativa�de�Transición,�en�aras�de�mejorar�la�transmisión�de�conocimiento�en�cuanto�a�su�idoneidad.��

Completar�la�evaluación�ambiental�de�la�Alternativa�de�Transición�a�escala�de�bloque�y�dentro�de�cada�bloque,�por�tipologías�de�infraestructuras.��

Incluir�en�la�Memoria�de�Ordenación�del�documento�del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial�una�síntesis�de�la�descripción�y�evaluación�de�la�Alternativa�Cero�o�Alternativa�Tendencial.��

�
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� COMARCALIDAD�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Descentralización�de��las�infraestructuras�de�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales,�de�manera�que�se�sustituya�la�implantación�de�infraestructuras�comarcales�o�supramunicipales�por�infraestructuras�locales.��

Creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�que�gestionen�el�sistema�de�producción�industrial�de�agua�y�su�distribución.�

Reconocimiento�de�la�importancia�de�las�administraciones�locales�y�comarcales�en�la�toma�de�decisiones�vinculadas�al�ciclo�integral�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

Son�varias�las�Administraciones�territoriales�que�detentan�competencias�vinculadas�a�la�gestión�del�Ciclo�integral�del�agua:�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma,�el�Cabildo�Insular�y�los�treinta�y�un�municipios�de�la�Isla.�Transversalmente�a�éstas,�
los�Consejos�Insulares�de�Agua,�como�administraciones�sectoriales�y�organismos�de�cuenca,�detentan�las�competencias�vinculadas�al�agua�desde�su�consideración�como�recurso�y�desde�la�perspectiva�de�su�uso.�

En�el�caso�particular�de�la�Isla�de�Tenerife�la�dimensión�territorial�del�PHT�deviene�de�su�consideración���por�el�Plan�Insular�de�Ordenación�de�la�Isla���como�Plan�Territorial�Especial�de�ordenación�del�Recurso�y�de�ordenación�de�las�Infraestructuras�y�
Equipamientos�Hidráulicos.��

Plantea�el�descriptor�ciertas� sensibilidades�divergentes�de� la� consideración�de� la�COMARCALIDAD� � por� la�que� se�declina�el�PHT�en� su�estrategia�de� Implantación�Territorial� �de� los�Sistemas�de� Infraestructuras�de� los�Bloques�del�Modelo�Funcional,�
estrategia�que�se�sitúa�en�la�línea�diseñada�por�las�Directrices�7�y�26.3�letra�j)�de�la�de�Ordenación,�las�cuales�establecen�–�respectivamente�–��los�principios�de�uso�eficiente�de�los�recursos�y�ahorro�en�su�consumo,�en�especial,�el�suelo�y�el�principio�de�
estimulación�de�la�promoción�y�gestión�supramunicipal�de�las�instalaciones�de�tratamiento�de�aguas.�

Es�en�este�punto�en�el�que�se�pone�de�relieve�con�mayor�explicitud�la�relación�entre�AGUA�y�TERRITORIO.�

La�experiencia�del�CIATF,�desde�su�creación�en�1995,�y� los�análisis� llevados�a�cabo�en�el�marco�del�Plan�Hidrológico�vienen�a�demostrar�–en�criterio�del�CIATF—que�es� la�escala�comarcal� la�adecuada�para�el�dimensionamiento�más�eficiente�de� las�
intervenciones�hidráulicas�en�alta.�

En�este�sentido,�la�gestión�comarcal�asentada�en�fórmulas�cooperativas�aúna�la�dimensión�local�–garante�de�la�sensibilidad�vecinal—con�la�dimensión�insular���garante�de�la�solidaridad�intercomarcal��.��

Este�modelo�avala�la�participación�en�la�gestión�mediante�fórmulas�conveniales�flexibles,�que�quedan�abiertas�a�cuantas�innovaciones�organizativas�se�propongan�y�contribuyan�a�la�incorporación�de�valor�al�sistema.�

La�línea�orientadora�de�agregación�de�infraestructura�en�la�escala�de�comarca�que�se�propone�desde�el�PHT�exige�partir�de�dos�premisas�impulsoras:�la�voluntad�de�cooperación�y�la�voluntad�de�solidaridad.�Estos�compromisos,�plenamente�compartidos�
por�los�Ayuntamientos�y�por�el�CIATF,�deberán�permitir�la�configuración�de�sistemas�comarcales�eficientes�de�infraestructuras�hidráulicas�sin�paradojas�ni�contradicciones�entre�eficacia�y�participación,�entre�lo�económico,�lo�social�y�lo�ambiental,�entre�el�
interés�local�y�el�interés�insular.�

La�dimensión�comarcal�es�vocacionalmente�sensible�tanto�a�la�variable�local�(por�ejemplo,�a�las�necesidades�equipamentales)�como�a�la�variable�insular�(por�ejemplo,�a�la�necesidad�de�transferencia�de�agua�regenerada�entre�comarcas).�Todo�ello�desde�
una�estrategia�de�implantación�territorial�que�debe�venir�ideada�y�presidida�desde�las�consideraciones�geográficas,�funcionales,�administrativas,�socioeconómicas,�y�ambientales�de�cada�ámbito.�

Además,�los�sistemas�comarcales�alcanzan�una�masa�crítica�que�permite�el�acceso�a�instrumentos�financieros�de�promoción�insular�en�marcos�autonómico,�estatal�y�europeo.�

De�otra�parte,�el�soporte�básico�de�los�sistemas�comarcales�está�en�las�INFRAESTRUCTURAS�DE�PRIMER�NIVEL:�EDAR,�EDAM,�EDAS,�grandes�contenedores,�colectores�en�alta,�grandes�impulsiones,�emisarios�comarcales,�etc.,�cuya�ubicación�en�el�territorio�
mediante�fórmulas�simbióticas�(complejos�hidráulicos,�corredores,�etc.)�permite�minimizar�el�consumo�de�suelo�y�de�recursos�organizativos�y�de�gestión�redundantes.�

La�estructuración� comarcal� de� los� sistemas� de� saneamiento� y� depuración� de�Adeje–Arona.,� del�NorEste� y� del� Valle� de� la�Orotava� ha� permitido� al� CIATF� y� a� los� Ayuntamientos� integrantes� de� � los�mismos� ir� consolidando�un� importante�bagaje� de�
conocimientos,�que�han�permitido�ir�mejorando�la�gestión�de�los�mismos�desde�una�perspectiva�cooperativa�comprometida�con�el�entorno,�la�reingeniería�de�procesos,�la�optimización�de�costes�económicos,�y�la�minimización�de�costes�sociales.�

Análoga�reflexión�cabe�hacer�respecto�a�los�Sistemas�de�Producción�Industrial�de�Agua�de�Mar�Desalada�de�Adeje�Arona�y�el�Metropolitano�de�Santa�Cruz.�
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Respecto�a�la�IMPORTANCIA�DE�LAS�INSTANCIAS�LOCALES�Y�COMARCALES�EN�LA�TOMA�DE�DECISIONES�vinculadas�al�Ciclo�integral�del�agua,�el�PHT�reconoce�su�decisiva�intervención,�en�línea�con�lo�preconizado�desde�la��Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�
Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local.��

Se�entiende�desde�el�CIATF,�a� la�vista�de� lo� incorporado�al�descriptor,� �que�no�ha�quedado�suficientemente�explícita�en�el�documento�del�PP/Av�del�PHT� la�posición�e� importancia�de� las�entidades� locales�en�el�Plan,�y�que�–en�consecuencia—debe�
procederse�a�su�clarificación�y��profundización.�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

Ratificar�la�propuesta�Comarcal�de�implantación�de�los�sistemas�de�infraestructuras�hidráulicas�en�alta,�que�se�plantea�desde�el�PHT.�

Privilegiar�la�explicación�y�la�comprensión�de�la�idoneidad�de�los�sistemas�Comarcales,��profundizando�en�la�comunicación�de�los�aspectos�de�creación�y�agregación�de�valor�de�los�mismos.�

Clarificar�el�papel�determinante�de�las�instancias�locales�en�su�relación�con�el�Ciclo�del�Agua�y�profundizar�en�su�valoración�e�implicación.�
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�

INTEGRACIÓN�AGUA���ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�tengan�en�cuenta�las�siguientes�propuestas�:�

Reconocer�la�importancia�estratégica�del�par�agua�–�energía�y,�plantear�propuestas�consistentes�relacionadas�con�él.��

Reforzar�la�idea�estratégica�de�profundizar�y�actuar�en�busca�de�mayores�niveles�de�eficiencia�y�ahorro�energético�en�la�gestión�del�agua,�la�cual�va�a�requerir�en��Tenerife�–�paulatinamente���mayores�costes�energéticos�y�económicos�vinculados�a�
la�depuración,�a�la�desalación�y�al�bombeo.�

Abordar�la�insostenibilidad�ambiental�y�económica�a�largo�plazo�del�sistema,�considerando�como�elemento�esencial�para�el��trabajo�el�progresivo�agotamiento�de�los�combustibles�fósiles.�

Movilizar�desde�el�PHT�una�estrategia�efectiva�de�gestión�y�eficiencia�energética,�primando�el�uso�de�energías�renovables�asociadas�al�ciclo�integral�del�agua.��

Incluir�entre�los�objetivos�de�la�planificación�hidráulica�insular�la�minimización�de�la�factura�energética�de�los�ciclos�integrales�del�agua�mediante�la�aplicación�y�sustitución�de�las�fuentes�de�energía�convencionales�por�renovables.�

Permitir��a�los�Ayuntamientos�gestionar�la�producción�de�agua�a�partir�del�uso�de�fuentes�de�energía�renovable,�como�paso�para�lograr�la�autosuficiencia�energética�de�los�ciclos�del�agua.�

�

ANÁLISIS�

En�la�actualidad�el�discurso�sobre�el�BINOMIO�AGUA�ENERGÍA�trasciende�ampliamente�la�barrera�conceptual�y�reflexiva�para�erigirse�como�una�verdadera�ideología�(ecoideología).Se�trata�de�una�sensibilidad�social�desde�la�que�se�invoca�el�problema�–no�
resuelto���del�futuro�energético�de�nuestra�sociedad,�centrándolo�en�la�relación�biunívoca�entre�la�energía�y�uno�de�sus�grandes�consumidores:�el�agua.��

Este�enfoque�sería�igualmente�aplicable�a�binomios�del�tipo�Residuos�Energía�(instalaciones�de�proceso,�incineradoras,�etc.),�Grandes�Industrias�Energía�(cementeras,�grandes�procesadoras,�etc.),�Intermodalidad�Energía�(aeropuertos,�puertos,�etc.),�etc.�

Es�justamente�desde�el�par�binomial�de�más�elevado�nivel:�Gran�Consumidor�Energía,�desde�donde�entiende�el�CIATF�que�procede�abordar��la�problemática�de�un�recurso�–la�energía—al�que�el�medio�natural�y�el�medio�cultural�vienen�a�exigir�ya�un�grado�
de�renovabilidad�muy�superior�al�existente.��

La�resolución�del�problema�presenta�inconvenientes�derivados�del�cúmulo�de�disciplinas�autónomas�que�intervienen�con�competencias�fragmentarias�que�necesariamente�deberían�asumir�directrices�procedentes�de�estrategias�del�más�alto�nivel�que�
dirigieran�y�armonizaran�las�distintas�políticas�sectoriales,�muy�diferentes�entre�sí.�

El�CIATF�preconiza�la�comprensión�de�la�relación�Gran�Consumidor��Energía�en�el�nivel�en�el�que�se�pueda�operar�su�planteamiento�y�se�puedan�imponer�soluciones,�que�no�se�corresponde�con�el�escalón�jerárquico�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.�

En�consecuencia,�el�PHT�considera�necesario�que�las�instancias�a�las�que�corresponde�el�diseño�de�la�política�energética�procedan�a�:�

� el�enfoque�holístico�del�problema�energético�

� la�definición�y�determinación�de�las�condiciones�que�armonicen�la�carta�del�mix�energético�insular�con�las�inercias,�tendencias�y�capacidades�del�modelo�energético�actual�

� la�asignación�y�ordenación�del�recurso��desde�criterios�sociales,�económicos,�ambientales�y�funcionales��

� la�financiación�de�la�renovabilidad�

Las�directrices�que�de�ello�se�deriven�serán�asumidas�por�el�modelo�del�PHT,�e�incorporadas�a�su�ordenación�en�posición�de�igualdad�con�el�resto�de�los�planeamientos�sectoriales�que�involucren�a�Grandes�Consumidores�de�Energía.�En�este�sentido,�el�
documento�de�PP/Av�del�PHT�analiza�de�forma�sintética�la�relación�que�existe�entre�los�sectores�del�Agua�y�la�Energía�al�abordar�la��Estrategia�de�inserción�intersectorial�(pp.�31�–�Memoria�de�Ordenación).�

Se�reconoce�así�al�Agua�como�un�sector�Gran�Consumidor�de�Energía,�altamente�dependiente�de�ella,�y�con�rápida�tendencia�al�incremento�de�su�demanda.�

�
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Pero�el�protagonismo�del�Agua�en�la�relación�Agua�Energía�no�se�ciñe�tan�sólo�a�su�vertiente�como�Sector�de�Gran�Consumo�sino�que�incluye�potencialidades�como�Productor�de�energía�limpia�y�como�vehículo�de�intercambio�de�energía�potencial�y�
cinética�en�los�Ciclos�Hidroeléctricos��

Es�por�todo�ello�por�lo�que�el�modelo�del�PHT���aun�siendo�consciente�de�sus�limitaciones—se�considera�protagonista�tanto�de�contribuir�a�las�debilidades�del�sistema�eléctrico�como�de�aportarle�oportunidades�de�solución.�

El�PHT�avanza�diversas�propuestas�desde�la�certidumbre�de�los�siguientes�postulados�:�

� Reconocimiento�del�alto�grado�de�insostenibilidad�del�actual�modelo�energético.�

� Obligación�de�posicionamiento�activo�de�la�planificación�frente�al�reto�energético.�

� Interrelación�Agua�Energía�Cambio�Climático.�

� Alta�Penetración�del�binomio�Agua�Energía�como�demanda�sociológica�y�ambiental.�

� Disponibilidad�constatada�de�líneas�tecnológicas�integradas�que�pueden�converger�en�la�mitigación�del�problema�en�el�medio�plazo,�y�en�su�resolución�a�largo�plazo.�

� Importante�grado�de�incertidumbre�respecto�al�coste�económico,�social�y�ambiental�de�las�soluciones.�

El�PHT�da�visibilidad�así�a�una�problemática�diversa�:�

Modelo�del�PHT�como�Consumidor�de�Energía:�

� Eficiencia�en�la�Demanda�de�energía,�a�ajustar�con�gestión�de�demanda,�ahorros�activos,�controles�de�pérdidas�en�redes,�auditorías�energéticas,�oferta�de�servicio�de�interrumpibilidad�al�sistema�energético,�etc.�

� Eficiencia�en�el�Uso�de�energía�consumida,�a�garantizar�mediante�la�incorporación�de�las�mejores�tecnologías�disponibles��(en�términos�energéticos)���

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�al�Cambio�Climático�(ver�ISA):�

Inducción�a�la�producción�de�Gases�de�Efecto�Invernadero�a�través�del�consumo�de�energía,�en�la�fracción�en�que�ésta�proceda�de�combustibles�fósiles�en�la�carta�energética�insular.�

Modelo�del�PHT�como�Productor�de�energías�no�contaminantes�y�renovables:�

Puesta�en�valor�de�sinergias�que�tienen�lugar�durante�el�ciclo�integral�del�agua,�gestionando�y�planificando�minicentrales�eléctricas�de�turbinado�de�agua�subterránea,�así�como�proponiendo�la�instalación�de��aerogeneradores�en�otras�ocasiones.�En�este�
sentido�debe�decirse�que�compete�al�Gobierno�de�Canarias�la�asignación�de�potencia�eólica�(Decreto�32/2006,�de�27�de�marzo,�por�el�que�se�regula�la�instalación�y�explotación�de�los�parques�eólicos�en�el�ámbito�de�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias,�
en�su�redacción�dada�por�el�Decreto�7/2011,�20�enero).��

Modelo�del�PHT�como�Contribuyente�a�la�incorporación�de�Energías�Renovables:�

� Planteamiento�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos,�a�través�del�conjunto�de�infraestructuras�e�instalaciones�hidráulicas�que�conllevan.�

El� CIATF� ha� entendido� que� la� incorporación� de� los� ciclos� hidroeléctricos� al�modelo� eléctrico� insular� de� Tenerife� es�urgente� y�de�muy� alta� eficiencia.� Por� ello� el� PHT�propone�un� catálogo� de� emplazamientos�potenciales� de� ciclos�
hidroeléctricos�como�infraestructuras�hidráulicas�de�primer�nivel�dentro�del�bloque�de�producción�industrial�del�modelo�funcional�del�PHT.�

Tras�el�filtrado�de�los�emplazamientos�potenciales�y�la�elección�de�los�más�eficaces�desde�la�perspectiva�global,�se�pretende�abordar�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial��la�visibilidad�pormenorizada�de�estos�últimos,�al�entenderse��
desde�el�PHT�que�la�perentoria�necesidad�de�su�materialización�obliga�a�no�dilatar�ni�postergar�la�transmisión�exacta�de�las�propuestas�a�la�sociedad�insular.�

En�cualquier�caso,�debe�ponerse�de�manifiesto�que�esta�estrategia�debe�coordinarse�con�el�planeamiento�general�y�con�los�instrumentos�de�ordenación�específicos�en�materia�de�energética�como�son�el�Plan�Energético�de�Canarias�(PECAN)�o�el�Plan�
Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Infraestructuras�Energéticas�de�Tenerife�(PTEOIE�de�Tenerife).�

�En�consecuencia,�debe�concluirse�que�el�modelo�del�PHT� tiene� la� �vocación�de�contribuir�a� la� sostenibilidad�del�modelo�energético� insular,�colaborando� �en� la� implantación�del� �modelo�energético� insular� y� regional�que�sea�objeto�de�ordenación�
coordinada�por�las�instancias�competentes.�



PROPUESTAS�

Hasta�tanto�las�Administraciones�competentes�desarrollen�la�ordenación�del�sistema�eléctrico�insular,�se�propone�que�se�favorezca�desde�el�PHT�la�asociación�consumo��producción�de�energía,�en�el�nivel�en�que�sea�posible,�y�coherentemente�con�
los�diferentes� factores�de�entorno� � (administrativos,�presupuestarios,� tecnológicos).�Todo�ello� incorporando� la�actividad�consumidora�de�energía�en� su�adecuada� localización�e� incorporando� ��en�paralelo��� la�actividad�productiva�de�energía�
renovable�en�la�localización�más�eficaz).�Siempre,�de�forma�coordinada�con�la�planificación�energética�

Se�propone�incluir�entre�las�medidas�no�estructurales�del�Plan��disposiciones�que�tiendan�al�ahorro�y�a�la�eficiencia�energética�desde�la�fase�de�planificación�de�sistemas,�proyecto,�explotación�y�sistemas�de�información.�

�
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� MASAS�DE�AGUA�COSTERAS�

�

CONTENIDO�

En�algunas�de�las�contribuciones�recibidas�se�señala�que�:�

No�existe�información�precisa�para�establecer�el�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�costeras,�ya�que�el�único�estudio�dirigido�a�tal�fin�denominado�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�se�
muestra�como�incompleto�e�insuficiente.�

No�se�han�identificado�adecuadamente�las�presiones�a�las�que�se�someten�las�masas�de�agua�superficial�costeras�

Resultan�insuficientes�las�redes�de�control�consideradas�en�el�PHT.���

Se�considera,�además,�que�el�PHT�debe�establecer�políticas�de�gestión�y�control�del�litoral�orientadas�a:��

Disminuir�en�la�medida�de�lo�posible�el�número�y�grado�de�afección�de�las�zonas�muy�modificadas.�

Cuantificar�y�disminuir�las�afecciones�derivadas�de�la�actividad�de�la�acuicultura�y�dirigirlas�hacia�explotaciones�más�sostenibles�

Cuantificar�el�impacto�producido�por�los�vertidos�desde�tierra�al�mar�y�establecer�prioridades�en�la�financiación�de�infraestructuras�según�niveles�de�gravedad�

Implantar�nuevas�depuradoras�antes�de�los�vertidos�y�su�posterior�incorporación�a�sistemas�de�reutilización�

Traspasar�la�titularidad�de�los�sistemas�de�vertido�de�gestión�supramunicipal�hacia�el�órgano�de�gestión�responsable.�

Revisión�de�la�declaración�de�Zonas�Sensibles�de�la�Isla�para�adaptarlas�a�la�realidad�del�litoral,�a�su�riqueza�natural,�sus�zonas�de�baño�y�su�potencial�turístico�

Cumplir�con�las�competencias�del�CIATF�en�lo�que�se�refiere�a�la�aprobación�de�los�sistemas�de�saneamiento,�depuración�y�vertido.��

De�forma�más�detallada�se�plantea�en�este�proceso�que�:�

Las�medidas�de�regeneración�y�creación�de�playas,�así�como�de�construcción�de�diques�de�protección�incluidas�en�el�“Plan�de�Medidas�de�la�Dirección�General�de�Sostenibilidad�de�la�Costa�y�el�Mar”,�no�van�a�producir�una�mejora�de�la�calidad�de�
las�masas�de�agua�costeras,�ni�van�a�prevenir�su�contaminación.�

El�tenor�literal�del�objetivo�“Restituir�el�transporte�litoral�afectado�por�la�implantación�de�infraestructuras�costeras”,�suscita�dudas�sobre�su�alcance,�dado�que�no�cabe�“restituir”�el�transporte�litoral�una�vez�interrumpido�por�la�ejecución�de�una�
infraestructura.�

�

ANÁLISIS�

La�DMA�ha�venido�a�sumar�al�tradicional�ámbito�terrestre�de�planificación�de�los�Planes�Hidrológicos�las�denominadas�AGUAS�COSTERAS�(constituidas�por�una�franja�de�una�milla�náutica�de�distancia�desde�tierra)�las�cuales,�se�estructuran,�a�efectos�de�la�
Directiva,�en�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS.�De�esta�manera,�durante�el�proceso�de�trasposición�normativa�de�la�DMA�se�extendió�el�ámbito�territorial�de�la�planificación�hidrológica�hasta�el�zócalo�delimitado�por�las�aguas�costeras.�

Todo�ello�sin�redistribución�del�régimen�competencial�de�las�actividades�o�usos�potencialmente�desarrollables�en�las�aguas�costeras�(vertidos�tierra�–�mar,�acuicultura,�actividad�portuaria,�aguas�de�baño,�marisqueo,�etc.),.�

El�papel�de�la�planificación�hidrológica�viene�a�reconocerse�en�la�ordenación�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�desde�la�dimensión�determinada�por�su�calidad,�cuya�sostenibilidad�le�es�asignada�en�la�DMA�partiendo�de�la�situación�actual�de�las�
masas�y�de�las�obligaciones�de�calidad�futura�que�–en�virtud�de�la�Normativa�traspuesta—les�será�exigible.�

El�carácter�y�diversidad�de�los�usos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras,�así�como�la�naturaleza�no�consuntiva�de�esos�usos�determina�que�la�planificación�hidrológica�no�determine�la�asignación�de�las�aguas�a�usos�,�siempre�y�cuando�los�mismos�
cumplan�la�doble�condición�de:�

� ser�compatibles�con�los�objetivos�de��calidad�de�las�masas�de�agua�

� constituir�medidas�contempladas�en�las�planificaciones�competentes�(dentro�del�marco�multi�competencial�al�que�ya�se�ha�aludido)��

Respecto�al�contenido�de�este�Descriptor,�debe�reseñarse�que�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�incluido�un�resumen�de�la�información�disponible�respecto�a�la�CARACTERIZACIÓN�Y�DELIMITACIÓN�de�las�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,�
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tomando�como�fuente�el�documento�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�elaborado�por�la�Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial�del�Gobierno�de�Canarias.��

Los�resultados�de�este�estudio�se�consideraron�suficientes�para�proceder�a�la�caracterización�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�si�bien,��tal�y�como�fue�analizado�en�el�Descriptor�núm.�2�denominado�“Información�ambiental�DMA”,�se�ha�
detectado�la�necesidad�de�poner��a�disposición�del�público�toda�la�información�relativa�a�esta�caracterización�inicial,�al�objeto�de�garantizar�la�transparencia�de�la�información�así�como�la�necesidad�de�proceder�al�establecimiento�del�ESTADO�DE�CADA�
UNA�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�(entendiendo�como�tal�la�expresión�general�del�estado�de�una�masa�de�agua�superficial,�determinado�por�el�peor�valor�de�su�estado�ecológico�y�de�su�estado�químico).���

Asimismo,�en�el�análisis�del�Descriptor�núm.�2�se�ha�puesto�de�relieve�la�necesidad�de�completar�la�información�relativa�a�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�a�las�masas�de�agua�muy�modificadas�(PRESIONES�SIGNIFICATIVAS�–�IMPACTOS�–�REDES�
DE�CONTROL),�a�cuyo�análisis�nos�remitimos.��

Como�se�ha�dicho�con�anterioridad,�compete�a� la�planificación�hidrológica� � la� incorporación�de� la�variable�“calidad”�como�un�nuevo�y�determinante�elemento�para� la�gestión�de� las�Masas�de�Agua�Superficiales�Costeras�en� la� línea�de�garantizar� la�
consecución�de�los�objetivos�medioambientales�que�la�DMA�les�asigna.��

En�esta�línea,�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,��debe�abordarse��desde��una�perspectiva�integrada�que�reconozca�el�conjunto�de�ordenaciones�que�se�derivan�de�las�competencias�de�otras�Administraciones�(Planes�
que�orden�las�ZEC�costeras,�Estrategia�de�Sostenibilidad�en�la�Costa�y�el�Mar,�Plan�Regional�de�Acuicultura,�PTEO�de�los�recursos�naturales�en�el�medio�marino...)�y�cooperativa�participando�al�nivel�que�le�corresponda�como�garante�de�la�calidad�,�tanto�en�
las�planificaciones�sectoriales�como�en�las��autorizaciones�de�actividades�concretas�que�lo�requieran..��

De�otra�parte,�en�relación�con�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�Y�CONTROL�en�materia�de�aguas�costeras,�el�PHT�debe�tratar�de�integrar�de�forma�coordinada� las�medidas�que�propongan�el�resto�de�Administraciones�con�estricto�cumplimiento�del�marco�
legalmente�establecido.�

En�este�sentido����a�tenor�particular�aludido�explícitamente�en�el�descriptor��,�deben�integrarse�aquellas�medidas�que�la�Dirección�General�de�la�Costa�y�del�Mar�determine�en�sus�Planes�o�Estrategias,�entre�las�cuales�se�han�planteado�la�REGENERACIÓN�
DE�PLAYAS�Y�CONSTRUCCIÓN�DE�ELEMENTOS�DE�PROTECCIÓN,�respecto�a�las�cuales�se�ha�planteado�en�el�proceso�de�participación�que�“no�redundan�en�cumplimiento�del�objetivo�previsto�en�la�DMA��consistente�en�mejorar�la�calidad�de�las�aguas�
costeras”.�Estas�medidas�para�la�recuperación�de�los�valores�geomorfológicos�costeros���como�el�resto�de�medidas��desarrollan�objetivos�propios�de�la�competencia�legalmente�asignada�y�pueden�generar�tanto�impactos�ambientales�positivos�(mejoras�en�
el�litoral),��como�negativos�(afección�a�hábitats�y�especies�marinas,�así�como�sobre�las�poblaciones�de�interés�pesquero).�

En�todo�caso�corresponde�al�procedimiento�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental�del�proyecto�técnico�incluir�las�medidas�correctoras�y�el�programa�de�seguimiento�específico�de�aquellas�variables�ambientales�relacionadas�con�los�impactos�identificados.��

Respecto�a�la�sensibilidad�respecto�a�la�APORTACIÓN�DE�SEDIMENTOS�DE�BARRANCOS�a�la�dinámica�litoral��al�efecto�de�profundizar�en�su�conocimiento�,�el�CIATF�participa�de�la�necesidad�de�impulsar�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�esta�
temática�

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�anterior,�se�propone�:�

Entender�que�las�medidas�derivadas�del�ejercicio�competencial�de�las�Administraciones�Públicas�en�materia�de�Puertos,�Costas�y�Marina�Mercante,�Medioambiente,�Recursos�Naturales,�etc.,��que�ordenan�o�puedan�ordenar�los�usos�no�consuntivos�
de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�tienen�la�consideración�de�MEDIDAS�en�cuanto�que�se�aplican�sobre�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife��,�si�bien�NO�PERTENECEN�AL�
PROGRAMA�DE�MEDIDAS�DEL�PHT�,�por�cuanto�que�no�se�derivan�de�los�objetivos�directamente�mandatados�al�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

Entender� que� las�medidas� � derivadas� del� ejercicio� competencial� de� las� Administraciones� Públicas� en�materia� de� Puertos,� Costas� y�Marina�Mercante,�Medioambiente,� Recursos� Naturales,� etc.,� � que� ordenan� o� puedan� ordenar� los� usos� no�
consuntivos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�serán�COHERENTES�con�el�PHT�cuando�no�se�opongan�a�los�objetivos�de�calidad�de�las�masas�de��aguas�superficiales�costeras.�

Reiterar�las�propuestas�previstas�en�el�Descriptor�núm.�2�“Información�Ambiental�DMA”�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�relativas�a�la�necesidad�de�incorporar�determinada�información�al�plan�hidrológico�en�la�siguiente�fase�de�
tramitación.��

Valorar�la�inclusión�dentro�del�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�de�la�realización�de�estudios�e�investigaciones�específicas�sobre�la�aportación�de�los�sedimentos�de�los�barrancos�a�la�dinámica�litoral.�

�

�

�

�



�

CAMBIO�CLIMÁTICO�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación,�se�plantea:��

La�necesidad�de�incorporar�dentro�del�marco�legislativo�previsto�en�el�PHT�las�determinaciones�de�la�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

ANÁLISIS�

La�Agencia�Canaria�de�Desarrollo�Sostenible�y�Cambio�Climático�ha�procedido�a�la�elaboración�del�documento�denominado�“Estrategia�Canaria�de�lucha�contra�el�cambio�climático”,�el�cual�es�la�“herramienta�operativa�que�sirve�de�marco�para�afrontar�y�
dar�respuesta�a�los�retos�a�que�se�enfrenta�Canarias�como�consecuencia�del�Cambio�Climático,�sirviendo�de�elemento�dinamizador�y�coordinador�de�las�distintas�políticas�sectoriales,�así�como�para�el�fomento�de�la�concienciación�ciudadana,�empresarial�y�
administrativa�(pp.�12�de�la�Estrategia…).”�

Sin�perjuicio�de�que�se�proceda�a�citar�este�documento�entre�las�disposiciones�normativas�que�pueden�afectar�al�PHT,�es�necesario�señalar�que�en�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�asumen�y�constatan�indicios�de�cambio�climático�en�la�Isla,�a�los�que�se�
debe�dar�una�respuesta�global�y�coordinada.�En�este�sentido,�se�toma�en�consideración�la�estrategia�de�lucha�contra�el�cambio�climático,�compatibilizando�el�binomio�desarrollo�–�cambio�climático,�de�acuerdo�a�los�principios�de�un�desarrollo�sostenible.�

El�PHT�articula�sus�actuaciones�de�lucha�contra�el�cambio�climático�atendiendo�a�las�vertientes�de�la�adaptación�y�la�mitigación,�términos�que�permiten�transmitir�el�principio�de�eficiencia�del�que�emanan�un�conjunto�de�medidas�caracterizadas�por�su�
eficiencia� técnica� (adaptación�a� tecnologías�de�mejor� coste�eficacia),� eficiencia� territorial� (economías�de�escala),� eficiencia�de�ordenación� (graduación�en� la� incorporación�de� recursos� al� balance�hídrico,� regulación�del�marco� y�de� los� agentes,�…),� y�
eficiencia�de�asignación�(transporte�de�caudales,�corredores,�anillos,�fórmulas�de�asignación,�…).��

�

�

PROPUESTAS�

Se�propone�incluir�entre�en�el�catálogo�de�planes�y�programas�de�referencia�para�la�elaboración�del�PHT,�la�denominada�Estrategia�Canaria�de�Lucha�contra�el�Cambio�Climático.�

�

�

�

�

�

�

�

�
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� GESTIÓN�DEL�ACUÍFERO�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación�institucional,�se�han�planteado�diversas�propuestas�en�relación�con�la�gestión�del�acuífero�planteada�por�el�PHT:�

Acompasamiento�de�las�extracciones�con�las�disponibilidades�del�acuífero,�lo�que�reducirá�la�sobreexplotación.�

Disminuir�en�mayor�medida�que�la�prevista�por�el�PHT�la�extracción�de�aguas�subterráneas�hasta�favorecer�la�eventual�restauración�de�los�nacientes�o�manantiales.�

Incidir�en�la�investigación�hidrogeológica�para�promover��la�restauración�de�los�primitivos�paisajes�del�agua�y�su�eventual�contribución�al�caudal�ecológico�de�los�ecosistemas�húmedos�de�barrancos.�

Establecer�indicadores�que�definan�los�umbrales�máximos�de�extracción�de�aguas�subterráneas,�por�sectores�y�a�nivel�insular,�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero.�

�

ANÁLISIS�

Entre�los�objetivos�generales�del�PHT�se�establece�“Adecuar�la�disponibilidades�del�acuífero�y�su�explotación�a�fin�de�propiciar�la�estabilización�del�nivel�freático”��El�PHT�señala�con�claridad�en�relación�con�la�situación�inicial�del�acuífero�que��“…�en�ningún�
caso�se�recuperara�la�situación�inicial;�la�que�había�antes�de�que�comenzara�la�captación�de�aguas�subterráneas”,�no�es�susceptible�de�volverse�a�alcanzar.��Una�de�las�conclusiones�aportadas�por�el�modelo�matemático�de�Simulación�de�Flujo�es�que�la�
reducción�de�las�extracciones�–�única�opción�para�tender�a�la�estabilización�de�los�niveles���es�un�procedimiento�muy�eficiente�en�términos�de�reducción�de�la�aportación�procedente�de�las�reservas.�

Sin�embargo�la�estabilización�en�nuevos�niveles�debe�plantearse�como�reto�de�futuro�(medio�largo�plazo).�En�consecuencia,�no�es�planteable�la�recuperación�de�los�niveles�anteriores�al�inicio�de�la�actividad�extractiva�del�recurso�

La�consideración�del�agua�como�un�recurso�intergeneracional�conlleva�el�planteamiento�de�estrategias�de�medio�–�largo�plazo�que�deben�ser�potenciadas�desde�el�PHT�en�términos�de�generación�de�tendencias�de�recuperación,�sin�que�le�sea�exigible�la��
total�solución�al�problema�en�el�marco�de�su�ámbito�temporal.�Es�desde�esta�perspectiva�donde�el�objetivo�de�la�recuperación�del�acuífero�debe�plantearse�como�un�objetivo�ambiental�menos�riguroso.��

El�PHT�contempla�para�el�2015,��en�las�tres�alternativas�que�plantea,�una�reducción�en�las�extracciones,�que�en�la�opción�de�transición�representa�una�aportación�un�11�%�inferior�en�2015.��Esta�reducción:�

� Conllevará�una�menor�aportación�de�reservas�y�una��disminución�en�la�cuantía�de�los�descensos.�

� No�conllevará�una�recuperación�de�niveles.�

Para� satisfacer� las�demandas�de� los�distintos�usos,� � además�de�prever�una�mejora�en� las�eficiencias�de� transporte,� abastecimiento� y� riego,�así� como�un�descenso� significativo�en�el� consumo,�el� PHT� contempla� la� incorporación�de�nuevos� recursos�
obligatoriamente�no�convencionales.��

De�otra� parte,� debe�decirse�que�muchos�de� los�MANANTIALES� que�existían� a� finales� del� siglo� XIX,� al� igual�que� sucede�hoy� en�día,� no� estaban� vinculados�al� acuífero� general� sino� a� acuíferos� colgados� en� los� cuales� la� cuantía�de� las� surgencias� está�
directamente�relacionadas�con�la�infiltración�y�no�con�el�nivel�freático.�Algunos�de�ellos�aportan�agua�durante�todo�el�año,�con�variaciones�de�caudal,�y�otros�están�secos�varios�años;�normalmente�solo�los�primeros�son�aprovechados.�Aunque�todas�las�
galerías�nacientes�están�inventariadas�no�se�dispone�de�dato�de�la�cuantía�de�los�aprovechamientos�y�de�su�variación�anual.��

El�PHT�plantea�establecer�algunos�parámetros�de�protección�de�manantiales.�Ver�documento�de�ordenación.�

Respecto�del�establecimiento�de�UMBRALES�MÁXIMOS�de�extracción�que�garanticen�la�gestión�sostenible�del�acuífero,�ya�se�ha�comentado�que�tal�opción�no�es�viable,�pues�aún�en�el�caso�hipotético�de�que�pudieran�anularse�todas�las�extracciones,�el�
sistema�continuaría�descendiendo�como�consecuencia�del�flujo�al�mar�hasta�que�se�alcanzara�una�nueva�situación�de�equilibrio.�

�

�

�
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PROPUESTAS�

Se�propone�incidir�en�la�inflexión�de�las�tendencias�de�sobreexplotación�del�acuífero,�teniendo�en�cuenta�las�inevitables�inercias�de�fondo�del�sistema�planteado�la�gestión�del�acuífero�en�términos�de�objetivo�ambiental�menos�riguroso.�

En�coherencia�con�la�aportación,�el�PHT�propone�establecer�algunos�parámetros�para�la�protección�de�manantiales.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

AGUA�Y�AGRICULTURA�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�propuesto:�

Considerar�como�objetivo�del�PHT�regular�la�implantación�y�explotación�de�sistemas�de�riego�agrícola�en�suelos�de�protección�paisajística,�usos�tradicionales�y�otros�en�los�que�se�hallen�presentes�valores�naturales�o�culturales�que�precisan�de�
protección�ambiental.�

Considerar�las�malas�prácticas�en�la�agricultura�y�ganadería,�junto�con�la�escasez�de�desarrollo�de�los�sistemas�de�saneamiento�de�aguas�residuales�urbanas,�como�las�fuentes�de�contaminación�por�nitratos�de�las�aguas�subterráneas.�

ANÁLISIS�

Por�lo�que�respecta�a�la�IMPLANTACIÓN�Y�EXPLOTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�RIEGO�AGRÍCOLA�EN�SUELOS�SIN�TRADICIÓN�DE�REGADÍOS,�debe�señalarse�que�el�Modelo�del�PHT�ha�tratado�el�tema�agropecuario�en�el�capítulo�dedicado�a�la�Estrategia�de�
inserción�intersectorial�del�MHT�–�Sector�Agropecuario�(pp.�32�de�la�Memoria�de�Ordenación).��

La�vinculación�y�dependencia�de�la�agricultura�respecto�al�agua�hace�que,�desde�la�perspectiva�del�PHT,�el�sector�agrícola�sea�determinante�en�la�planificación�hidrológica,�la�cual�–a�su�vez—interactúa�con�la�planificación�agraria�tanto�en�términos�de�
volúmenes�disponibles�como�en�términos�de�calidad�de�los�caudales�agrícolas..�Esta�relación�intersectorial�determina�que�en�la�ordenación�del�recurso�hídrico�el�PHT�tome�en�consideración�las�necesidades�del�sector�agrario�–�de�forma�coherente�con�
las�previsiones�que�efectúen�las�Administraciones�competentes�–,�tal�y�como�queda�reflejado�en�el�Balance�Hidráulico.�

Como�se�ha�dicho,�los�objetivos�del�PHT�en�materia�de�riego�se�centran�en� la�cantidad�y�la�calidad�del�recurso�(“Mejorar�la�disponibilidad�de�recursos�para�riego,�incorporando�nuevas�fuentes�de�suministro”�o�“Elevar�la�calidad�de�agua�de�riego,�
reduciendo�los�niveles�de�salinidad�de�las�mismas”).�

En�cuanto�a�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�AGROHIDRÁULICAS,�el�Modelo�del�PHT�plantea�un�Bloque�temático�específico�cuyos�objetivos�coinciden�con�los�planteados�anteriormente.��

De�otra�parte,�manteniendo�la�perspectiva�de�relación�intersectorial,�debe�señalarse�que�si�bien�la�disponibilidad�de�agua�para�riego�puede�constituir�un�elemento�positivo�en�relación�con�el�mantenimiento�de�valores�culturales�y�paisajísticos�propios�
de�la�Isla,�la�escasez�de�recursos�hídricos�obliga�a�considerar�esta�posibilidad�desde�una�posición�de�cautela�dando�respuesta�de�forma�coyuntural�a�necesidades�puntuales�que�no�alteren�la�estructura�tradicional�del�paisaje�ni�promuevan�la�sustitución�
masiva�de�cultivos.� �En�este�sentido,� los�diversos� instrumentos�de�planificación�agraria�específica�–�como�el�Plan�de�Regadíos�de�Canarias�–�Horizonte�2014�2020,�que�se�enmarca�en� la�Estrategia�Nacional�para� la�Modernización�Sostenible�de� los�
Regadíos,�deben�ser�sensibles�tanto�a�la�disponibilidad�del�recurso�como�a�las�modificaciones�de�los�roles�paisajísticos�tradicionales.��

Por�otro�lado,�en�el�PHT�se�recoge�que�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS,�manifestada�por�la�presencia�de�concentraciones�elevadas�de�ión�nitrato�en�determinadas�zonas�de�la�Isla,�se�debe�principalmente�a�la�percolación�de�las�
aguas�de�riego�de�cultivos�con�malas�prácticas�de�abonado�y�a�los�vertidos�de�aguas�residuales�domésticas�sin�depurar�o�con�un�tratamiento�deficiente.�

Al�objeto�de�prevenir�y�proteger�este�deterioro�de�las�aguas�subterráneas�y�reducir�su�contaminación�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�plantea,�entre�otras,�las�siguientes�medidas:�

� Reducir� la�contaminación�de� las�aguas�de�origen�agropecuario�mediante� la�elaboración�y�difusión�de�códigos�de�buenas�prácticas�en�agricultura�y�ganadería� (medida�complementaria�cuya�ejecución�se�vincula�a� las�Administraciones�con�
competencia�en�materia�de�agricultura�y��medio�ambiente).�

� Imponer� condiciones�para�garantizar�que� los�efluentes�de�origen�doméstico� cumplan� los� límites�de� la� reglamentación�de� vertidos,� y�disponer�de�medios�humanos,� técnicos� y� financieros�para� la� vigilancia� y� control�de� las� autorizaciones�
concedidas.�

� Continuar�con�la�caracterización�en�las�zonas�en�las�que�hay�evidencias�de�contaminación�por�nitratos.�

PROPUESTAS�

Mantener�los�objetivos�previstos�en�el�PHT�respecto�al�Bloque�de�Riego�y�adoptar�medidas�no�estructurales�tendentes�a�garantizar�la�coordinación�entre�los�planes�agrícolas�que�se�elaboren�para�la�Isla�de�Tenerife�y�el�PHT.�

El�PHT�contempla�el�seguimiento�de�la�presencia�de�nitratos�en�los�acuíferos�insulares.�
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� LLUVIA�HORIZONTAL�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�planteado�que,�desde�el�Plan�Hidrológico.�

Debería�fomentarse�e�impulsarse�el�uso�de�sistemas�de�captación�de�agua�procedente�de�la�lluvia�horizontal.�

ANÁLISIS�

En�Tenerife�existe�un�potencial�importante�para�captar�lluvia�horizontal.�La�precipitación�oculta�o�de�niebla�en�algunas�zonas,�y�durante�determinadas�épocas�del�año,�supera�incluso�los�aportes�de�la�lluvia�convencional.�Hasta�ahora�ese�potencial�sólo�
se�había�cuantificado�de�forma�puntual.�

Una�de�las�aportaciones�del�PHT�sobre�esta�materia�ha�sido�el�desarrollo�de�una�metodología�específica�para�la�evaluación�de�la�lluvia�horizontal,�la�cual�se�ha�incorporado�al�modelo�matemático�de�Hidrología�de�Superficie.��

Ello�ha�permitido�cuantificar�territorialmente�el�volumen�de�este�recurso�que�se�capta�de�forma�natural�y���a�través�del�balance�hídrico���determinar�su�incidencia�y�su�distribución�en�la�recarga�del�sistema�acuífero�insular.�

La�contribución�de�la�lluvia�horizontal�es�muy�significativa�en�las�cumbres�de�la�cordillera�central�(dorsal�Este)�y�de�Anaga,�así�como�las�zonas�de�crestas�de�los�macizos�de�Teno�y�de�Tigaiga.��

La�instalación�de�sistemas�de�captación�artificial�de�la�lluvia�horizontal,�para�realizar�un�aprovechamiento�directo�de�este�recurso,�plantea�una�serie�condicionantes�que�habrán�de�tomarse�en�consideración�para�cada�caso�particular.�Entre�ellos�hay�
que�destacar�las�condiciones�climáticas,�las�características�geográficas�y�relieve�del�emplazamiento,�la�irregularidad�temporal�del�recurso,�las�limitaciones�impuestas�por�las�normas�de�protección�ambiental�y�otras�derivadas�de�su�viabilidad�técnico�
económico,�teniendo�en�cuenta�los�volúmenes�a�captar,�así�como�los�costes�de�inversión�y�explotación�del�aprovechamiento�asociado�a�un�determinado�uso.�

PROPUESTAS�

Valorar�la�inclusión�como�medida�del�PHT�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�técnicas�y�sistemas�de�captación�de�lluvia�horizontal,�con�valoración�de�su�viabilidad�técnica,�económica�y�ambiental.�

�

�
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�

EFICIENCIA�Y�AHORRO�

�

CONTENIDO�

El�descriptor�Eficiencia�y�ahorro,��se�ha�planteado�en�los�siguientes�términos�:�

Necesidad�de�disminuir�las�pérdidas�e�implementar�políticas�sociales�de�ahorro�del�recurso.�

Necesidad�de�apostar�por�la�cultura�del�agua�destinando�medios�económicos�a�promover�la�concienciación�en�materia�de�ahorro.��

Necesidad�de�establecer�un�Plan�Insular�de�contención�de�la�Demanda�que�señale�los�umbrales�límite�de�consumo�por�sectores�

ANÁLISIS�

El�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�la�gestión�de�la�oferta�y�la�demanda�de�agua�en�un�marco�de�sostenibilidad�de�las�explotaciones,�propiciando�una�asignación�de�los�recursos�a�usos�racionales�y�eficientes�del�agua.�

Asimismo,�el�PHT�plantea:�

� Impulsar�la�divulgación,�formación�y�participación�pública�sobre�la�importancia�del�agua�

� Fomentar�el�desarrollo�de�campañas�de�concienciación�de�un�uso�racional�del�agua�

� Reducir�el�nivel�de�pérdidas�y�de�consumos�no�contabilizados.�

Para�la�consecución�de�dichos�objetivos,�en�el�PHT�se�incluyen�medidas�de�desarrollo�de�estrategias�de�reducción�de�dotaciones,�de�reducción�de�pérdidas�en�redes�y�de�recursos�no�aprovechados,�y�de�mejora�de�eficiencias�en�el�riego,�unidas�a�la�
realización�de�campañas�de�mentalización�a�las�personas�e�instituciones�sobre�la�pérdida�de�la�cultura�del�agua�y�sus�consecuencias.�

Las�propias�reflexiones�del�CIATF�comparten�la�sensibilidad�que�se�remarca�en�el�descriptor.�Se�pone�así�de�relieve���cada�vez�con�mayor�contundencia—que�:�

� La�inmediata�disponibilidad�de�agua�en�tiempo�real�y�sin�restricciones�de�que�vienen�disfrutando�las�nuevas�generaciones�ha�venido�a�contrarrestar�la�ancestral�cultura�de�ahorro�de�agua�en�nuestra�Isla.�Entiende�el�CIATF�que�debe�eliminarse�
el�espejismo�tecnológico�de�abundancia�del�recurso�y�regresar�a�la�senda�del�ahorro.��

� La�eficiencia�y�el�ahorro�,�como�medidas�que�no�consumen�recurso�son�las�más�sostenibles�de�las�medidas�posibles�dentro�de�las�incluidas�en�el�PHT�

PROPUESTAS�

Conforme�a�lo�valorado,�se�propone:�

Disponer�Medidas�específicas�de�formación�para�la�recuperación�de�la�conciencia�social�de�ahorro�de�agua,�en�el�Programa�de�Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�en�las�campañas�a�abordar.�

Mantener�los�objetivos�y�medidas�previstos�en�materia�de�mejora�en�la�eficiencia�de�las�redes�y�en�las�políticas�de�ahorro�del�recurso,�potenciando�las�Medidas�Específicas�de�Control�de�pérdidas�en�Instalaciones�y�Redes�del�Programa�de�
Medidas�del�PHT,�disponiendo�–además���indicadores�de�evaluación�de�su�eficacia�

Incidir�en�la�gestión�de�la�demanda,�planteando�reducciones�de�dotaciones�y�mejorando�de�las�eficiencias,�desde�la�formación�e�información�a�la�ciudadanía�y�las�empresas.�

�

�
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� DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�
con�bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�
para�la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,�lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie�la�viabilidad�de�implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�el�Ayuntamiento�de�Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�
cambiar�el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

.�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�
sólo�a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�
dichas�condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�
su�adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Debe�saberse�además�que�en�criterios�aislados�y�en�las�muy�pequeñas�aglomeraciones�urbanas�el�tratamiento�del�agua�residual�generada�puede�abordarse�mediante�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�bien�domiciliarios,�bien�colectivos.

En�criterio�del�CIATF�,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�el�éxito�
del�proceso�de�depuración,��la�ocupación�de�una�importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a�las�poblaciones�
y� �al�aire� libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de� insectos,etc.,� �condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en� las�proximidades.�A�ello� �debe�sumarse�el� impacto�producido�por�el�
transporte�de�los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�

Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que�los�sistemas�de�depuración�natural�sean�más�exitosos�ambientalmente�que�los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e�industriales��para�gestionar�los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,�incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente�industriales�)�que�puede�comprometer�la�viabilidad�de�las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto�al�desarrollo�de�un�PLAN� INSULAR�DE� IMPLANTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�que�evalúe� la� implantación�de�estos� sistemas,�especialmente,�en�Espacios�Naturales�Protegidos,�o�a� la� inclusión�en�el�PHT�de�
localizaciones�concretas�como�las�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�se�considera�que�dadas�las�particularidades�del�territorio,�deben�ser��Proyectos�concretos�de�ejecución�el�marco�de�evaluación�de�su�idoneidad.�

�
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PROPUESTAS�

No� procede� incorporar� ninguna� propuesta� al� PHT� que� privilegie� la� implantación� y� desarrollo� de� Sistemas� de� Depuración� Alternativo� ni� frente� a� sistemas� individuales� u� otros� sistemas� adecuados,� ni� frente� a� sistemas� convencionales� e�
industriales.�La�implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�

�
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�

ESTRATEGIA�INTERSECTORIAL;�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�indica�que�el�PHT�debe:�

Identificar�y�concretar�las�conexiones�estratégicas�con�el�sector�de�la�gestión�de�residuos�y�contribuir�al�desarrollo�de�las�políticas�relacionadas�con�el�sector.�

Valorar�la�contribución�de�lodos�de�las�depuradoras�a�mejorar�el�déficit�hídrico�permanente�(aridez),�favoreciendo�la�velocidad�de�infiltración�de�las�aguas�residuales�y�de�escorrentía.�Estos�lodos,�una�vez�tratados,�se�podrían�destinar�como�
soporte�para�cultivos�agrícolas,�parques,�ajardinamiento�de�autovías,�etc.,�de�tal�modo�que�con�esta�reutilización�se�disminuyera�la�cantidad�de�lodos�de�depuradora�vertidos�al�mar.�

Incorporar�un�plan�de�actuaciones�específicas�para�las�zonas�donde�se�concentra�la�ganadería�intensiva,�resolviendo�los�vertidos�y�produciendo�abono�orgánico�para�la�agricultura.�

Desarrollar�planteamientos�de�sistemas�de�digestión�de�excrementos�para�la�producción�de�gas�natural,�o�de�depuración�biológica�de�lagunas�o�humedales�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal.�

�

ANÁLISIS�

Al� igual�que�sucede�con�otros�sectores�estratégicos�como� la�energía�o� la�agricultura,�EL�PHT�DEBE�ABORDAR�SU�RELACIÓN�CON�EL�SECTOR�DE�RESIDUOS�desde� la�perspectiva�de� inserción� intersectorial,� tal�y�como�se�efectúa�en� la�Memoria�de�
Ordenación�del�PHT���

Por�lo�que�respecta�a�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�en�la�Isla�de�Tenerife,�éstas�han�sido�desarrolladas�a�través�del�instrumento�de�ordenación�denominado�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�de�Tenerife�(BOC�núm.�99�de�
21/05/2010)�–�el�cual�debió�proceder�a�su�Evaluación�Ambiental�Estratégica�–�que,�al�igual�que�el�Plan�Territorial�Especial�Hidrológico�de�Tenerife.�

Desde�la�perspectiva�territorial,�tanto�el�PHT,�como�el�PTEOR�dimanan�del�Plan�Insular�de�Ordenación�y�se�articulan�en�una�estrategia�insular�común�y�única,�marcada�por�el�PIOT,�quien�determinó�los�ámbitos�y�objetivos�de�cada�Plan.��

Por�lo�que�respecta�a�la�GESTIÓN�DE�LODOS�DE�DEPURADORA,��esta�cuestión�se�aborda�en�la�Sección�5ª�del�PTEOR�denominada�Modelo�de�gestión�de�lodos�de�estaciones�depuradoras�de�aguas�residuales.�El�CIATF�participó�en�la�formulación�del�
citado�modelo�desde�las�competencias�que�le�competen.�

Las�líneas�planteadas�a�este�respecto�por�el�PHT�son�plenamente�coincidentes�con�las�de�el�PTEOR,�y�es�en�base�a�ello�por�lo�que�los�requerimientos�tecnológicos�exigidos�desde�el�PHT�a�las�nuevas�instalaciones�planteadas�viene�ajustándose�a�los�
umbrales�de�exigencia�preconizados�desde�el�PHT�y�el�PTEOR.�En�este�camino�están�las�sustituciones�de�filtros�banda�por�centrífugas�de�alto�rendimiento,�así�como�la�estrategia�de��secado�térmico�posterior,�que�elevaría�la�sequedad�de�los�lodos�hasta�
el�85�por�100.�El�proceso�de�gestión�culmina�con�la�valoración�del�producto�en�el�Complejo�Ambiental�o�con�su�incineración�o�vertido�–�ya�pulverizado�–�a�cubeto�de�almacenamiento.��

En�cuanto�a� la�VALORACIÓN�DE�LOS�LODOS�DE�DEPURADORA�Y�SU�INTRODUCCIÓN�EN�EL�SECTOR�DE�LA�AGRICULTURA�y/o�GANADERÍA,�el�propio� �PTEOR�aborda�esta�cuestión�así�como� las�dificultades�que�entraña�su�uso�(por�ejemplo,�en�el�
apartado�3.2.4.5�de�la�Memoria�de�Ordenación�del�PTEOR).��

También�existen�RELACIONES� INTERSECTORIALES�ENTRE�EL�PHT�Y�EL�SECTOR�DE�LA�GANADERÍA,� � las� cuales� se�explicitan�en� la�ya�mencionada�Estrategia�de� inserción� intersectorial�del�PHT� (pp.�32�de� la�Memoria�de�Ordenación).�Respecto�a� lo�
planteado�en�este�descriptor�en�cuanto�a�la�GESTIÓN�DE�EXCREMENTOS�PROCEDENTES�DE�LA�CABAÑA�GANADERA�PARA�PRODUCIR�GAS�NATURAL,�cabe�apuntar�que�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�(BOC�núm.�
110�de�04/06/2007)�regula�en�su�Sección�2ª�Condicionantes�de�las�Explotaciones�Ganaderas,�apartado�2.4.2.7�las�condiciones�para�el�almacenamiento�y�tratamiento�de�residuos�ganaderos,�aludiendo�a�la�Ley�16/2002,�de�1�de�julio,�de�prevención�y�
control�integrados�de�la�contaminación�y�al�Decreto�261/1996,�de�16�de�febrero,�sobre�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�los�nitratos.�De�otra�parte,�el�PHT�y�el�PTEOR�también�abordan�esta�cuestión.�El�PTEOR�plantea�un�
modelo�de�gestión�aplicable�a�los�purines�y�estiércoles�de�las�explotaciones�en�su�Sección�11ª.��

En�este�sentido,�corresponde�al�objeto�de�PHT�el�establecimiento�de�medidas�para�controlar�la�contaminación�de�las�aguas�subterráneas�y�superficiales,�debiéndose�integrar�este�objetivo�con�los�del�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera�en�lo�que�
atañe�a�la�gestión,�control�y�valorización�de�los�residuos�de�origen�ganadero�para�su�posterior�utilización�en�agricultura.�

Finalmente,�por�lo�que�respecta�a�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS�POR�ACTIVIDADES�AGROPECUARIAS,�es�necesario�proceder�a�la�aplicación�de�la�normativa�de�nitratos�(Directiva�91/676/CEE�del�Consejo�de�12�de�diciembre�de�
1991�relativa�a�la�protección�de�las�aguas�contra�la�contaminación�producida�por�nitratos�utilizados�en�la�agricultura)�para�el�control�de�la�sobreutilización�de�fertilizantes�químicos�y�el�control�y�tratamiento�de�vertidos�de�estiércol�y�purines�de�las�
explotaciones�ganaderas,�regulado�en�el�PTEO�de�la�Actividad�Ganadera.�

�
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PROPUESTAS�

teniendo�en�cuenta�lo�analizado�anteriormente,�SE�PROPONE:�

Tratar�monográficamente�y�con�mayor�grado�de�detalle�las�relaciones�existentes�entre�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Residuos�y�el�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�la�Actividad�Ganadera�con�el�Plan�Territorial�Especial�
Hidrológico�de�Tenerife,�al�objeto�de�profundizar�en�las�relaciones�intersectoriales�existentes�entre�los�tres�documentos�en�cuanto�a�la�gestión�y�control�de�lodos�de�depuradoras�y�a�su�posterior�valorización�y�uso�en�otros�sectores�productivos�
como�la�agricultura�o�la�ganadería.���

Detectar�y�Potenciar�las�sinergias�entre�el�PHT,�el�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�Actividad�ganadera.�

�
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� INFRAESTRUCTURAS�DE�TRANSPORTE:�RELACIÓN�CON�FAUNA�AVÍCOLA�

�

CONTENIDO�

En�las�consultas�recibidas�se�ha�planteado:�

Establecer�como�medida�que�se�doten�a�las�conducciones�de�agua�que�discurren�por�Espacios�Naturales�Protegidos�de�dispositivos�que�sirvan�de�bebederos�para�las�aves.�

ANÁLISIS�

Respecto�a�LOS�BEBEDEROS�PARA�AVES�EN�CONDUCCIONES�QUE�DISCURREN�POR�ESPACIOS�NATURALES�PROTEGIDOS�–�o�en�otros�tramos�de�conducciones�–,�debe�señalarse�que�su�incorporación�no�ha�sido�considerada�hasta�ahora�en�los�trabajos�
del�PHT.�

Se�entiende�que�debe�estudiarse�desde�la�globalidad�de�sus�repercusiones,�tanto�de�inversión,�implantación,�coste�titularidad,�mantenimiento,�conservación�,�gestión�y�explotación,�etc.��

�

PROPUESTAS�

Del�análisis�anterior,�se�propone�que�en�la�siguiente�fase�de�tramitación�del�PHT,��

Se�incluya�un�estudio�sobre�la�viabilidad�de�posibles�puntos�de�bebederos�para�aves�(con�especial�consideración�a�los�tramos�que�discurran�por�Espacios�Naturales�Protegidos).�

�

�

�

�

�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.�

Además,�se�ha�señalado�que�en�existe�un�incumplimiento�generalizado�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�las�obligaciones�derivadas�de�la�Directiva�91/271/CEE,�que�aprueba�las�normas�aplicables�al�tratamiento�del�agua�residual�urbana,�de�lo�cual�
se�derivan�serios�problemas�de�salud�pública,�económicos�y�sociales.�En�este�sentido,�se�señala�que�los�datos�del�Avance�en�esta�materia�no�son�correctos,�debido�a�la�metodología�aplicable�para�llevar�a�cabo�la�cuantificación.��Por�lo�que�respecta�a�la�
inversión�en�materia�de�saneamiento,�se�señala�que�la�previsión�inversora�en�redes�de�saneamiento�es�muy�escasa,�al�igual�que�lo�es�la�inversión�en�depuración.�Además,�continúa,�se�antepone�la�inversión�en�desalación�frente�a�la�inversión�en�
depuración,�tal�y�como�señala�la�memoria�económica�de�la�empresa�GESTA.�

Las�reflexiones�sobre�las�infraestructuras�y�el�modelo�de�saneamiento,�se�traducen�en�las�siguientes�solicitudes:�

Incluir�datos�más�exhaustivos�sobre�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual.�

Exponer�de�manera�clara�y�expresa�el�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales.��

Ejecución�inmediata,�sin�más�dilación�y�con�carácter�prioritario,�de�todas�las�infraestructuras�necesarias�para�el�saneamiento�y�depuración�de�las�aguas�residuales,�que�permita�el�cumplimiento�total�de�la�legislación�vigente,�garantizando�la�
salud�pública�y�medioambiental�de�las�masas�de�agua�terrestres�y�marinas.�

La�descentralización�de�las�infraestructuras�de�depuración�y�la�reutilización�in�situ�de�los�efluentes�depurados.��

Finalmente,�en�lo�que�al�saneamiento�se�refiere,�se�solicita�que�se�modifiquen�los�objetivos�previstos�para�el�Bloque,�de�modo�que�se�potencie�la�creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�para�una�mejor�getión�del�sistema�de�
producción�industrial�de�agua�desalada�y�su�distribución�y�que�se�fomente�la�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural.��

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�
de�aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�
de�alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�extender�el�desarrollo�de�las�redes�de�saneamiento�a�la�totalidad�de�los�núcleos�urbanos�de�la�Isla,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla.,�lo�que�es�plenamente�coherente�con�lo�anterior,�al�incorporar�a�la�estrategia�de�tratamiento�
de�las�aguas�residuales�los�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�para�los�casos�en�que�no�se�justifique�la�acometida�del�100%�de�los�habitantes�

En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir� los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar� las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�
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garantizar�las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�

Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�
y�sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�el�Modelo�del�PHT�otorga�un�gran�peso�específico�a�las�aguas�procedentes�de�la�reutilización�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�realistas�en�
cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�de�
Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

En�este�sentido,�el�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Por� lo�que�respecta�a� la� información�que�se�ha�hecho�pública�en�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�respecto�a� la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de� la�
normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales,�debe�decirse�que�el�Consejo�Insular�de�Aguas�es�plenamente�coincidente�con�esta�reflexión�en�aras�de�garantizar�la�máxima�transparencia�en�el�conocimiento�y�en�la�
toma�de�decisiones.�En�este�sentido,�se�prevé�la�incorporación�en�el�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�de�un�Diagnóstico�del�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�las�aglomeraciones�urbanas�de�Tenerife.��

De�otra�parte,�y�por�lo�que�respecta�a�las�inversiones�en�materia�de�saneamiento,�deben�señalarse�varias�cuestiones:�

a. El�PHT�apuesta�por�el�pleno�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación��de�manera�paulatina,�debido�a�la�gran�brecha�existente�entre�la�situación�actual�y�la�situación�de�cumplimiento.�

b. El�RD�Ley�11/1995�atribuye�la�obligación�de�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�a�las�entidades�municipales�o�supramunicipales�que�se�constituyan�para�la�gestión�del�saneamiento�de�cada�aglomeración�(art.�3).��

c. Por� lo�que� se� refiere�a� las� inversiones�en�materia�de� redes�de�saneamiento,�debe�destacarse�que�compete�en�exclusiva�a� los�Ayuntamientos� la�prestación�del� servicio�de�alcantarillado�en� su� término�municipal�y�que,�por�
consiguiente,�se�considera�que�deben�las�entidades�locales�quienes�cuantifiquen,�realmente,�las�inversiones�que�se�requieren�en�esta�materia.�No�obstante,�el�diagnóstico�del�PHT�sí�incluye�los�colectores�para�el�transporte�en�alta�
del�agua�residual,�los�cuales�son�elementos�vertebradores�del�territorio�que�deben�estar�incluidos�en�este�Plan�Territorial.��

d. En�cuanto�a�las�inversiones�en�materia�de�depuración,�el�PHT�prioriza�sin�ambages�el�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación,�motivo�por�el�cual�se�da�prioridad�a�la�ejecución�de�EDAR�frente�a�la�ejecución�
de�EDAM�u�otro�tipo�de� infraestructuras.�Este�principio,� sin�embargo,�debe�ponerse�en�consonancia�con� la�necesidad�de�disponer�de�recursos� financieros�para�ejecutar�estas� infraestructuras�–�sobre� todo,�en�un�momento�
económico�como�el�actual�–,�motivo�por�el�cual�la�memoria�económica�de�GESTA�privilegia�la�ejecución�de�algunas�infraestructuras�distintas�de�las�estaciones�depuradoras�que�funcionarían�como�“palanca�financiera”�del�resto�de�
las�inversiones�previstas.�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�descentralización�de�las�infraestructuras�de�saneamiento,�el�Modelo�del�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual�apuesta�por�infraestructuras�de�alta�capacidad�de�depuración�y�alto�grado�de�tecnificación�que�aumenta�la�
posibilidad�de�reutilización�del�agua�residual�depurada.�Este�modelo�ofrece�ventajas,�tal�y�como�recoge�la�experiencia�del�Consejo�Insular�de�Aguas�por�cuanto�que�aplica�economías�de�escala,�reduce�el�consumo�de�suelo,�las�emisiones�al�medio�marino�
o�a�la�atmósfera,�etc.,�y�permite�disponer�de�soluciones�de�mayor�eficiencia�energética�(energías�renovables)�o�ahorro�neto�en�la�facturación�(servicio�de�gestión�de�la�demanda�de�interrumpibilidad).��

�

PROPUESTAS�

Así�pues,�se�propone:�

Incorporar�al�diagnóstico�del�PHT,�al�menos,� la� información�disponible� relativa�a� la�existencia�de�sistemas�de�colectores�y�estaciones�depuradoras�que�ha�sido�utilizada�como�base�para�elaborar� las�propuestas�del�Bloque�Funcional�de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.��

Incorporar�información�relativa�a�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales�en�
la�Demarcación.�

Incorporar�las�inversiones�en�materia�de�depuración�del�agua�residual�con�carácter�prioritario�a�otras�inversiones.��

Mantener�el�criterio�en�cuanto�a�la�creación�de�estaciones�de�depuración�del�agua�residual�de�carácter�comarcal,�frente�a�la�atomización�del�saneamiento�en�múltiples�infraestructuras�dispersas�sobre�el�territorio.�

Privilegiar�la�transparencia�de�la�realidad�física�y�de�la�capacidad�económica�efectiva�frente�al�maquillaje�y�ocultamiento�de�los�datos�disponibles.�

�



� VERTIENTE�ECONÓMICA�DEL�AGUA�

�

CONTENIDO�

Como�resultado�del�proceso�de�participación,�se�ha�planteado�que:��

El�PHT�entiende�el�recurso�“agua”�como�una�mercancía�económica�más,�no�contemplando�sus�vertientes�social�y�ambiental.���

ANÁLISIS�

Como�se�ha�explicitado�en�el�Apartado�3�del�presente�documento,�el��modelo�del�PHT�parte�del�carácter�colectivo�del�AGUA,�y�de�su�idiosincrasia�de�recurso�ómnibus�a�través�del�cual�circulan�una�altísima�tasa�de�flujos�y�de�valores�de�todo�tipo�a�lo�
largo�de�su�ciclo�integral.�

Este�postulado�–seguido�a�lo�largo�de�todo�el�proceso�de�planificación—desecha��la�consideración�mercantilista�del�agua�que�parece�derivarse�de�la�reflexión�sobre�los�contenidos�de�este�descriptor.�

El�PHT�ha�huido�expresamente�de�la�visión�oblicua�y�plana�del�agua�como�bien�exclusivamente�económico,�a�la�par�de�que�se�aleja�del�espejismo�de�un�agua�mítica�y�metafórica�carente�de�vertiente�económica.�

El�AGUA�es�abordada�en�el�ámbito�del�PHT�desde�todas�sus�perspectivas:�ambiental,�social�y�económica.��

En�el�apartado�III.2.�de�la�Memoria�de�Información,�denominado�Componentes�del�Modelo�del�PHT�se�destacan�los�elementos�que�constituyen�el�Plan�y�sus�relaciones,�abarcando�el�conjunto�del�ciclo�integral�del�agua�e�incluyendo�los�recursos,�los�usos�
del�agua�y�las�infraestructuras�y�servicios.�Implica�relaciones�transversales�de�tipo�jurídico,�económico,�social,�ambiental�y�funcional�entre�los�elementos,�que�pueden�ser�objeto�de�regulación�o�de�planificación�de�actuaciones,�así�como�relaciones�
externas�territoriales�y�sectoriales.�

Entre�las�COMPONENTES�ESTRATÉGICAS�del�MHT�se�incluyen�las�componentes�de�sostenibilidad,�entorno�a�tres�ejes:�

� Estrategia�ambiental��

� Tendencia�hacia�la�sostenibilidad�del�sistema�acuífero�

� Saneamiento�y�lucha�contra�la�contaminación�

� Protección�de�las�aguas�costeras�

� Estrategia�económica�

� Modelo�sostenible�en�el�tiempo,�sin�colapso�funcional�

� Modelo�financiable�

� Estrategia�social�

� Modelo�adaptado�al�territorio,�que�permite�el�desarrollo�armonizado�

� Concentración�social�para�promover�nuevos�valores�en�la�“cultura�del�agua”�

Dentro�de�la�estrategia�ambiental�se�considera�al�agua�como�base�fundamental�de�armonización�de�gran�parte�de�las�políticas�ambientales�de�la�Isla,�y�la�ordenación�responsable�del�agua�como�recurso�natural�compartido.�

Entre�los�enfoques�de�la�estrategia�social�del�PHT�se�considera�la�promoción�transversal�a�través�de�una�cultura�del�agua�específica�y�propia�de�Tenerife.�Y�como�ejes�orientadores�de�la�estrategia�económica�del�PHT,�se�consideran�que�a�medio�plazo�el�
modelo�sea�económicamente�viable�y�financieramente�posible.�

Esta�VISIÓN�INTEGRAL�DE�LA�SOSTENIBILIDAD�definida�a�través�de�los�tres�componentes�del�MHT�pretende�conseguir,�paulatinamente,�un�cambio�progresivo�de�la�“cultura�del�agua”�de�la�Isla�de�Tenerife.�

�
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De�otra�parte,�es�el�Artículo�5�de�la�Directiva�2000/60/CE�(DMA)�quien�mandata�el�conocimiento�y�análisis�económico�del�uso�del�agua�,�de�acuerdo�con�las�especificaciones�de�sus�Anejos�II�y� III.�Desde�este�análisis�se�da�visibilidad�a� la�vertiente�
económica�del�agua�como�uno�de�los�pilares�–QUE�NO�EL�ÚNICO��para�la�sostenibilidad�de�su�planificación.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�valorado,�se�considera�que:�

El�PHT�debe�esforzarse�en�las�fases�siguientes�en�clarificar�y�transmitir�la�consideración�que�se�asume�respecto�al�agua�desde�todas�sus�vertientes�y�perspectivas.��

El�Modelo�del�PHT�a�través�de�sus�tres�estrategias�Ambiental,�Económica��y�Social�plantea�un�cambio�progresivo�de�la�“cultura�del�agua”�de�Tenerife.�

�
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�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

En�relación�con�la�implantación�territorial�del�Modelo�Funcional�del�PHT�en�la�Comarca�Sur�de�Tenerife,�se�plantean�las�siguientes�cuestiones:�

En�relación�con�la�EDAM�DEL�VALLE�DE�GÜÍMAR,�si�existe�consignación�presupuestaria�para�su�construcción.�

En�cuanto�a�la�EDAR�de�ARICO,�si�se�encuentra�asegurada�su�financiación.�

Respecto�a�la�PRESA�DEL�RÍO,�que�se�confirme�su�inclusión�en�el�PHT.��

Para�las�EDAR�de�GRANADILLA�Y�ADEJE�–�ARONA,�si�los�Sistemas�de�Suministro�del�Agua�Regenerada�con�cabecera�en�estas�instalaciones�llegarán�a�la�Comarca.���

�

Por�lo�que�se�refiere,�en�exclusiva,�al�municipio�de�Arico,�en�este�escrito�se�efectúan��las�siguientes�consideraciones:�

Que�las�inversiones�destinadas�a�Arico�son�escasas�y�destinadas�a�solventar�una�problemática�insular.��

En�relación�con�el�Drenaje�Territorial,�se�plantea�que�se�debería�incluir�la�posibilidad�de�recuperación�de�áridos�en�cauces,�la�realización�de�proyectos�de�aprovechamientos�de�arena��y�limpieza�de�cauces�o�la�realización�de�tomaderos�en�los�
mismos.��

Respecto�al�Abastecimiento,�no�se�prevé�la�modernización�ni�mejora�de�las�redes�existentes�ni�la�realización�de�redes�nuevas�en�los�núcleos�dispersos�del�municipio.��

Por�lo�que�atañe�al�Transporte,�se�considera�que�debería�realizarse�una�canalización�cerrada�en�la�zona�alta�de�la�zona�Sur,�de�modo�que�se�evite�la�contaminación�del�recurso�y�su�disponibilidad�para�cualquier�uso.��

En�Captación,�se�plantea�la�necesidad�de�que�se�promueva�la�canalización�por�tuberías�adecuadas�y�que�se�exija�que�las�galerías�ejecuten�pequeñas�lagunas�artificiales�para�promover�la�fauna�silvestre�vinculada�a�los�flujos�de�agua�y�el�cierre�
de�sus�propuestas�con�un�sistema�controlado�por�el�CIATF.�

En�cuanto�a�producción�industrial�de�agua,�se�apunta�a�que�debería�desalarse�el�agua�de�abasto�en�altura�de�manera�que�se�garantice�la�calidad�del�recurso�adecuada�a�la�población�y�se�evite�la�mezcla�con�aguas�de�mala�calidad.�

En�Saneamiento,�se�efectúan�las�siguientes�propuestas:�

� Realización�de�una�EDAR�en�la�zona�de�medianías�que�recoja�el�saneamiento�de�los�núcleos�de�las�zonas�altas�y�que�el�agua�depurada�se�reutilice�en�el�riego�agrícola.��

� Realización�de�una�red�de�saneamiento�en�medianías,�que�se�recoja�mediante�colector�general�y�se�conduzca�a�una�EDAR�en�altura.��

� La�promoción�del�desarrollo�de�pequeñas�depuradoras�en�núcleos�y�viviendas�dispersas�para�reutilización�del�recurso�y�recarga�del�acuífero.�

� Depuración�biológica�de�lagunas�o�humedales.��

Respecto�al�Suministro�del�Agua�Regenerada,�se�plantea�que�se�garantice�un�nivel�de�salinidad�inferior�a�0,6�ms/m�y�la�escasez�de�sólidos�en�suspensión,�para�evitar�la�pérdida�por�colmatación�de�los�suelos�fértiles�del�municipio.��

En�Riego,�se�pone�de�manifiesto�la�necesidad�de�nuevas�infraestructuras�y�mejora�de�la�calidad�del�agua�para�riego.��

�

Finalmente,�el�escrito�del�Ayuntamiento�de�Arico�incluye�un�conjunto�de�solicitudes�de�inclusión�en�el�PHT�de�infraestructuras�concretas,�entre�las�que�figuran�fundamentalmente�depósitos�y�balsas.��

�

ANÁLISIS�

En�relación�con�la�FINANCIACIÓN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�referidas�anteriormente,�debe�decirse�que�el�Modelo�Económico�–�Financiero�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�preverá�los�mecanismos�de�financiación�que�resulten�necesarios�para�la�
ejecución�de�las�infraestructuras�de�carácter�supramunicipal�o�comarcal�que�incluya�el�PHT,�a�los�efectos�de�viabilizar�la�ejecución�sobre�el�territorio�de�las�medidas�propuestas.�Respecto�a�la�EDAR�de�Arico,�si�ésta�se�considerase�necesaria�para�el�
saneamiento�de�sus�aglomeraciones�urbanas�asociadas,�se�dotará�de�financiación�por�cuanto�que�una�de�las�principales� líneas�trazadas�por�el�PHT�consiste�en�el�pleno�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CE�en�la� Isla�de�Tenerife.�Las�mismas�
consideraciones�deben�decirse�para�la�EDAM�del�Valle�de�Güímar.�
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Por�lo�que�se�refiere�al�ALCANCE�DE�LOS�SISTEMAS�TERRITORIALES�DE�SUMINISTRO�DEL�AGUA�REGENERADA�CON�CABECERA�EN�LAS�EDAR�DE�GRANADILLA�Y�ADEJE�–�ARONA,�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�se�establecerá�el�
alcance�planificado�de�los�mismos,�en�atención�a�los�diagnósticos�y�las�demandas�de�agua�regenerada�que�se�detecten�en�cada�Comarca.��

Finalmente,� el� Ayuntamiento� de� Arico� plantea� un� conjunto� de� cuestiones� heterogéneas� referidas� a� los� distintos� Bloques� Funcionales� que� componen� el� Modelo� del� Plan� Hidrológico� de� Tenerife.� En� relación� con� lo� señalado� en� cuanto� al�
ABASTECIMIENTO,� debe� señalarse� que� la� previsión� de� redes� de� abastecimiento�en�baja,� es� decir,� desde� los� depósitos�municipales� hasta� las� acometidas� domiciliarias,� no� forma�parte� de� la� escala� de� ordenación� del� PHT,� estando� remitida� su�
concreción�a�los�Ayuntamientos�en�el�ejercicio�de�las�competencias�que�les�atribuye�la�Ley�de�Bases�del�Régimen�Local�en�sus�arts.�25�y�26.��

Sin�embargo�el�PHT�es�consciente�del�alto�coeficiente�de�pérdidas�en�las�redes�municipales�de�abastecimiento,�sobre�las�cuales�se�plantea�una�estrategia�en�el�Programa�de�Medidas�del�Plan�

Respecto�a�las�consideraciones�efectuadas�al�bloque�de�DRENAJE�TERRITORIAL,�debe�decirse�que�el�PHT�pretende�incorporar,�en�lo�que�a�infraestructuras�de�drenaje�se�refiere,�la�estrategia�ya�establecida�por�el�Plan�de�Defensa�frente�a�Avenidas�en��
lo�que�a�mitigación�del�riesgo�hidráulico�se�refiere.�Estas�actuaciones�se�acogerán�con�carácter�de�recomendación,�de�modo�que�los�Ayuntamientos,�los�particulares�afectados�o�cualquier�otra�Administración,�podrán�ejecutar�las�medidas�propuestas�
por�el�citado�PDA�o�acometer�otras,�previa�motivación.�Por�lo�que�respecta�a�la�extracción�de�áridos�en�cauce,�se�remite�al�Descriptor�15�“Riesgo�Hidráulico.�Extracción�de�áridos�en�cauce”.���

La�sugerencia�efectuada�respecto�a�la�ejecución�de�un�canal�de�TRANSPORTE�cerrado�en�las�zonas�de�medianías,�requiere�de�una�evaluación�detallada�que�se�traslada�al�documento�para�aprobación�inicial.��

De�otra�parte,�el�Consejo�Insular�de�Aguas�no�puede�exigir�a�los�titulares�de�galerías�que�EJECUTEN�PEQUEÑAS�LAGUNAS�ARTIFICIALES�PARA�PROMOVER�LA�FAUNA�SILVESTRE�VINCULADA�A�LOS�FLUJOS�DE�AGUA,�fundamentalmente�porque�no�se�
considera�adecuado�el�embalse�permanente�de�aguas�alumbradas�estanques�o�lagunas�ya�que�ello�provocaría�la�eutrofización�del�agua�y�podría�provocar�riesgos�sanitarios.�En�lo�que�se�refiere�al�cierre�de�galerías,�a�partir�de�la�publicación�del�
Decreto�de�Seguridad�Minera�en�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias,�es�obligatorio�el�cierre�adecuado�de�las�obras�de�captación.��

Las�propuestas�relativas�al�SANEAMIENTO�DEL�AGUA�RESIDUAL�en�Arico�serán�objeto�de�estudio�específico,� incluyéndose�en�el�documento�para� la�aprobación�inicial� las�consideraciones�que�resulten�pertinentes.�No�obstante�lo�anterior,�debe�
señalarse�que�la�viabilidad�de�sistemas�individuales�de�saneamiento�se�estudia�de�manera�pormenorizada�en�el�Descriptor�18�“Saneamiento:�Aguas�Residuales”�y�la�depuración�biológica�en�el�Descriptor�12�“Depuración�alternativa”.��

En�materia�de�SUMINISTRO�DEL�AGUA�REGENERADA�y�SUMINISTRO�DEL�AGUA�DESALADA,�aunque�no�se�incluyan�actuaciones�nodales�en�el�municipio�de�Arico�(como�EDAM�o�ERA),�este�término�municipal�será�plenamente�integrado�en�ambos�
servicios�con�la�finalidad�de�garantizar�dotaciones�adecuadas�de�agua�depurada�regenerada�y�de�agua�de�mar�desalada�que�satisfagan�las�necesidades�hídricas�de�los�usos�de�su�territorio.��

�

PROPUESTAS�

El�documento�que�se�elabore�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�deberá�establecer�previsiones�para�la�financiación�de�las�infraestructuras�que�se�considere�que�forman�parte�de�su�Modelo�de�Ordenación.�

El�documento�que�se�elabore�para�la�Aprobación�Inicial�estudiará�el�alcance�de�los�Sistemas�Territoriales�de�Suministro�del�Agua�Regenerada�con�cabecera�en�las�EDAR�de�Granadilla�y�Adeje�–�Arona,�así�como�desde�la�EDAR�de�Santa�Cruz�de�
Tenerife�

El�documento�que�se�elabore�para�la�Aprobación�Inicial�estudiará�las�propuestas�efectuadas�por�el�Ayuntamiento�de�Arico�y�que�han�sido�analizadas�anteriormente.�

�
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AYUNTAMIENTO�DE�LA�LAGUNA.�O.A.�GERENCIA�MUNICIPAL�DE�URBANISMO�
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DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
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�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

Tal�y�como�señala�el�Ayuntamiento�de�La�Laguna�en�su�escrito,�de�los�distintos�Modelos�que�componen�el�Modelo�de�Ordenación�del�Plan�Hidrológico,�el�Modelo�Funcional�es�aquél�que�incide�sobre�el�territorio�y,�por�tanto,�en�la�planificación�al�incluir�el�
conjunto�de�infraestructuras�y�servicios�que�interrelacionan�usos�y�recursos�en�las�distintas�fases�del�ciclo�integral�del�agua.��

Respecto�a�este�Modelo�Funcional,��se�efectúan�las�siguientes�consideraciones:�

Los�planos�de�ordenación�carecen�de�una�escala�adecuada�que�permita�efectuar�valoraciones.��

No�se�especifica�si�los�corredores�de�infraestructuras�son�exclusivos�para�las�hidráulicas�o�compartidos�con�otras�infraestructuras,�lo�que�será�relevante�a�efectos�de�clasificación�y�categorización�de�suelo�(por�cuanto�que�el�PHT�apunta�a�que�los�
corredores�exclusivos�deberán�clasificarse�como�suelo�rústico�de�protección�de�infraestructuras�hidráulica�y�los�exclusivos,�como�de�protección�de�infraestructuras).��

No�se�aclara�si�los�elementos�nodales�propuestos�deben�estar�en�Complejos�Hidráulicos�o�polos�de�infraestructuras.��

No�se�especifica�en�el�Plan�la�Administración�/�particular�a�quién�se�atribuye�la�ejecución�de�las�diferentes�infraestructuras,�ni�tampoco�se�establecen�criterios�para�poder�reflejar�suficientemente�esas�previsiones�en�el�planeamiento�local.��

�

ANÁLISIS�

En�el�documento�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,��la�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�de�infraestructuras�hidráulicas�se�efectuó�a�una�escala�que,�si�bien�se�consideró�adecuada�para�a�esta�primera�fase�de�
formulación�del�planeamiento,�requiere�una�concreción�posterior�en�las�siguientes�fases�de�aprobación�a�los�efectos�de�permitir�su�traslación�al�territorio�y�a�otros�instrumentos�de�ordenación.�Por�tanto,�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial�
deberá�incluir�una�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�suficientemente�cercana�al�territorio.��

En�el�PHT,�son�determinaciones�para�ordenación�territorial� los�Ámbitos�territoriales�para� Implantación�de� Infraestructuras�Hidráulicas.�En�el�caso�del�T.�M.�de�La�Laguna�se�contempla�el�Complejo�Hidráulico�del�NorEste,�con�dos�ámbitos�conectados�
mediante�corredor�hidráulico�exclusivo.�

Por�lo�que�respecta�a�los�corredores�exclusivos/compartidos�y�a�los�complejos�hidráulicos/polos�de�infraestructuras,�debe�señalarse�que�el�PHT�contiene�dos�criterios�de�ordenación:�

� Que�el�principio�de�mínimo�consumo�de�suelo�debe�traducirse�en�la�concentración�de�infraestructuras�(hidráulicas,�de�telecomunicaciones,�de�residuos...)�compatibles�entre�sí�en�un�mismo�espacio�físico�(polos�de�infraestructura/corredores�
compartidos),�aprovechando�economías�de�escala�y�otras�sinergias.��

� Que,� desde� el� punto� de� vista� de� la� ordenación� urbanística,� si� el� suelo� se� ocupa� por� infraestructuras� de� diversa� naturaleza� debería� clasificarse� de�manera� genérica� como� SR� de� protección� de� infraestructuras� y� si� se� ocupa� únicamente� por�
infraestructuras�hidráulicas,��como�SR�de�protección�de�infraestructuras�hidráulicas.��

Respecto�a�los�Complejos�Hidráulicos�y�los�Polos�de�Infraestructuras,�las�determinaciones�de�ordenación�del�PHT�se�refieren�como�norma�de�aplicación�territorial�directa�a�los�Complejos�Hidráulicos.�La�yuxtaposición�y�vecindad�entre�Complejos�Hidráulicos�
y�otros�Complejos�de�Infraestructuras�hasta�matriciarse�componiendo�la�agregación�superior�de�Polo�de�Infraestructuras�debe�entenderse�como�una�recomendación�para�la�ordenación�territorial�
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Finalmente,�debe�señalarse�que�el�Avance�tampoco�incluyó�una�relación�entre�las�infraestructuras�necesarias�para�completar�su�modelo�de�ordenación�y�los�agentes�(públicos�o�privados)�a�los�que�corresponde�su�ejecución,�lo�cual�deberá�ser�completado�
en�el�Programa�de�Medidas,�y�en�el�instrumento�de�financiación�de�cada�infraestructura.��

�

PROPUESTAS�

�������A la�vista�de�lo�analizado,�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�deberá:�

Incluir� planos� de� ordenación� de� los� Sistemas� Territoriales� de� infraestructuras� hidráulicas� a� una� escala� adecuada,� que� permita� efectuar� análisis� competenciales� y� trasladar� las� propuestas� de� ordenación� del� PHT� al� territorio� y� al� resto� de�
planeamiento.��

Incluir�los�Ámbitos�Territoriales�para�Implantación�de�Infraestructuras�Hidráulicas.�

Mantener�los�criterios�de�ordenación�referidos�a�la�concentración�de�infraestructuras�nodales�en�polos�y�complejos�hidráulicos�y�las�lineales�en�corredores�compartidos.��

Incluir�una�asignación�de�las�medidas�que�se�propongan�para�desarrollar�su�Modelo�de�Ordenación�a�los�agentes�públicos�o�privados�competentes�para�su�ejecución.��
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�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

El�Ayuntamiento�de�El�Sauzal�propone�que�se�incluyan�determinadas�actuaciones�e�infraestructuras�en�su�municipio�en�los�siguientes�Bloques�del�Modelo�Funcional�del�PHT:�

En�el�bloque�de�Abastecimiento�del�Agua�a�Poblaciones,�que�se�incluyan�los�depósitos�de�Ravelo�(Cruz�de�Ravelo�II),�la�Baranda�(La�Baranda�II)�y�el�Guirriel�II.��

En�el�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual:�

� ETAR�y�Emisario�Submarino�en�la�zona�de�El�Puertito�

� Colector�general�desde�la�Calle�El�Calvario�hasta�la�Urbanización�La�Primavera.��

� Ejecución�de�una�red�separativa�en�el�entorno�de�la�EDAR�de�la�Urbanización�el�Sauzalito�(Paseo�Las�Flores)��

� Estudio,�ejecución�y�financiación�de�la�red�de�alcantarillado�en�el�municipio�de�El�Sauzal.�

En�el�Bloque�de�Riego,�se�propone:�

� Un�depósito�de�regadío�en�la�zona�de�Ravelo,�con�las�aguas�procedentes�del�Embalse�San�Antonio�y�el�Canal�Victoria�–�Santa�Cruz.��

� Depósitos�de�cabecera�abastecido�con�la�red�existente�gestionada�por�BALTEN,�en�las�zonas�de�El�Salto�del�Gato,�las�Riquelas�y�Cruz�de�Leandro�–�Las�Riquelas.��

�

ANÁLISIS�

En�el�documento�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,��la�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�de�infraestructuras�hidráulicas�se�efectuó�a�una�escala�que,�si�bien�se�consideró�adecuada�para�a�esta�primera�fase�de�
formulación�del�planeamiento,�requiere�una�concreción�posterior�en�las�siguientes�fases�de�aprobación�a�los�efectos�de�permitir�su�traslación�al�territorio�y�a�otros�instrumentos�de�ordenación.�Por�tanto,�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial�
deberá�incluir�una�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�suficientemente�cercana�al�territorio.��

Vistas�las�propuestas�del�Ayuntamiento�de�El�Sauzal�en�cuanto�a�la�implantación�del�Modelo�Funcional�del�PHT�en�su�territorio,�debe�decirse:�

� Por�lo�que�respecta�a�los�depósitos�de�Cruz�de�Ravelo�II,�La�Baranda�II�y�El�Guirriel�II,�se�estudiará�su�inclusión�en�el�Bloque�de�abastecimiento�del�agua�a�poblaciones�y,�en�caso�de�que�se�proceda�a�su�inclusión,�se�valorará�si�la�financiación�de�los�
mismos�debe�quedar�a�cargo�del�propio�municipio�–�si�se�tratase�de�un�elemento�vinculado,�en�exclusiva,�a�su�abastecimiento�–�o�a�cargo�de�instancias�supramunicipales��en�otro�caso.�No�obstante�lo�anterior,�debe�señalarse�a�que�no�será�contraria�a�
la�ordenación�del�PHT�(y�así�se�hará�constar�en�su�Normativa)�el�desarrollo�de�infraestructuras�hidráulicas�que�no�estén�expresamente�incluidas�en�el�PHT,�si�éstas�no�son�contrarias�a�su�ordenación.���

� Por�lo�que�respecta�a�la�ETAR�y�ES�en�la�zona�de�El�Puertito�y�al�Colector�General�desde�la�Calle�El�Calvario�hasta�la�Urbanización�Primavera,�también�se�estudiará�su�inclusión�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�una�vez�completado�el�diagnóstico�
específico�del�Saneamiento�de�las�distintas�aglomeraciones�urbanas�que�se�está�efectuando�por�parte�del�Consejo�Insular�de�Aguas�y�que�se�incluirá,�de�manera�íntegra,�en�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial.��
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� En�relación�con�la�red�separativa�en�el�entorno�de�la�Urbanización�El�Sauzalito�(Paseo�las�Flores),�debe�señalarse�que�el�Plan�Hidrológico�anterior�exige�la�ejecución�de�redes�separativas�de�saneamiento�para�la�colectación�del�agua�residual�y�el�agua�
pluvial,�quedando�prohibida�la�ejecución�de�redes�unitarias.�Estas�infraestructuras�deben�considerarse,�en�todo�caso,�contrarias�a�la�ordenación�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�y�en�situación�de�fuera�de�ordenación�hidráulica�hasta�tanto�se�proceda�
a�su�modificación.�Así�pues,�forma�parte�del�imprescindible�control�municipal�sobre�las�actuaciones�de�urbanización�que�se�ejecuten�en�su�municipio�velar�por�el�cumplimiento�de�la�legislación�vigente�–�entre�la�que�se�encuentra�el�Plan�Hidrológico�de�
Tenerife�–.�Por�lo�tanto,�no�se�considera�posible�incluir�ninguna�actuación�en�el�PHT�tendente�a�corregir�una�situación�que�resulta�contraria��a�su�propia�ordenación�y�cuya�ejecución�no�debió�haber�sido�autorizada.��

� En�cuanto�a� la�definición�de� la� red�de�recogida�del�agua�residual�generada�o�alcantarillado,� la�escala�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�no�alcanza�a�ordenar� las� redes�de�abastecimiento�o�saneamiento�que,�comúnmente,�se�denominan�en�baja,�
quedando�atribuida�esta�ordenación�al�planeamiento�municipal�o�al�planeamiento�de�desarrollo�o�ejecución�de�éste�que�se�establezca.�No�obstante�lo�anterior,�resulta�un�objetivo�del�PHT�el�que�se�extiendan�las�redes�de�alcantarillado��por� las�
administraciones,�al�objeto�de�aumentar�el�caudal�colectado�y�tratado�en�estaciones�depuradoras.��

� Finalmente,�en� lo�que�se� � refiere�al�Bloque�de�Suministro�del�Agua�para�Riego�es�necesario�señalar�que� las�propuestas�y�actuaciones�que�pretende�recoger�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son� inicialmente� las�propuestas�desde� la�Consejería�de�
Agricultura�de�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias,�en�el�marco�de�la�coordinación�intersectorial�que�debe�establecerse�entre�los�sectores�del�agua�y�el�agrícola.�El�PHT�pretende�definir�Sistemas�Territoriales�Agrohidráulicas�a�los�efectos�de�evaluar�
oferta�y�demanda�de�recursos�hídricos�y�establecer�las�previsiones�necesarias�para�su�satisfacción,�excediendo�de�su�ámbito�competencial�la�plena�definición�de�las�infraestructuras�agrohidráulicas�que�deben�ser�implantadas�sobre�el�territorio,�y�
mucho�menos�las�infraestructuras�en�baja�o�hasta�las�acometidas�a�pie�de�finca.��

No�obstante�lo�anterior�se�estima�necesario�abordar�un�estudio�de�necesidades�de�almacenamiento�agrohidráulico�en�la�zona,�conjuntamente�con�el�EPEL�Balten�y�la�administración�competente�en�agricultura.�

�

PROPUESTAS�

�������A la�vista�de�lo�analizado,�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�deberá:�

Valorar�la�inclusión�de�aquellas��infraestructuras�propuestas�por�el�Ayuntamiento�de�El�Sauzal�en�sus�Bloques�de��Abastecimiento�del�Agua�a�Poblaciones�y�Saneamiento�del�Agua�Residual�que�se�incluyen�en�los�Sistemas�Territoriales�Específicos.�

Mantener�los�criterios�seguidos�en�el�Avance,�relativos�a�la�no�ordenación�exhaustiva�de�las�infraestructuras�de�recogida�del�agua�residual�en�baja,�o�alcantarillado.�

Incluir�en�el�Programa�de�Actuaciones�del�PHT�la�elaboración�–�conjuntamente�con�el�EPEL�Balten�y�la�administración�de�agricultura��sobre�las�necesidades�de�infraestructuras�agrohidráulicas�de�almacenamiento�de�agua�en�la�zona�agrohidráulica�
en�la�que�se�encuadra�El�Sauzal.��

�
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�

ALTERNATIVAS�MHT�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�por�los�distintos�agentes�participantes�plantean�diversas�visiones�y�sensibilidades�sobre�el�tema�de�las�Alternativas�del�Modelo�del�Plan�Hidrológico,�desde�diferentes�enfoques�:�

Necesidad�de�centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales�y�en�la�desalación�de�agua�de�mar�vinculada�a�las�energías�renovables�

Replanteamiento�del�presunto�modelo�maximizador�propuesto�en�el�PHT,�evaluando�en�detalle�otro�modelo�en�el�que�el�recurso�agua�se�aborde�desde�las�perspectivas�sociales�y�ambientales,�y�no�solo�económica.�

Insuficiencia� de� la� definición� comparada� de� alternativas,� en� cuanto� que� no� se� establecen� objetivos� cuantificables� que� puedan� ser� medibles� y� comparables� en� el� tiempo� respecto� al� objetivo� de� minimizar� la� contaminación� de� las� aguas�
subterráneas,�y�prevenir�el�deterioro�cualitativo�y�cuantitativo�de�las�masas�de�agua�superficiales.�

Necesidad�de�aclaración�de�las�razones�por�la�que�se�opta�por�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�la�Alternativa�de�Cambio�en�la�que,�según�algunas�aportaciones,�se�consigue�una�mejora�más�significativa�respecto�de�la�situación�actual.���

Necesidad�de�que�se�considere�la�Alternativa�Cero,�no�considerada�en�el�PP/Av�del�PHT.��

El�Ayuntamiento�de�Tegueste,�por�su�parte,�comparte�la�elección�de�la�Alternativa�de�Transición�por�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�por�los�siguientes�motivos:�

� Equilibrio�más�adecuado�entre�el�nivel�y�alcance�en�la�consecución�de�objetivos�estratégicos�y�de�sostenibilidad,�y�el�realismo�de�los�recursos�y�esfuerzos�integrales�para�alcanzarlos.�

� Objetivos�ambiciosos�pero�no�maximalistas,�en�el�ahorro�y�la�reducción�de�la�demanda.�

� Dos�grandes�restos�en�los�recursos:�moderación�de�las�extracciones�y�su�sustitución�por�agua�regenerada�y�desalada.�

� Cambio�del�Modelo�Hidrológico�a�medio�plazo�

ANÁLISIS�

En�lo�que�se�refiere�a�la�NECESIDAD�DE�CENTRAR�EL�MODELO�en�Depuración�y�Reutilización�de�Aguas�Residuales�y�en�Desalación�de�Agua�de�Mar�con�energías�renovables,�debe�significarse�que�las�tres�Alternativas�que�se�plantean�en�el�documento�de�PP/Av�
del�PHT��parten�de�un�doble�consenso�compartido�por�todas�ellas�:��

� objetivos�comunes�a�largo�plazo�(legal�y�normativamente�mandatados)�

� incapacidad�del�modelo�actual�(existente)�para�alcanzar�esos�objetivos.��

Quedan�centrados�así�tanto�el�escenario�reconocido�de�partida�como�el�escenario�compartido�de�destino,�con�lo�que�las�Alternativas�de�Adaptación,�de�Cambio�y�de�Transición�quedan�configuradas�como�rutas�cuyas�diferencias�atienden�esencialmente��a�sus�
desenvolvimientos�en�términos�de�grado�de�funcionalidad�y�grado�de�viabilidad.�En�consecuencia,� las� tres�alternativas�deben�obligatoriamente�confluir�en�un�mismo�escenario�de�destino,�por� lo�que�son�tres�opciones�o�maneras�de�aplicar�de� ritmos�y�
profundidades�a�las�actuaciones�precisas.��La�distinción�entre�ellas�se�basa�en�que�requieren�diferentes�niveles�de�compromiso�respecto�a�las�tendencias�pesadas�del�modelo�preexistente,�las�capacidades�y�costes�sociales�ambientales�económicos,�el�pautado�
de�las�actuaciones,�las�diferentes�coyunturas�posibles,�etc.��

�
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Respecto�a�la�vinculación�de�las�energías�renovables�a�procesos�de�depuración�y�regeneración�de�las�aguas�residuales�y�a�la�desalación�del�agua�de�mar,�se�entiende�que�esta�opción�pormenorizada�debe�analizarse�en�cada�actuación�en�términos�de�viabilidad.�
El�PHT�entiende�además�que�esta�vinculación�a�renovables�debe�resolverse�en�el�marco�global�del�sistema�eléctrico�insular.�Actualmente�se�está�a�la�espera�de�pronunciamientos�legislativos�relevantes�tanto�para�las�renovables�como�para�el�autoconsumo.�

�

Respecto�al�CARÁCTER��MAXIMIZADOR�del�modelo�a�proponer,�el�PHT�ha�sido�altamente�sensible�a�ese�riesgo.�En�este�sentido�se�ha�huido�explícitamente�de�los�modelos�que�privilegian�la�oferta�de�recurso�frente�a�su�demanda,�esto�es,�de�considerar�la�
demanda�como�una�cifra� inevitable�sobre� la�que�no�cabe� intervenir�y�que�se�debe�equilibrar�automáticamente�con� la�correspondiente�oferta.�De�hecho,�en� las� tres�Alternativas�de�modelo,�el�PP/Av�del�PHT�apuesta�por�una�disminución�de� los�recursos�
procedentes�de�las�aguas�subterráneas�y�su�sustitución�por��de�recursos�procedentes�la�producción�industrial�(reutilización�y�desalación).�

El�Modelo�del�PHT�pretende�dar�satisfacción�a�las�demandas�hídricas�requeridas�por�los�diferentes�sectores�de�la�sociedad,�de�la�economía�y�del�medio�ambiente�de�Tenerife�configurando�el�paquete�de�oferta�de�recurso�que�se�ha�considerado�más�eficiente�
y�sostenible.�

El�Modelo�del�PHT�pretende�la�valorización�social,�ambiental�y�económica�del�recurso�agua�incidiendo�equilibradamente�en�la�gobernanza�de�la�demanda�y�de�la�oferta,�desde�la�posición�y�las�reglas�históricas�de�la�ancestral�cultura�del�agua�de�Tenerife.�

En�este�sentido,�es�evidente�que�la�progresiva�disminución�del�recurso�hídrico�natural�debe�influir�en�la�optimización�de�las�asignaciones�de�volúmenes�a�usos,�pero�en�ningún�caso�se�plantea�la�disponibilidad�del�recurso�agua�como�elemento�limitante�de�la�
estrategia�de�futuro�de�Tenerife.�

De�otra�parte,�el�CIATF�entiende�que�las�explicaciones�de�los�aspectos�anteriores,�probablemente�han�tenido�un�desarrollo�mejorable�en�el�texto�del�documento�de�PP/Av.�Aspecto�del�que�se�toma�nota�a�efectos�de�aplicar�mejoras�a�la�estructura�del�mensaje�
de�comunicación.�

En�cuanto�a�la�COMPARACIÓN�DE�ALTERNATIVAS�y�a�las�razones�que�avalan�la�adopción�de�la�Alternativa�de�Transición�frente�a�las�demás�alternativas�planteadas,�resulta�necesario�señalar�que�la�evaluación�ambiental�estratégica�del�PHT�se�realizó,�en�la�fase�
de�PP/Avance,�a�la�escala�global�con�consideraciones�generales�–�pero�suficientes�����ligadas�al�modelo�de�recursos�y�a�los�bloques�funcionales,�ajustadas�al�nivel�de�definición�requerido�en�esta�fase�del�Plan.�

Respecto�a�la�consideración�de�las�alternativas�el�CIATF�considera�que��documentación�del�PP/Av�ha�permitido�evaluarlas��transversalmente�con�la�concreción�suficiente�para�su�comprensión�y�elección.�Sin�embargo,�debe�ponerse�de�relieve�la�necesidad�de�
compromiso�entre�la�profundidad�de�la�documentación�elaborada�y�el�cumplimiento�de�plazos�para�la�elaboración�de�las�mismas.�

Como�línea�de�trabajo�se�plantea�que�en�la�documentación�para�la�Aprobación�Inicial�se�realice�la�evaluación�ambiental�a�escala�de�bloque�temático,�y�de�tipologías�de�medidas.�Esta�evaluación�se�complementará�–por�su�trascendencia�territorial���con�el�
análisis�ambiental�de�las�infraestructuras�de�primer�nivel�de�cada�bloque�del�modelo�funcional.��

Respecto�a� la�ELECCIÓN�DE�LA�ALTERNATIVA�DE�TRANSICIÓN� � frente�al� resto�de�Alternativas�debe�decirse�que�en�el�proceso�de�evaluación�multicriterio�ha�quedado�constatado�que�es� la�Alternativa�que�alcanza�el�equilibrio�más�estable�entre� retos�y�
requerimientos.�

Si�bien�es�cierto�que�la�alternativa�de�cambio�supone�una�disminución�más�destacada�del�aprovechamiento�de�recursos�subterráneos�y�de�la�demanda�total�de�agua,�también�es�cierto�que�implica�una�mayor�presión�sobre�el�sistema�energético�insular�y�una�
mayor�producción�de�aguas�de�rechazo�(salmueras),�ya�que�el�incremento�de�producción�industrial�necesario�para�disminuir�la�captación�de�aguas�subterráneas�requiere�un�mayor�gasto�energético�y�una�mayor�producción�de�residuos.�Además,�el�grado�de�
incorporación�de�nuevas�infraestructuras�es�mayor�en�la�Alternativa�de�Cambio�respecto�a�la�de�Transición,�afectando�más�al�territorio.�

�
Como�puede�verse�en�la�representación�gráfica�de�algunos�indicadores,�la�Alternativa�de�Cambio�presenta�un�conjunto�de�bondades�cuyo�coste�en�términos�de�nivel�de�concertación�socioeconómica�(incrementos�tarifarios�a�la�población,�restricción�de�
derechos�otorgados,�etc)�y�de�requerimientos�de�inversión�y�gasto�(en�implantación�de�infraestructuras�y�en�explotación�de�instalaciones)�la�harían�inviable.�

El�CIATF�entiende�que�la�Alternativa�de�Transición�que�se�propone�es�la�única�viable,�toda�vez�que�la�Adaptada�no�responde�al�nivel�de�exigencia�social�y�ambiental�actualmente�reivindicable,�y�la�de�Cambio�no�responde�al�grado�de�realismo�y�compromiso�con�
las�capacidades�actuales�de�nuestra�sociedad.��

Por�lo�que�respecta�a�la�ALTERNATIVA�CERO�debe�señalarse�que�en�aplicación�de�la�DMA�la�posibilidad�de�no�redactar�y�aprobar�el�Plan�Hidrológico�queda�excluida�pues�la�citada�Directiva�contiene�un�mandato�claro�y�directo�que�obliga�a�la�elaboración�de�un�
Plan�Hidrológico�para�cada�una�de�las�Demarcaciones�Hidrológicas�contenidas�en�su�ámbito�de�aplicación.��



Sin�embargo,� la� Ley�9/2006�sobre�Evaluación�de�efectos�de�determinados�planes�y�programas� sobre�el�medio�ambiente�obliga�a�considerar� la�Alternativa�Cero�durante�el�procedimiento�de�evaluación�ambiental�estratégica�entendida�ésta� como�“la�no�
realización�de�dicho�plan�o�programa”.�Por�su�parte,�el�Documento�de�Referencia�para�elaborar�el�Informe�de�Sostenibilidad�de�los�Planes�Hidrológicos�Insulares�en�el�apartado�5�del�Anejo,�considera�que�en�caso�de�revisión�de�un�plan�hidrológico�“la�opción�
cero�será�el�plan�actual”.��

�
Así�pues,�y�teniendo�en�cuenta�que�para�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�existe�un�Plan�Hidrológico�vigente,�la�opción�cero�equivale�a�la�Alternativa�Tendencial,�que�consiste�en�continuar�con�las�líneas�de�actuación�previstas�por�el�vigente�Plan�
Hidrológico.�Respecto�a�esta�Alternativa,�la�Memoria�de�Ordenación�(pp.�6)�señala�que�el�Plan�no�la�ha�incluido�ya�que�esta�opción�consolidaría�los�incumplimientos�actuales�de�los�objetivos�estratégicos�de�la�planificación.��

La�descripción�de�la�Alternativa�Cero�y�su�evaluación�comparada�con�la�Alternativa�de�Transición�ha�sido�abordada�en�el�documento�Adenda�al�Informe�de�Sostenibilidad�del�PHT,�debiendo�incorporarse�la�misma�en�la�Memoria�de�Ordenación�del�documento�
del�PHT�que�se�someta�a�aprobación�inicial.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�manifestado�por�el�Ayuntamiento�de�Tegueste,�y�en�plena�coherencia�con�la�propuesta�del�equipo�redactor,�se�propone:�

Mantener�la�Alternativa�de�Transición�como�configuradora�del��Modelo�del�PHT.��
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�

DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�con�
bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�para�
la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,� lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie�la�viabilidad�de� implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�y�el�Ayuntamiento�de�Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�
cambiar�el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�sólo�
a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�dichas�
condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�su�
adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Debe�saberse�además�que�en�criterios�aislados�y�en�las�muy�pequeñas�aglomeraciones�urbanas�el�tratamiento�del�agua�residual�generada�puede�abordarse�mediante�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�bien�domiciliarios,�bien�colectivos.�

En�criterio�del�CIATF�,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�el�éxito�del�
proceso�de�depuración,��la�ocupación�de�una�importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a�las�poblaciones�y��al�
aire�libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de�insectos,etc.,��condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en�las�proximidades.�A�ello��debe�sumarse�el�impacto�producido�por�el�transporte�de�
los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�
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Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que� los�sistemas�de�depuración�natural� sean�más�exitosos�ambientalmente�que� los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e� industriales� �para�gestionar� los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,� incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente� industriales�)�que�puede�comprometer� la�viabilidad�de� las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto� al� desarrollo� de� un� PLAN� INSULAR� DE� IMPLANTACIÓN� DE� SISTEMAS� DE� DEPURACIÓN�NATURAL� que� evalúe� la� implantación� de� estos� sistemas,� especialmente,� en� Espacios� Naturales� Protegidos,� o� a� la� inclusión� en� el� PHT� de�
localizaciones�concretas�como�las�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�se�considera�que�dadas�las�particularidades�del�territorio,�deben�ser��Proyectos�concretos�de�ejecución�el�marco�de�evaluación�de�su�idoneidad.�

�

PROPUESTAS�

No�procede�incorporar�ninguna�propuesta�al�PHT�que�privilegie�la�implantación�y�desarrollo�de�Sistemas�de�Depuración�Alternativo�ni�frente�a�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�ni�frente�a�sistemas�convencionales�e�industriales.�La�
implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�
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�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

Respecto�a�la�implantación�del�Modelo�Funcional�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�se�planean�las�siguientes�sugerencias:�

Respecto�a�los�Bloques�de�Drenaje�Territorial,�Captación�y�Transporte,�se�efectúa�una�descripción�de�las�propuestas�a�incluir�en�el�municipio�sin�efectuar�propuestas�alternativas�a�las�contenidas�en�el�Avance�del�PHT.�

En�lo�que�se�refiere�al�Bloque�de�Abastecimiento�del�Agua�a�poblaciones,�además�de�los�tres�depósitos�que�prevé�el�PHT,�se�señala�que�el�Plan�de�Abastecimiento�de�Icod�prevé�necesidades�superiores�de�almacenamiento�en�el�municipio.�

En�cuanto�al�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual,�se�señala�que�además�de�la�inversión�ya�efectuada�en�San�Marcos,�se�precisa�una�depuradora�y�un�emisario�submarino�en�la�zona�de�Buen�Paso�así�como�la�extensión�de�las�redes�de�
alcantarillado.��También�se�señala�que�el�municipio�apuesta�por�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural�en�las�zonas�de�medianías.�

Por�lo�que�respecta�al�riego,�se�considera�necesario�abastecer�al�Centro�y�Este�de�la�zona�costera,�donde�la�producción�agrícola�sigue�siendo�amplia.�

Finalmente,�en�el�bloque�de�Suministro�del�Agua�Salobre�Desalinizada,�se�plantea�la�necesidad�de�recoger�la�ampliación�de�la�EDAS�Icod�1.��

Las� sugerencias�del�ayuntamiento� finalizan�planteando,�como�cuestión�generalista,�que�el�peso�que�se�atribuye�a� los�Ayuntamientos�en�el�PHTA�es�demasiado,�no�estando�en�sintonía�con� lo�que�se�expone�en� la�memoria� informativa� respecto�a� la�
distribución�de�competencias�y�organismos�de�gestión,�donde�los�ayuntamientos�tienen�claramente�definidas�sólo�las�competencias�de�abastecimiento�y�saneamiento,�en�base�a�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Bases�de�Régimen�Local.��

ANÁLISIS�

En�el�documento�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,��la�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�de�infraestructuras�hidráulicas�se�efectuó�a�una�escala�que,�si�bien�se�consideró�adecuada�para�a�esta�primera�fase�de�
formulación�del�planeamiento,�requiere�una�concreción�posterior�en�las�siguientes�fases�de�aprobación�a�los�efectos�de�permitir�su�traslación�al�territorio�y�a�otros�instrumentos�de�ordenación.�Por�tanto,�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial�
deberá�incluir�una�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�suficientemente�cercana�al�territorio.��

Vistas�las�propuestas�del�Ayuntamiento�de�Icod�de�Los�Vinos�en�cuanto�a�la�implantación�del�Modelo�Funcional�del�PHT�en�su�territorio,�debe�decirse:�

� Por�lo�que�respecta�a�las�infraestructuras�de�Almacenamiento�del�Agua�a�situar�en�su�territorio,�se�estudiará�la�posibilidad�de�incluir�otras�infraestructuras�distintas�de�las�ya�incluidas�en�el�Avance�del�PHT.�No�obstante�lo�anterior,�debe�señalarse�a�que�
no�será�contraria�a�la�ordenación�del�PHT��(y�así�se�hará�constar�en�su�Normativa)�el�desarrollo�de�infraestructuras�hidráulicas�que�no�estén�expresamente�incluidas�en�el�PHT,�si�éstas�no�son�contrarias�a�su�ordenación.���

� Por�lo�que�respecta�a�las�propuestas�efectuadas�respecto�al�Bloque�de�Saneamiento,�debe�señalarse�que�el�documento�de�Avance�del�PHT�ya�contiene�como�elementos�planificados�una�EDAR�y�un�Emisario�Submarino�en�el�municipio,�adicionales�a�la�
ETAR�y�Emisario�Submarino�de�San�Marcos.�En�este�sentido,�debe�señalarse�que�en�la�zona�el�PHT�prevé�a�largo�plazo�el�desarrollo�de�un�sistema�de�saneamiento�que�integre�los�municipios�de�Icod�de�Los�Vinos,�La�Guancha�y�San�Juan�de�la�Rambla,�
recogiendo�y�tratando�todas�las�aguas�en�una�EDAR�comarcal.�No�obstante,�hasta�tanto�se�desarrolle�la�red�de�colectores�y�conducciones�generales,�a�corto�y�medio�plazo,�se�prevé�tratar�en�esta�EDAR�las�aguas�procedentes�del�municipio�de�Icod,�
siendo�depuradas�las�aguas�de�los�otros�dos�municipios�en�otra�EDAR,�a�ubicar�en�litoral�del�municipio�de�La�Guancha.�La�ubicación�definitiva�de�esta�EDAR�en�la�zona�de�Buen�Paso�o�en�otra�zona�del�municipio,�se�determinará�en�el�documento�para�
la�aprobación�inicial�del�PHT.���

� En�cuanto�a� la�definición�de� la�red�de�recogida�del�agua�residual�generada�o�alcantarillado,� la�escala�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�no�alcanza�a�ordenar� las�redes�de�abastecimiento�o�saneamiento�que,�comúnmente,�se�denominan�en�baja,�
quedando�atribuida�esta�ordenación�al�planeamiento�municipal�o�al�planeamiento�de�desarrollo�o�ejecución�de�éste�que�se�establezca.�No�obstante�lo�anterior,�resulta�un�objetivo�del�PHT�el�que�se�extiendan�las�redes�de�alcantarillado��por� las�
administraciones,�al�objeto�de�aumentar�el�caudal�colectado�y�tratado�en�estaciones�depuradoras.��

� Respecto�al�Bloque�de�Suministro�del�agua�salobre�desalinizada,�bebe�señalarse�que�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�prevé� la�ampliación�de� la�EDAS�de� Icod�1,�una�actuación�que�se�considera� imprescindible�para�aumentar�el�agua�
destinada�al�abasto�a�poblaciones�que�cumpla�con�los�criterios�sanitarios�exigidos�en�el�Real�Decreto�140/2003.��

De�otra�parte,�debe�señalarse�que�en�materia�de�gestión�del�Ciclo�Funcional�del�Agua�y�ejecución�de�las�infraestructuras�necesarias�para�su�adecuada�implantación,�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�debe�articular�de�manera�adecuada�las�relaciones�entre�las�
instancias�municipales�–�los�Ayuntamientos�–�e�Insulares�–�el�propio�Consejo�Insular�de�Aguas,�respectando�las�disposiciones�contenidas�en�la�normativa�vigente,�tanto�en�la�Ley�de�Bases�del�Régimen�Local�como�en�la�Ley�de�Aguas.��

�
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PROPUESTAS�

Mantener�las�propuestas�contenidas�en�el�Avance�del�PHT�en�relación�con�la�implantación�de�una�Estación�Depuradora�y�Emisario�Submarino�en�Icod�de�Los�Vinos,�complementario�a�la�ETAR�de�San�Marcos�así�como�la�ampliación�de�la�EDAS�de�
Icod�1.��



AYUNTAMIENTO�DE�SANTA�ÚRSULA�

Registro�de�Entrada�nº�4549�de�9�09�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

�

LLUVIA�HORIZONTAL�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�planteado�que,�desde�el�Plan�Hidrológico.�

Debería�fomentarse�e�impulsarse�el�uso�de�sistemas�de�captación�de�agua�procedente�de�la�lluvia�horizontal.�

ANÁLISIS�

En�Tenerife�existe�un�potencial�importante�para�captar�lluvia�horizontal.La�precipitación�oculta�o�de�niebla�en�algunas�zonas,�y�durante�determinadas�épocas�del�año,�supera�incluso�los�aportes�de�la�lluvia�convencional.�Hasta�ahora�ese�potencial�sólo�se�
había�cuantificado�de�forma�puntual.�

Una�de�las�aportaciones�del�PHT�sobre�esta�materia�ha�sido�el�desarrollo�de�una�metodología�específica�para�la�evaluación�de�la�lluvia�horizontal,�la�cual�se�ha�incorporado�al�modelo�matemático�de�Hidrología�de�Superficie.��

Ello�ha�permitido�cuantificar�territorialmente�el�volumen�de�este�recurso�que�se�capta�de�forma�natural�y���a�través�del�balance�hídrico���determinar�su�incidencia�y�su�distribución�en�la�recarga�del�sistema�acuífero�insular.�

La�contribución�de�la�lluvia�horizontal�es�muy�significativa�en�las�cumbres�de�la�cordillera�central�(dorsal�Este)�y�de�Anaga,�así�como�las�zonas�de�crestas�de�los�macizos�de�Teno�y�de�Tigaiga.��

La�instalación�de�sistemas�de�captación�artificial�de�la�lluvia�horizontal,�para�realizar�un�aprovechamiento�directo�de�este�recurso,�plantea�una�serie�condicionantes�que�habrán�de�tomarse�en�consideración�para�cada�caso�particular.�Entre�ellos�hay�que�
destacar�las�condiciones�climáticas,�las�características�geográficas�y�relieve�del�emplazamiento,�la�irregularidad�temporal�del�recurso,�las�limitaciones�impuestas�por�las�normas�de�protección�ambiental�y�otras�derivadas�de�su�viabilidad�técnico�económica,�
teniendo�en�cuenta�los�volúmenes�a�captar,�así�como�los�costes�de�inversión�y�explotación�del�aprovechamiento�asociado�a�un�determinado�uso.�

PROPUESTAS�
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Incluir�como�medida�del�PHT�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�técnicas�y�sistemas�de�captación�de�lluvia�horizontal,�con�valoración�de�su�viabilidad�técnica,�económica�y�ambiental.�
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�

DEPURACIÓN�ALTERNATIVA�

�

CONTENIDO�

La�implantación�de�sistemas�de�depuración�alternativos,�basados�en�los�tratamientos�naturales��de�muy�baja�carga�ha�sido�planteada�por�diversos�agentes�en�los�términos�que�se�señalan�a�continuación:�

Como�alternativa�al�desarrollo�de�grandes�sistemas�de�recogida,�transporte�y�tratamiento�de�las�aguas�residuales,�se�señala�que�debe�considerarse�la�incorporación�de�sistemas�de�Depuración�Natural�para�tratamientos�a�pequeña�escala�y�con�
bajo�coste,�así�como�la�reutilización�de�sus�aguas.�

Se�propone�el�establecimiento�de�un�Plan�Insular�de�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural�en�núcleos�de�población�rural�donde�no�se�pueda�afrontar�la�depuración�convencional,�y�en�especial�en�aquellos�casos�de�mayor�interés�para�
la�reutilización�agrícola�o�ecológica�de�las�aguas�depuradas�y,�de�forma�prioritaria,�todas�aquellas�entidades�ubicadas�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

El�Ayuntamiento�de�Arico�propone�implantar�un�sistema�de�depuración�biológica�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal,� lo�cual�permitiría�el�aprovechamiento�del�recurso�por�la�cabaña�ganadera�y�aumentaría�la�fauna�
silvestre�de�aves.�

Particularmente,�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�propone�que�se�estudie� la�viabilidad�de� implantar�depuradoras�biológicas�en�Las�Lagunetas,�Las�Portelas,�Teno�Alto�y�Masca�el�Ayuntamiento�de� Icod�de�Los�Vinos�apuesta�por�
cambiar�el�modelo�en�las�medianías�de�Icod,�planteando�un�sistema�de�recogida�y�depuración�natural.��

�

ANÁLISIS�

�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�debe�señalarse�que�los�sistemas�naturales�de�depuración�pueden�solucionar�el�tratamiento�de�las�aguas�procedentes�de�fuentes�de�contaminación�aisladas�y�de�escasa�magnitud,�quedando�condicionada�su�implantación�no�sólo�
a�su�viabilidad�ambiental�sino�también�a�su�viabilidad�socio�económica�y�territorial.�Ello,�porque�su�reducida�escala�y�las�posibles�afecciones�al�entorno�que�pueden�generar,�determina�que�en�algunos�casos�su�explotación�no�sea�compatible�con�dichas�
condiciones.�

En�este�sentido,�el�PHT�entiende�que�las�depuraciones�alternativas��de�muy�baja�carga�,�son�coherentes�con�lo�preconizado�en�el�PHT�para�pequeñas�comunidades,�si�bien�deberá�ser�el�análisis�coste�eficacia�global�de�la�actuación�quien�deberá�dirimir�su�
adecuación�y�encaje�en�cada�caso�particular.��En�todo�caso,�los�tratamientos�basados�en�técnicas�convencionales�e�industriales�son�,�asimismo,�considerados�coherentes�por�el�PHT�para�esos�mismos�entornos�reducidos.��

Debe�saberse�además�que�en�criterios�aislados�y�en�las�muy�pequeñas�aglomeraciones�urbanas�el�tratamiento�del�agua�residual�generada�puede�abordarse�mediante�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�bien�domiciliarios,�bien�colectivos.�

En�criterio�del�CIATF�,�los�sistemas�de�depuración�natural�no�permiten�dar�respuesta�a�los�problemas�de�tratamiento�de�las�áreas�urbanas�o�asentamientos�rurales�de�tamaño�medio�y�grande�ya�que�en�estos�casos�se�requiere,�para�garantizar�el�éxito�del�
proceso�de�depuración,��la�ocupación�de�una�importante�superficie�de�suelo�que,�habitualmente,�no�se�encuentra�disponible.�Además,�y�dado�que�estos�sistemas�se�suelen�encontrar�–por�razones�de�ahorro�energético—�próximos�a�las�poblaciones�y��al�
aire�libre,�sus�afecciones�ambiéntales�pueden�ser�altamente�significativas�debido�a�malos�olores,�presencia�de�insectos,etc.,��condicionando�el�desarrollo�de�otros�usos�en�las�proximidades.�A�ello��debe�sumarse�el�impacto�producido�por�el�transporte�de�
los�residuos�hasta�el�sistema�de�depuración�natural,�en�el�caso�de�que�se�pretenda�su�deslocalización.�

Consecuentemente,�no�es�posible�afirmar�–�con�carácter�generalista�–�que� los�sistemas�de�depuración�natural� sean�más�exitosos�ambientalmente�que� los�sistemas�de�depuración�y�vertido�convencionales�e� industriales� �para�gestionar� los�efluentes�
residuales�de�los�núcleos�rurales�de�población�enclavados�en�Espacios�Naturales�Protegidos.���

Por�los�motivos�anteriores,�la�SOLUCIÓN�DE�IMPLANTAR�SISTEMAS�DE�DEPURACIÓN�NATURAL�como�alternativa�a�otros�sistemas�de�depuración,�debe�efectuarse�previo�análisis��caso�por�caso�evaluando�las�condiciones�de�territoriales,�ambientales�y�de�
entorno�que�resulten�aplicables�a�través�de�su�evaluación�de�coste�y�de�eficacia�global.�

Por�lo�que�respecta�a�la�REUTILIZACIÓN�DE�LAS�AGUAS�DEPURADAS�EN�SISTEMAS�NATURALES,��la�estricta�normativa�de�aplicación�en�materia�de�aguas�regeneradas�para�el�riego�(Real�Decreto�1620/2007)�exige�unos�niveles�de�calidad�que�difícilmente�
pueden�ser�alcanzados�por�sí�solos�en�estos�sistemas�de�depuración�natural,�siendo�preciso,�por�tanto,� incorporar�procesos�adicionales�(como�postratamientos�o�terciarios,�obligatoriamente� industriales�)�que�puede�comprometer� la�viabilidad�de� las�
instalaciones.�

Finalmente,� respecto� al� desarrollo� de� un� PLAN� INSULAR� DE� IMPLANTACIÓN� DE� SISTEMAS� DE� DEPURACIÓN�NATURAL� que� evalúe� la� implantación� de� estos� sistemas,� especialmente,� en� Espacios� Naturales� Protegidos,� o� a� la� inclusión� en� el� PHT� de�
localizaciones�concretas�como�las�planteadas�por�el�Ayuntamiento�de�Buenavista�del�Norte,�se�considera�que�dadas�las�particularidades�del�territorio,�deben�ser��Proyectos�concretos�de�ejecución�el�marco�de�evaluación�de�su�idoneidad.�
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PROPUESTAS�

No�procede�incorporar�ninguna�propuesta�al�PHT�que�privilegie�la�implantación�y�desarrollo�de�Sistemas�de�Depuración�Alternativo�ni�frente�a�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�ni�frente�a�sistemas�convencionales�e�industriales.�La�
implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�también�coherentes�con�el�PHT.�



�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.��

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�de�
aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�de�
alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�EXTENDER�EL�DESARROLLO�DE�LAS�REDES�DE�SANEAMIENTO�A�LA�TOTALIDAD�DE�LOS�NÚCLEOS�URBANOS�DE�LA�ISLA,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla,��lo�que�es�plenamente�coherente�con�lo�qnterior�al�incorporar�a�la�estrategia�de�tratamiento�de�
las�aguas�residuales�los�sistemas�individuales,�u�otros�sistemas�adecuados,�para�los�casos�en�que�no�se�justifique�la�acometida�del�100�%�de�los�habitantes.�

En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir�los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar�las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�garantizar�
las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�

Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�y�
sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�EL�MODELO�DEL�PHT�OTORGA�UN�GRAN�PESO�ESPECÍFICO�A�LAS�AGUAS�PROCEDENTES�DE�LA�REUTILIZACIÓN�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�
realistas�en�cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�
de�Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

Respecto�a�la�cuestión�planteada,�se�considera�que:�

El�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Los�objetivos�previstos�en�el��PHT�para�el�saneamiento�de�aguas�residuales�resultan�coherentes�con�la�Normativa�vigente.�
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PROPUESTAS�

Incorporar� al� diagnóstico� del� PHT,� al�menos,� la� información� disponible� relativa� a� la� existencia� de� sistemas� de� colectores� y� estaciones� depuradoras�que� ha� sido� utilizada� como� base� para� elaborar� las� propuestas� del� Bloque� Funcional� de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.�
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�

IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DEL�MODELO�FUNCIONAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

De�los�distintos�Modelos�que�componen�el�Modelo�de�Ordenación�del�Plan�Hidrológico,�el�Modelo�Funcional�es�aquél�que�incide�sobre�el�territorio�y,�por�tanto,�en�la�planificación�al�incluir�el�conjunto�de�infraestructuras�y�servicios�que�interrelacionan�
usos�y�recursos�en�las�distintas�fases�del�ciclo�integral�del�agua.�El�Ayuntamiento�de�Santa�Úrsula�plantea�que�los�planos�de�ordenación�del�PHT�que�recogen�el�modelo�carecen�de�una�escala�adecuada�que�permita�efectuar�valoraciones.��

�

ANÁLISIS�

En�el�documento�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,��la�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�de�infraestructuras�hidráulicas�se�efectuó�a�una�escala�que,�si�bien�se�consideró�adecuada�para�a�esta�primera�fase�de�
formulación�del�planeamiento,�requiere�una�concreción�posterior�en�las�siguientes�fases�de�aprobación�a�los�efectos�de�permitir�su�traslación�al�territorio�y�a�otros�instrumentos�de�ordenación.�Por�tanto,�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial�
deberá�incluir�una�definición�de�los�Sistemas�Territoriales�suficientemente�cercana�al�territorio.��

�

PROPUESTAS�

26

Incluir� planos� de� ordenación� de� los� Sistemas� Territoriales� de� infraestructuras� hidráulicas� a� una� escala� adecuada,� que� permita� efectuar� análisis� competenciales� y� trasladar� las� propuestas� de� ordenación� del� PHT� al� territorio� y� al� resto� de�
planeamiento.��
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CONSEJERÍA�DE�ECONOMÍA�Y�HACIENDA.�GOBIERNO�DE�CANARIAS�

Registro�de�Entrada�nº�5332�de�28�10�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �

�

PROGRAMA�DE�MEDIDAS�

�

CONTENIDO�

El�capítulo�del�Avance�del�PHT�dedicado�al�Plan�de�actuación.�Estrategias�y�medidas,�determina��las�actuaciones�que,�en�razón�de�su�competencia,�han�de�corresponder�al�Gobierno�de�Canarias�y�dentro�de�éste,�a�las�Consejerías�de�Agricultura,�Ganadería,�
pesca�y�Alimentación,�medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial,�obras�Públicas�y�Transportes�y�Sanidad.�Con�carácter�previo�a�la�adopción,�en�su�caso,�del�acuerdo�de�financiación�que�preceda�a�la�aprobación�definitiva�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�por�
parte�del�Gobierno�de�Canarias,�será�preceptiva�la�emisión�de�informe�de�la�Consejería�de�Economía�y�Hacienda,�a�través�de�la�Dirección�General�correspondiente.��

�

ANÁLISIS�

El�art.�26.4�letra�a.)�del�Decreto�12/2004,�de�10�de�febrero,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�Orgánico�de�la�Consejería�de�Economía�y�Hacienda�–�en�la�redacción�vigente�en�el�momento�en�que�se�presentó�este�escrito�de�sugerencias�–�requiere�que�
aquellos� departamentos� concernidos� por� la� atribución� de�medidas� de� actuación� dentro� de� cualquier� plan� identifiquen� si� las�mismas� se� corresponden� con� su� ámbito� competencial� y,� en� su� caso,� evalúen� cuantitativamente� los� concretos� impactos�
económicos�y�financieros�de�las�mismas�sobre�los�ingresos�y�los�gastos�públicos�de�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�y,�asimismo,�que�valoren�sus�repercusiones�y�efectos�sobre�los�escenarios�presupuestarios�plurianuales,�de�conformidad�con�
lo�previsto�en�el�art.�67.2�de�la�Ley�11/2006,�de�11�de�diciembre,�de�Hacienda�Pública�de�Canarias.��

�

PROPUESTAS�

1 2 12 1365 98

�������A la�vista�de�lo�analizado,�no�se�deduce�la�inclusión�de�ninguna�propuesta�en�el�PHT.�
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CONSEJERÍA�DE�OBRAS�PÚBLICAS�Y�TRANSPORTES.�DIRECCIÓN�GENERAL�DE�AGUAS�

Registro�de�Entrada�nº�3218�de�18�06�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �

�

MASAS�DE�AGUA�COSTERAS�

�

CONTENIDO�

En�algunas�de�las�contribuciones�recibidas�se�señala�que�:�

No�existe�información�precisa�para�establecer�el�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�costeras,�ya�que�el�único�estudio�dirigido�a�tal�fin�denominado�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�se�
muestra�como�incompleto�e�insuficiente.�

No�se�han�identificado�adecuadamente�las�presiones�a�las�que�se�someten�las�masas�de�agua�superficial�costeras�

Resultan�insuficientes�las�redes�de�control�consideradas�en�el�PHT.���

Se�considera,�además,�que�el�PHT�debe�establecer�políticas�de�gestión�y�control�del�litoral�orientadas�a:��

Disminuir�en�la�medida�de�lo�posible�el�número�y�grado�de�afección�de�las�zonas�muy�modificadas.�

Cuantificar�y�disminuir�las�afecciones�derivadas�de�la�actividad�de�la�acuicultura�y�dirigirlas�hacia�explotaciones�más�sostenibles�

Cuantificar�el�impacto�producido�por�los�vertidos�desde�tierra�al�mar�y�establecer�prioridades�en�la�financiación�de�infraestructuras�según�niveles�de�gravedad�

Implantar�nuevas�depuradoras�antes�de�los�vertidos�y�su�posterior�incorporación�a�sistemas�de�reutilización�

Traspasar�la�titularidad�de�los�sistemas�de�vertido�de�gestión�supramunicipal�hacia�el�órgano�de�gestión�responsable.�

Revisión�de�la�declaración�de�Zonas�Sensibles�de�la�Isla�para�adaptarlas�a�la�realidad�del�litoral,�a�su�riqueza�natural,�sus�zonas�de�baño�y�su�potencial�turístico�

Cumplir�con�las�competencias�del�CIATF�en�lo�que�se�refiere�a�la�aprobación�de�los�sistemas�de�saneamiento,�depuración�y�vertido.��

De�forma�más�detallada�se�plantea�en�este�proceso�que�:�

Las�medidas�de�regeneración�y�creación�de�playas,�así�como�de�construcción�de�diques�de�protección�incluidas�en�el�“Plan�de�Medidas�de�la�Dirección�General�de�Sostenibilidad�de�la�Costa�y�el�Mar”,�no�van�a�producir�una�mejora�de�la�calidad�de�
las�masas�de�agua�costeras,�ni�van�a�prevenir�su�contaminación.�

El�tenor�literal�del�objetivo�“Restituir�el�transporte�litoral�afectado�por�la�implantación�de�infraestructuras�costeras”,�suscita�dudas�sobre�su�alcance,�dado�que�no�cabe�“restituir”�el�transporte�litoral�una�vez�interrumpido�por�la�ejecución�de�una�
infraestructura.�

�

ANÁLISIS�

La�DMA�ha�venido�a�sumar�al�tradicional�ámbito�terrestre�de�planificación�de�los�Planes�Hidrológicos�las�denominadas�AGUAS�COSTERAS�(constituidas�por�una�franja�de�una�milla�náutica�de�distancia�desde�tierra)�las�cuales,�se�estructuran,�a�efectos�de�la�
Directiva,�en�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS.�
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�De�esta�manera,��durante�el�proceso�de�trasposición�normativa�de�la�DMA�se�extendió�el�ámbito�territorial�de�la�planificación�hidrológica�hasta�el�zócalo�delimitado�por�las�aguas�costeras.�

Todo�ello�sin�redistribución�del�régimen�competencial�de�las�actividades�o�usos�potencialmente�desarrollables�en�las�aguas�costeras�(vertidos�tierra�–�mar,�acuicultura,�actividad�portuaria,�aguas�de�baño,�marisqueo,�etc.),�

El�papel�de�la�planificación�hidrológica�viene�a�reconocerse�en�la�ordenación�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�desde�la�dimensión�determinada�por�su�calidad,�cuya�sostenibilidad�le�es�asignada�en�la�DMA�partiendo�de�la�situación�actual�de�las�
masas�y�de�las�obligaciones�de�calidad�futura�que�–en�virtud�de�la�Normativa�traspuesta—les�será�exigible.�

El�carácter�y�diversidad�de�los�usos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras,�así�como�la�naturaleza�no�consuntiva�de�esos�usos�determina�que�la�planificación�hidrológica�no�determine�la�asignación�de�las�aguas�a�usos�,�siempre�y�cuando�los�mismos�
cumplan�la�doble�condición�de:�

� ser�compatibles�con�los�objetivos�de��calidad�de�las�masas�de�agua�

� constituir�medidas�contempladas�en�las�planificaciones�competentes�(dentro�del�marco�multi�competencial�al�que�ya�se�ha�aludido)��

Respecto�al�contenido�de�este�Descriptor,�debe�reseñarse�que�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�incluido�un�resumen�de�la�información�disponible�respecto�a�la�CARACTERIZACIÓN�Y�DELIMITACIÓN�de�las�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,�
tomando�como�fuente�el�documento�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�elaborado�por�la�Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial�del�Gobierno�de�Canarias.��

Los�resultados�de�este�estudio�se�consideraron�suficientes�para�proceder�a�la�caracterización�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�si�bien,��tal�y�como�fue�analizado�en�el�Descriptor�núm.�2�denominado�“Información�ambiental�DMA”,�se�ha�
detectado�la�necesidad�de�poner��a�disposición�del�público�toda�la�información�relativa�a�esta�caracterización�inicial,�al�objeto�de�garantizar�la�transparencia�de�la�información�así�como�la�necesidad�de�proceder�al�establecimiento�del�ESTADO�DE�CADA�
UNA�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�(entendiendo�como�tal�la�expresión�general�del�estado�de�una�masa�de�agua�superficial,�determinado�por�el�peor�valor�de�su�estado�ecológico�y�de�su�estado�químico).���

Asimismo,�en�el�análisis�del�Descriptor�núm.�2�se�ha�puesto�de�relieve�la�necesidad�de�completar�la�información�relativa�a�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�a�las�masas�de�agua�muy�modificadas�(PRESIONES�SIGNIFICATIVAS�–�IMPACTOS�–�REDES�
DE�CONTROL),�a�cuyo�análisis�nos�remitimos.��

Como�se�ha�dicho�con�anterioridad,�compete�a� la�planificación�hidrológica� � la� incorporación�de� la�variable�“calidad”�como�un�nuevo�y�determinante�elemento�para� la�gestión�de� las�Masas�de�Agua�Superficiales�Costeras�en� la� línea�de�garantizar� la�
consecución�de�los�objetivos�medioambientales�que�la�DMA�les�asigna.��

En�esta�línea,�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,��debe�abordarse��desde��una�perspectiva�integrada�que�reconozca�el�conjunto�de�ordenaciones�que�se�derivan�de�las�competencias�de�otras�Administraciones�(Planes�
que�orden�las�ZEC�costeras,�Estrategia�de�Sostenibilidad�en�la�Costa�y�el�Mar,�Plan�Regional�de�Acuicultura,�PTEO�de�los�recursos�naturales�en�el�medio�marino...)�y�cooperativa�participando�al�nivel�que�le�corresponda�como�garante�de�la�calidad�,�tanto�en�
las�planificaciones�sectoriales�como�en�las��autorizaciones�de�actividades�concretas�que�lo�requieran..��

De�otra�parte,�en�relación�con�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�Y�CONTROL�en�materia�de�aguas�costeras,�el�PHT�debe�tratar�de�integrar�de�forma�coordinada� las�medidas�que�propongan�el�resto�de�Administraciones�con�estricto�cumplimiento�del�marco�
legalmente�establecido.�

En�este�sentido����a�tenor�particular�aludido�explícitamente�en�el�descriptor��,�deben�integrarse�aquellas�medidas�que�la�Dirección�General�de�la�Costa�y�del�Mar�determine�en�sus�Planes�o�Estrategias,�entre�las�cuales�se�han�planteado�la�REGENERACIÓN�
DE�PLAYAS�Y�CONSTRUCCIÓN�DE�ELEMENTOS�DE�PROTECCIÓN,�respecto�a�las�cuales�se�ha�planteado�en�el�proceso�de�participación�que�“no�redundan�en�cumplimiento�del�objetivo�previsto�en�la�DMA��consistente�en�mejorar�la�calidad�de�las�aguas�
costeras”.�Estas�medidas�para�la�recuperación�de�los�valores�geomorfológicos�costeros���como�el�resto�de�medidas��desarrollan�objetivos�propios�de�la�competencia�legalmente�asignada�y�pueden�generar�tanto�impactos�ambientales�positivos�(mejoras�en�
el�litoral),��como�negativos�(afección�a�hábitats�y�especies�marinas,�así�como�sobre�las�poblaciones�de�interés�pesquero).�

En�todo�caso�corresponde�al�procedimiento�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental�del�proyecto�técnico�incluir�las�medidas�correctoras�y�el�programa�de�seguimiento�específico�de�aquellas�variables�ambientales�relacionadas�con�los�impactos�identificados.�.�

Respecto�a�la�sensibilidad�respecto�a�la�APORTACIÓN�DE�SEDIMENTOS�DE�BARRANCOS�a�la�dinámica�litoral��al�efecto�de�profundizar�en�su�conocimiento�,�el�CIATF�participa�de�la�necesidad�de�impulsar�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�esta�
temática�

Todo�ello�desde�la�perspectiva�del�apartado�correspondiente�la�Memoria�de�Ordenación�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�anterior,�se�propone:�

Entender�que�las�medidas�derivadas�del�ejercicio�competencial�de�las�Administraciones�Públicas�en�materia�de�Puertos,�Costas�y�Marina�Mercante,�Medioambiente,�Recursos�Naturales,�etc.,��que�ordenan�o�puedan�ordenar�los�usos�no�consuntivos�
de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�tienen�la�consideración�de�MEDIDAS�en�cuanto�que�se�aplican�sobre�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife��,�si�bien�NO�PERTENECEN�AL�
PROGRAMA�DE�MEDIDAS�DEL�PHT�,�por�cuanto�que�no�se�derivan�de�los�objetivos�directamente�mandatados�al�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��



Entender� que� las�medidas� � derivadas� del� ejercicio� competencial� de� las� Administraciones� Públicas� en�materia� de� Puertos,� Costas� y�Marina�Mercante,�Medioambiente,� Recursos� Naturales,� etc.,� � que� ordenan� o� puedan� ordenar� los� usos� no�
consuntivos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�serán�COHERENTES�con�el�PHT�cuando�no�se�opongan�a�los�objetivos�de�calidad�de�las�masas�de��aguas�superficiales�costeras.�

Reiterar�las�propuestas�previstas�en�el�Descriptor�núm.�2�“Información�Ambiental�DMA”�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�relativas�a�la�necesidad�de�incorporar�determinada�información�al�plan�hidrológico�en�la�siguiente�fase�de�
tramitación.��

Incluir�dentro�de�las�medidas�del�PHT�la�realización�de�estudios�e�investigaciones�específicas�sobre�la�aportación�de�los�sedimentos�de�los�barrancos�a�la�dinámica�litoral.��
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SERVICIO�CANARIO�DE�LA�SALUD.��DIRECCIÓN�GENERAL�DE�SALUD�PÚBLICA�

Registro�de�Entrada�nº�4439�de�7�09�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua��

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��

El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�
estos�objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

12 1365 98 1716 220 2221 2319
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En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve�los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA���en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar� la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�el�de�
“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�4.5�DMA,�
entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,� de�acuerdo�con� todo� lo�anterior� ,� el�PHT�debe�calificar�el�estado�de� las�masas�de�agua� superficiales� y� subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de� las�masas�de�agua�muy�modificadas�y� tomando�como�base�esta� información,�
determinar�si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�propone:�

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�
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�

INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

ANÁLISIS�

EL�PROCESO�DE�PLANIFICACIÓN�HIDROLÓGICA�avanza�necesariamente�apoyándose�en�una�densa�red�de�estudios,�materiales,�contenidos�y�documentos�que���sin�ser�complejos�en�sí�mismos—�no�dejan�de�requerir�de�una�explotación�muy�intensa�de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�
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modelo�
RECURSOS

Programa�de�Medidas

�

�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�COMPARTE�LA�SENSIBILIDAD�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta�forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del�recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.��

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�



Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.�

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�de�
aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�de�
alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�EXTENDER�EL�DESARROLLO�DE�LAS�REDES�DE�SANEAMIENTO�A�LA�TOTALIDAD�DE�LOS�NÚCLEOS�URBANOS�DE�LA�ISLA,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla,�lo�que�es�plenamente�coherente�con�lo�anterior,�al�incorporar�a�la�estrategia�de�tratamiento�de�
las�aguas�residuales�los�sistemas�individuales�u�otros�sistemas�adecuados,�para�los�casos�en�que�no�se�justifique�la�acometida�del�100%�de�los�habitantes�

En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir�los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar�las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�garantizar�
las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�

Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�y�
sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�EL�MODELO�DEL�PHT�OTORGA�UN�GRAN�PESO�ESPECÍFICO�A�LAS�AGUAS�PROCEDENTES�DE�LA�REUTILIZACIÓN�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�
realistas�en�cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�
de�Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

Respecto�a�la�cuestión�planteada,�se�considera�que:�

� El�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Los�objetivos�previstos�en�el��PHT�para�el�saneamiento�de�aguas�residuales�resultan�coherentes�con�la�Normativa�vigente.��
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PROPUESTAS�

De�otra�parte,�se�propone:�

Incorporar� al� diagnóstico� del� PHT,� al�menos,� la� información� disponible� relativa� a� la� existencia� de� sistemas� de� colectores� y� estaciones� depuradoras�que� ha� sido� utilizada� como� base� para� elaborar� las� propuestas� del� Bloque� Funcional� de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

PROGRAMA�DE�MEDIDAS�

�

CONTENIDO�

El�PHT�debería�contener�medidas�en�aplicación�de�lo�dispuesto�en�el�art.�7�de�la�DMA:�

Medidas�de�protección�del�origen,�captación�del�agua,�conducciones,�etc.,��

Medidas�destinadas�a�evitar�el�empeoramiento�o�contaminación�de�las�masas�de�agua�destinadas�a�producir�agua�de�consumo�humano.��

Medidas�destinadas�a�proteger�las�masas�de�agua�destinadas�al�consumo�humano�y,�en�particular,�las�destinadas�a�reducir�el�tratamiento�necesario�para�la�producción�de�agua�de�consumo�humano.��

Medidas�orientadas�a�la�eliminación�de�tramos�abiertos�en�las�conducciones�de�transporte�del�agua�para�abastecimiento.��

�

ANÁLISIS�

El�art.�7�de� la�Directiva�Marco�del�Agua�establece�que�compete�a� los�Estados�miembros� � la�especificación�dentro�de�cada�demarcación�hidrográfica�de�todas� las�masas�de�agua�utilizadas�para� la�captación�de�agua�destinada�al�consumo�humano�que�
proporcionen�un�promedio�de�más�de�10�m3�diarios�o�que�abastezcan�a�más�de�cincuenta�personas�y�todas�las�masas�de�agua�destinadas�a�tal�uso�en�el�futuro�Los�Estados�miembros�efectuarán�un�seguimiento,�de�conformidad�con�el�anexo�V,�de�las�
masas�de�agua�que�proporcionen,�de�acuerdo�con�dicho�anexo,�un�promedio�de�más�de�100�m3�diarios.�

En�lo�que�se�refiere�a�todas�estas�masas�de�agua,�además�de�cumplir� los�objetivos�del�artículo�4,� los�Estados�miembros�velarán�por�que,�en�el�régimen�de�depuración�de�aguas�que�se�aplique�y�de�conformidad�con�la�normativa�comunitaria,�el�agua�
obtenida�cumpla�los�requisitos�de�la�Directiva�80/778/CEE,�modificada�por�la�Directiva�98/83/CE.�

Finalmente,�el�apartado�tercero�de�la�DMA�establece�que�“Los�Estados�miembros�velarán�por�la�necesaria�protección�de�las�masas�de�agua�especificadas�con�objeto�de�evitar�el�deterioro�de�su�calidad,�contribuyendo�así�a�reducir�el�nivel�del�tratamiento�
de�purificación�necesario�para�la�producción�de�agua�potable.�Los�Estados�miembros�podrán�establecer�perímetros�de�protección�para�esas�masas�de�agua”.��

En�relación�con�lo�anterior,�la�Instrucción�de�Planificación�Hidrológica�en�su�art.�4.1.�prevé�la�inclusión�como�Zonas�Protegidas�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�aquellas�zonas�en�las�que�se��realiza�una�captación�de�agua�destinada�a�consumo��humano,�
siempre�que�proporcione�un�volumen�medio�de�al��menos�10�metros�cúbicos�diarios�o�abastezca�a�más�de��cincuenta�personas,�así�como,�en�su�caso,�los�perímetros�de�protección�delimitados.��

En�el�documento�de�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�recogió,�de�manera�muy�somera,�la�información�relativa�a�las�zonas�de�captación�–�presentes�y�futuras�–�de�agua�para�abastecimiento�a�poblaciones,�debido�
a�lo�ya�señalado�en�el�Descriptor�2�“Información�Ambiental�DMA”�respecto�al�proceso�de�conformación�de�los�contenidos�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.�En�este�sentido,�y�como�también�se�reconoce�en�ese�descriptor,�el�documento�que�se�someta�a�
aprobación� inicial� deberá� describir� e� identificar� las� zonas� de� la� Demarcación� en� las� que� se� produce� una� captación� de� agua� para� consumo�humano� que� cumpla� los� umbrales� establecidos� en� la� normativa� (volumen�medio� de� al� �menos� 10�m3/d� o�
abastecimiento�a�más�de��cincuenta�personas)�tanto�en�aguas�superficiales�como�en�aguas�subterráneas.�

Identificadas�estas�zonas,�se�deberá�establecer�las�correspondientes�medidas�para�su�adecuada�protección,�tal�y�como�exige�la�normativa.�

Respecto�a� las�medidas�para�reducir�el�tratamiento�necesario�para�la�producción�de�agua�de�consumo�humano,�debe�señalarse�que�en�nuestra�Demarcación�la�necesidad�de�tratar�el�agua�con�carácter�previo�al�abastecimiento�(en�instalaciones�de�
desalinización�del�agua�salobre)�obedece�a�razones,�fundamentalmente,�de�origen�natural�ya�que�las�aguas�alumbradas�en�la�Demarcación�presentan�concentraciones�de�determinadas�sustancias�(como�el�flúor)�cuyo�origen�es�natural�y,�por�tanto,�no�se�
puede�corregir�a�través�de�la�adopción�de�medidas�concretas.�La�adopción�de�medidas�de�esta�clase�tiene�mucho�más�sentido�cuando�la�captación�del�agua�para�abastecimiento�se�aplica�en�aguas�superficiales�como�ríos�o�lagos,�ya�que�cuanto�mejor�sea�la�
calidad�del�agua�captada,�menor�serán�los�tratamientos�de�potabilización�a�los�que�éstas�deban�ser�sometidas.��

Por�lo�que�se�refiere�a�la�medidas�orientadas�a�la�eliminación�de�tramos�abiertos�en�las�conducciones�de�transporte�del�agua�para�abastecimiento,�debemos�remitirnos�a�las�particularidades�de�la�Red�Básica�de�Transporte�del�Agua�de�la�Demarcación�
Hidrográfica.�Tal�y�como�se�justifica�en�la�Memoria�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�la�mayor�parte�de�los�Canales�de�transporte�del�agua�en�la�Demarcación�son�para�uso�general�lo�cual�implica�que�el�agua�que�discurre�por�los�mismos�puede�ser�aplicada�a�
cualquiera�de�los�usos�previstos�en�el�Plan�Hidrológico,�siempre�y�cuando�cumpla�con�los�objetivos�de�calidad�específicos�para�el�mismo.�Junto�con�estas�conducciones�para�uso�general,�se�adscriben�a�la�Red�Básica�determinadas�conducciones�con�uso�
especializado�en�abastecimiento,�en�las�cuales�se�evitan�los�tramos�abiertos.��

En�todo�caso,�y�a�pesar�de�estas�particularidades,�nada�obsta�para�que�las�conducciones�para�uso�general�vayan�sustituyendo�los�tramos�que�necesiten�reposición�por�secciones�cerradas,�por�lo�cual�el�Consejo�Insular�de�Aguas�viene�subvencionando�desde�
hace�años�esta�línea�estratégica.�
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�

PROPUESTAS�

Se�deberán�establecer�medidas�para�la�protección�de�las�zonas�de�captación�de�agua�para�abastecimiento,�presentes�y�futuras,�con�un�volumen�medio�de�al��menos�10�m3/d�o�abastecimiento�a�más�de��cincuenta�personas�que�se�apliquen�tanto�en�
aguas�superficiales�como�en�aguas�subterráneas.�
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MINISTERIO�DE�INDUSTRIA,�TURISMO�Y�COMERCIO�

Registro�de�Entrada�nº�4496�de�7�09�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �

�

CONTENIDO�

El�Ministerio�informa�que,�dentro�de�su�ámbito�de�competencias,�no�tiene�que�realizar�ninguna�observación�al�documento�de�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

ANÁLISIS�

�

�

PROPUESTAS�

1 2 4 1110 14 19
6
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No�se�deriva�ninguna�propuesta.��
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AEROPUERTOS�ESPAÑOLES�Y�NAVEGACIÓN�AÉREA�(AENA)�

Registro�de�Entrada�nº�4940�de�7�10�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

�

ESTRATEGIA�INTERSECTORIAL:�AEROPUERTOS�Y�NAVEGACIÓN�AÉREA�

�

CONTENIDO�

El�Plan�Hidrológico�deberá�recoger�en�los�Planos�de�Ordenación�la�delimitación�de�los�dos�aeropuertos�y�sus�zonas�de�servicio,�y�en�su�normativa�que�las�determinaciones�del�Plan�que�supongan�interferencia�o�perturbación�en�el�ejercicio�de�las�
competencias�estatales�de�explotación�aeroportuaria,�no�son�de�aplicación�en�los�ámbitos�de�las�Zonas�de�Servicio�de�dichos�Aeropuertos.��

El�Plan�Hidrológico�no�debe�permitir�que�ninguna�edificación,�estructura�u�objeto�sobrepase�las�superficies�limitadoras�de�obstáculos�definidas�por�las�servidumbres�aeronáuticas.�Igualmente,�en�los�ámbitos�más�próximos�a�las�pistas�se�evitarán�
actividades�que�produzcan�humo,�niebla,�perturbaciones�radioeléctricas�o�cualquier�otro�fenómeno�que�suponga�riesgo�para�las�aeronaves.��

El�Plan�Hidrológico�deberá�contar�con�informe�favorable�del�Ministerio�de�Fomento,�el�cual�tiene�carácter�vinculante�en�lo�que�se�refiere�al�ejercicio�de�las�competencias�exclusivas�del�Estado.��

�

ANÁLISIS�

Antes�de�proceder�al�análisis�de�las�consideraciones�expuestas�en�este�informe�competencial,�debe�citarse�la�Disposición�Adicional�Segunda�del�Real�Decreto�2591/1998,�de�4�de�diciembre,�de�Ordenación�de�los�aeropuertos�de�interés�general�y�su�zona�
de�servicio,�citada�según�la�redacción�dada�por�el�Real�Decreto�1189/2011,��en�ejecución�de�lo�dispuesto�por�el�artículo�166�de�la�Ley�13/1996,�de�30�de�diciembre�de�1996,�de�medidas�fiscales,�administrativas�y�del�orden�social:��

“Remisión�al�Ministerio�de�Fomento�de�los�proyectos�urbanísticos�que�afecten�a�la�zona�de�servicio�de�aeropuertos�de�interés�general.�

Las�Administraciones�públicas�competentes�en�materia�de�ordenación�del�territorio�y�urbanismo�remitirán�al�Ministerio�de�Fomento,�antes�de�su�aprobación�inicial�o�trámite�equivalente,�los�proyectos�de�planes�o�instrumentos�generales�de�ordenación�
urbanística�o�territorial,�o�los�de�su�revisión�o�modificación,�que�afecten�a�la�zona�de�servicio�de�un�aeropuerto�de�interés�general�o�a�sus�espacios�circundantes�sujetos�a�las�servidumbres�aeronáuticas�establecidas�o�a�establecer�en�virtud�de�la�Ley�de�
Navegación�Aérea,�al�objeto�de�que�aquél�informe�sobre�la�calificación�de�la�zona�de�servicio�aeroportuaria�como�sistema�general�y�sobre�el�espacio�territorial�afectado�por�las�servidumbres�y�los�usos�que�se�pretenden�asignar�a�este�espacio.�

Este�informe,�que�tendrá�carácter�vinculante�en�lo�que�se�refiere�al�ejercicio�de�las�competencias�exclusivas�del�Estado,�será�emitido�en�el�plazo�de�tres�meses,�transcurrido�el�cual�sin�que�el�informe�sea�evacuado,�se�podrá�continuar�con�la�tramitación�
de�los�planes�o�instrumentos�generales�de�ordenación�territorial�o�urbanística.�En�el�supuesto�de�que�la�Administración�pública�competente�no�aceptara�las�observaciones�formuladas�por�el�Ministerio�de�Fomento,�no�podrá�procederse�a�la�aprobación�
definitiva�de�los�planes�o�instrumentos�urbanísticos�y�territoriales�en�lo�que�afecte�al�ejercicio�de�las�competencias�exclusivas�del�Estado”�

En�virtud�de�este�artículo,�el�informe�emitido�por�el�Ministerio�de�Fomento�tendrá�carácter�preceptivo�y�vinculante�en�todo�lo�referido�a�las�competencias�exclusivas�del�Estado.��

En�cuanto�a�que�el�PHT�deberá�incluir�las�delimitaciones�perimetrales�de�los�Aeropuertos�Tenerife�–�Norte�y�Tenerife�–�Sur,�debe�estimarse�esta�sugerencia�e�incluir�en�la�documentación�en�planos�del�PHT�las�Zonas�de�Servicio�Aeroportuaria�de�los�
Aeropuertos�Tenerife�Norte�y�Tenerife�Sur�definidas�en�sus�correspondientes�Planes�Directores�aprobados,�respectivamente,�por�Orden�del�Ministerio�de�la�Presidencia�de�5�de�septiembre�de�2001�(BOE�nº�219,�de�12�de�septiembre)�y�por�Orden�del�
Ministerio�de�Fomento�de�14�de�marzo�de�2002�(BOE�nº�71,�de�23�de�marzo)�complementado�por�Orden�del�Ministerio�de�Fomento�de�27�de�febrero�de�2004�(BOE�nº�54,�de�3�de�marzo).��

�
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También�deberá�incluir�el�PHT�los�Planos�de�las�Servidumbres�Aeronáuticas�de�los�Aeropuertos�de�Tenerife�Norte�y�Tenerife�Sur,�y�la�instalación�radioeléctrica�de�ayuda�a�la�navegación�aérea�VOR/DME,�de�la�Cruz�de�Taborno,�definidas�en:�

� Ley�48/0960,�de�21�de�julio,�sobre�Navegación�Aérea.�

� Decreto�584/72,�de�24�de�febrero,�de�Servidumbres�Aeronáuticas,�modificado�por�Decreto�2490/1974,�de�9�de�agosto,�y�por�Real�Decreto�1541/2003,�de�5�de�diciembre.�

� Real�Decreto�2023/1976,�de�30�de�julio,�por�el�que�se�establecen�las�nuevas�servidumbres�aeronáuticas�del�Aeropuerto�de�Tenerife.�

� Real�Decreto�2061/2004,�de�11�de�octubre,�por�el�que�se�modifican�las�servidumbres�aeronáuticas�del�Aeropuerto�de�Tenerife�Sur.�

� Propuesta�de�Servidumbres�Aeronáuticas�contenidas�en�el�Plan�Director�del�Aeropuerto�Tenerife�Norte�y�del�Aeropuerto�Tenerife�Sur.�

� Real�Decreto�2033/1986,�de�28�de�junio,�por�el�que�se�establecen�las�servidumbres�de�la�instalación�radioeléctrica�de�ayuda�a�la�navegación�aérea�VOR/DME�de�la�Cruz�de�Taborno�(Tenerife).��

�

PROPUESTAS�

Incluir�en�la�documentación�gráfica�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�las�delimitaciones�perimetrales�de�los�Aeropuertos�Tenerife�–�Norte�y�Tenerife�–�Sur�así�como�los�Planos�de�las�Servidumbres�Aeronáuticas�de�los�Aeropuertos�de�Tenerife�Norte�
y�Tenerife�Sur,�y�la�instalación�radioeléctrica�de�ayuda�a�la�navegación�aérea�VOR/DME,�de�la�Cruz�de�Taborno.�

Incluir�en�la�Normativa�del�PHT�las�cautelas�necesarias�en�relación�con�la�realización�de�actuaciones�en�el�entorno�de�los�Aeropuertos�TF�–�N�y�TF�–�S.��
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MINISTERIO�DE�FOMENTO:�PUERTOS�DEL�ESTADO�

Registro�de�Entrada�nº�4959�de�07�10�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �

�

MASAS�DE�AGUA�COSTERAS�

�

CONTENIDO�

En�algunas�de�las�contribuciones�recibidas�se�señala�que�:�

No�existe�información�precisa�para�establecer�el�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�costeras,�ya�que�el�único�estudio�dirigido�a�tal�fin�denominado�“caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�canarias.�Isla�de�tenerife”�se�
muestra�como�incompleto�e�insuficiente.�

No�se�han�identificado�adecuadamente�las�presiones�a�las�que�se�someten�las�masas�de�agua�superficial�costeras�

Resultan�insuficientes�las�redes�de�control�consideradas�en�el�pht.���

Se�considera,�además,�que�el�PHT�debe�establecer�políticas�de�gestión�y�control�del�litoral�orientadas�a:��

Disminuir�en�la�medida�de�lo�posible�el�número�y�grado�de�afección�de�las�zonas�muy�modificadas.�

Cuantificar�y�disminuir�las�afecciones�derivadas�de�la�actividad�de�la�acuicultura�y�dirigirlas�hacia�explotaciones�más�sostenibles�

Cuantificar�el�impacto�producido�por�los�vertidos�desde�tierra�al�mar�y�establecer�prioridades�en�la�financiación�de�infraestructuras�según�niveles�de�gravedad�

Implantar�nuevas�depuradoras�antes�de�los�vertidos�y�su�posterior�incorporación�a�sistemas�de�reutilización�

Traspasar�la�titularidad�de�los�sistemas�de�vertido�de�gestión�supramunicipal�hacia�el�órgano�de�gestión�responsable.�

Revisión�de�la�declaración�de�zonas�sensibles�de�la�isla�para�adaptarlas�a�la�realidad�del�litoral,�a�su�riqueza�natural,�sus�zonas�de�baño�y�su�potencial�turístico�

Cumplir�con�las�competencias�del�ciatf�en�lo�que�se�refiere�a�la�aprobación�de�los�sistemas�de�saneamiento,�depuración�y�vertido.��

De�forma�más�detallada�se�plantea�en�este�proceso�que�:�

Las�medidas�de�regeneración�y�creación�de�playas,�así�como�de�construcción�de�diques�de�protección�incluidas�en�el�“plan�de�medidas�de�la�dirección�general�de�sostenibilidad�de�la�costa�y�el�mar”,�no�van�a�producir�una�mejora�de�la�calidad�de�las�
masas�de�agua�costeras,�ni�van�a�prevenir�su�contaminación.�

El�tenor�literal�del�objetivo�“restituir�el�transporte�litoral�afectado�por�la�implantación�de�infraestructuras�costeras”,�suscita�dudas�sobre�su�alcance,�dado�que�no�cabe�“restituir”�el�transporte�litoral�una�vez�interrumpido�por�la�ejecución�de�una�
infraestructura.�

�

ANÁLISIS�

La�DMA�ha�venido�a�sumar�al�tradicional�ámbito�terrestre�de�planificación�de�los�Planes�Hidrológicos�las�denominadas�AGUAS�COSTERAS�(constituidas�por�una�franja�de�una�milla�náutica�de�distancia�desde�tierra)�las�cuales,�se�estructuran,�a�efectos�de�la�
Directiva,�en�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS.�
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�De�esta�manera,�,�durante�el�proceso�de�trasposición�normativa�de�la�DMA�se�extendió�el�ámbito�territorial�de�la�planificación�hidrológica�hasta�el�zócalo�delimitado�por�las�aguas�costeras.�

Todo�ello�sin�redistribución�del�régimen�competencial�de�las�actividades�o�usos�potencialmente�desarrollables�en�las�aguas�costeras�(vertidos�tierra�–�mar,�acuicultura,�actividad�portuaria,�aguas�de�baño,�marisqueo,�etc.),.�

�

El�papel�de�la�planificación�hidrológica�viene�a�reconocerse�en�la�ordenación�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�desde�la�dimensión�determinada�por�su�calidad,�cuya�sostenibilidad�le�es�asignada�en�la�DMA�partiendo�de�la�situación�actual�de�las�
masas�y�de�las�obligaciones�de�calidad�futura�que�–en�virtud�de�la�Normativa�traspuesta—les�será�exigible.�

El�carácter�y�diversidad�de�los�usos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras,�así�como�la�naturaleza�no�consuntiva�de�esos�usos�determina�que�la�planificación�hidrológica�no�determine�la�asignación�de�las�aguas�a�usos�,�siempre�y�cuando�los�mismos�
cumplan�la�doble�condición�de:�

ser�compatibles�con�los�objetivos�de��calidad�de�las�masas�de�agua�

constituir�medidas�contempladas�en�las�planificaciones�competentes�(dentro�del�marco�multi�competencial�al�que�ya�se�ha�aludido)��

�

Respecto�al�contenido�de�este�Descriptor,�debe�reseñarse�que�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�incluido�un�resumen�de�la�información�disponible�respecto�a�la�CARACTERIZACIÓN�Y�DELIMITACIÓN�de�las�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,�
tomando�como�fuente�el�documento�“Caracterización�y�análisis�de�la�calidad�de�las�aguas�costeras�de�Canarias.�Isla�de�Tenerife”�elaborado�por�la�Consejería�de�Medio�Ambiente�y�Ordenación�Territorial�del�Gobierno�de�Canarias.��

Los�resultados�de�este�estudio�se�consideraron�suficientes�para�proceder�a�la�caracterización�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�si�bien,��tal�y�como�fue�analizado�en�el�Descriptor�núm.�2�denominado�“Información�ambiental�DMA”,�se�ha�
detectado�la�necesidad�de�poner��a�disposición�del�público�toda�la�información�relativa�a�esta�caracterización�inicial,�al�objeto�de�garantizar�la�transparencia�de�la�información�así�como�la�necesidad�de�proceder�al�establecimiento�del�ESTADO�DE�CADA�
UNA�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�(entendiendo�como�tal�la�expresión�general�del�estado�de�una�masa�de�agua�superficial,�determinado�por�el�peor�valor�de�su�estado�ecológico�y�de�su�estado�químico).���

Asimismo,�en�el�análisis�del�Descriptor�núm.�2�se�ha�puesto�de�relieve�la�necesidad�de�completar�la�información�relativa�a�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�a�las�masas�de�agua�muy�modificadas�(PRESIONES�SIGNIFICATIVAS�–�IMPACTOS�–�REDES�
DE�CONTROL),�a�cuyo�análisis�nos�remitimos.��

Como�se�ha�dicho�con�anterioridad,�compete�a� la�planificación�hidrológica� � la� incorporación�de� la�variable�“calidad”�como�un�nuevo�y�determinante�elemento�para� la�gestión�de� las�Masas�de�Agua�Superficiales�Costeras�en� la� línea�de�garantizar� la�
consecución�de�los�objetivos�medioambientales�que�la�DMA�les�asigna.��

En�esta�línea,�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�MASAS�DE�AGUA�SUPERFICIALES�COSTERAS,��debe�abordarse��desde��una�perspectiva�integrada�que�reconozca�el�conjunto�de�ordenaciones�que�se�derivan�de�las�competencias�de�otras�Administraciones�(Planes�
que�orden�las�ZEC�costeras,�Estrategia�de�Sostenibilidad�en�la�Costa�y�el�Mar,�Plan�Regional�de�Acuicultura,�PTEO�de�los�recursos�naturales�en�el�medio�marino...)�y�cooperativa�participando�al�nivel�que�le�corresponda�como�garante�de�la�calidad�,�tanto�en�
las�planificaciones�sectoriales�como�en�las��autorizaciones�de�actividades�concretas�que�lo�requieran..��

De�otra�parte,�en�relación�con�las�POLÍTICAS�DE�GESTIÓN�Y�CONTROL�en�materia�de�aguas�costeras,�el�PHT�debe�tratar�de�integrar�de�forma�coordinada� las�medidas�que�propongan�el�resto�de�Administraciones�con�estricto�cumplimiento�del�marco�



legalmente�establecido.�

En�este�sentido����a�tenor�particular�aludido�explicitamente�en�el�descriptor��,�deben�integrarse�aquellas�medidas�que�la�Dirección�General�de�la�Costa�y�del�Mar�determine�en�sus�Planes�o�Estrategias,�entre�las�cuales�se�han�planteado�la�REGENERACIÓN�
DE�PLAYAS�Y�CONSTRUCCIÓN�DE�ELEMENTOS�DE�PROTECCIÓN,�respecto�a�las�cuales�se�ha�planteado�en�el�proceso�de�participación�que�“no�redundan�en�cumplimiento�del�objetivo�previsto�en�la�DMA��consistente�en�mejorar�la�calidad�de�las�aguas�
costeras”.�Estas�medidas�para�la�recuperación�de�los�valores�geomorfológicos�costeros���como�el�resto�de�medidas��desarrollan�objetivos�propios�de�la�competencia�legalmente�asignada�y�pueden�generar�tanto�impactos�ambientales�positivos�(mejoras�en�
el�litoral),��como�negativos�(afeción�a�hábitats�y�especies�marinas,�así�como�sobre�las�poblaciones�de�interés�pesquero).�

En�todo�caso�corresponde�al�procedimiento�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental�del�proyecto�técnico�incluir�las�medidas�correctoras�y�el�programa�de�seguimiento�específico�de�aquellas�variables�ambientales�relacionadas�con�los�impactos�identificados.�.�

Respecto�a�la�sensibilidad�respecto�a�la�APORTACIÓN�DE�SEDIMENTOS�DE�BARRANCOS�a�la�dinámica�litoral��al�efecto�de�profundizar�en�su�conocimiento�,�el�CIATF�participa�de�la�necesidad�de�impulsar�la�realización�de�estudios�específicos�sobre�esta�
temática�

Todo�ello�desde�la�perspectiva�del�apartado�IX.3�la�Memoria�de�Ordenación�

PROPUESTAS�

Entender�que�las�medidas�derivadas�del�ejercicio�competencial�de�las�Administraciones�Públicas�en�materia�de�Puertos,�Costas�y�Marina�Mercante,�Medioambiente,�Recursos�Naturales,�etc.,��que�ordenan�o�puedan�ordenar�los�usos�no�consuntivos�
de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�tienen�la�consideración�de�MEDIDAS�en�cuanto�que�se�aplican�sobre�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife��,�si�bien�NO�PERTENECEN�AL�
PROGRAMA�DE�MEDIDAS�DEL�PHT�,�por�cuanto�que�no�se�derivan�de�los�objetivos�directamente�mandatados�al�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

Entender� que� las�medidas� � derivadas� del� ejercicio� competencial� de� las� Administraciones� Públicas� en�materia� de� Puertos,� Costas� y�Marina�Mercante,�Medioambiente,� Recursos� Naturales,� etc.,� � que� ordenan� o� puedan� ordenar� los� usos� no�
consuntivos�de�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�en�el�dominio�público�marítimo�terrestre�serán�COHERENTES�con�el�PHT�cuando�no�se�opongan�a�los�objetivos�de�calidad�de�las�masas�de��aguas�superficiales�costeras.�

Reiterar�las�propuestas�previstas�en�el�Descriptor�núm.�2�“Información�Ambiental�DMA”�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras�relativas�a�la�necesidad�de�incorporar�determinada�información�al�plan�hidrológico�en�la�siguiente�fase�de�
tramitación.��

Incluir�dentro�de�las�medidas�del�PHT�la�realización�de�estudios�e�investigaciones�específicas�sobre�la�aportación�de�los�sedimentos�de�los�barrancos�a�la�dinámica�litoral.�
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ECOLOGISTAS�EN�ACCIÓN���TENERIFE�

Registro�de�Entrada�nº�3625�de�14�07�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �

�

IMPACTO�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�

�

CONTENIDO�

En�relación�con�las�distintas�infraestructuras�que�propone�el�documento�de�PP/Av�del�PHT,�se�han�planteado�las�siguientes�consideraciones�durante�el�trámite�de�participación�pública:�

Se�ha�planteado�que�se�efectúen�pequeñas�modificaciones�en�las�infraestructuras�que�se�proponen�en�los�diferentes�Bloques�del�Modelo�Funcional�solicitando�que�se�tengan�en�cuenta�nuevas�actuaciones�o�que�se�considere�la�sustitución�de�las�
propuestas�por�el�PP/Av�del�PHT.��

De�otra�parte,��respecto�a�la�Evaluación�efectuada�para�la��EDAR�de�YCODEN�en�el�Informe�de�Sostenibilidad�Ambiental�(ficha�26)�se�ha�señalado�que�ésta�es�deficiente�por�distintos�motivos,�especialmente,�por�su�afección�a�la�ZEC�Acantilado�
Costero�de�Los�Perros.�

Se�ha�solicitado�la�retirada�de�la�ubicación�prevista�para�la�EDAR�DE�LA�GUANCHA�Y�SAN�JUAN�DE�LA�RAMBLA,�y�del�emisario�submarino�dada�su�posible�afección�a�la�de�la�ZEC�San�Juan�de�La�Rambla.�

En�relación�con�este�Descriptor,�el�escrito�presentado�por�ECOLOGISTAS�EN�ACCIÓN�se�centra,�particularmente,�en�la�ubicación�de�la�EDAR�de�YCODEN�y�en�su�Evaluación�de�Impacto�Ambiental.��

ANÁLISIS�

Las�contribuciones�recibidas�no�cuestionan�el�modelo�funcional�del�PHT,�ni�se�oponen�a�sus�ejes�básicos�de�planificación.��

Las�sensibilidades�se�han�puesto�de�relieve�en�la�implantación�de�los�modelos�en�sistemas�territoriales,�especialmente�en�lo�que�se�refiere�al�bloque�de�saneamiento.�����

Respecto�a�las�SOLICITUDES�RELATIVAS�A�LA�MODIFICACIÓN�DE�LOS�ELEMENTOS�DE�LOS�DISTINTOS�SISTEMAS�ADSCRITOS�A�LOS�BLOQUES�TEMÁTICOS�DEL�MODELO�FUNCIONAL,�debe�señalarse�que�las�propuestas�cursadas�serán�objeto�de�análisis�
específico�en�el�diseño�final�de�los�Sistemas�que�se�incorporará�al�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial.�Las�modificaciones�que�se�planteen�respecto�a�las�propuestas�iniciales,�serán�objeto�de�evaluación�pormenorizada�–�en�su�caso�–�en�la�
siguiente�fase�de�tramitación�del�Plan.�

Aun�lo�anterior,�en�cuanto�a�la�EVALUACIÓN�DE�LA�EDAR�DE�YCODEN�debe�señalarse�que�el�emplazamiento�previsto�para�esta�infraestructura�recogido�en�el�PP/Av�del�PHT�se�encuentra�fuera�de�los�límites�de�la�ZEC�ES7020113�Acantilado�Costero�de�Los�
Perros.�Sin�embargo,�un�pequeño�tramo�del�colector�conecta�la�EDAR�con�el�emisario�submarino�sí�atraviesa�–�por�el�subsuelo�–��dicho�espacio,�en�cuya�implantación�deberán�ser�respetados�los�hábitats�naturales�y�de�especie�que�son�objeto�de�protección�
siendo�preciso�prever�a�nivel�de�proyecto�constructivo�la�restauración�de�aquellos�espacios�que�pudieran�resultar�alterados�por�las�actuaciones.�

En�este�sentido,�en�dicho�proyecto�constructivo�se�deberán�estudiar�los�ajustes�de�trazado�a�llevar�a�cabo�a�fin�de�evitar�las�zonas�con�mejor�calidad�para�la�conservación,�bien�evitando�el�área�del�hábitat�de�la�especie�Anagyris�latifolia,�bien�haciendo�
coincidir�el�trazado�de�las�conducciones�con�el�de�sendas�o�caminos�(con�el�objeto�de�minimizar�el�impacto�durante�la�fase�de�construcción),�buscando�en�su�caso�la�trayectoria�más�eficaz.�

En�cuanto�a�la�EDAR�DE�LA�GUANCHA�Y�SAN�JUAN�DE�LA�RAMBLA,��cabe�señalar�que�en�el�PHT�se�plantea�la�modificación�del�actualmente�poco�eficiente�sistema�de�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales�recogidas�en�el�núcleo�de�San�Juan�de�La�
Rambla,�eliminando�la�EDAR�y�el�pozo�filtrante�ubicados�próximos�a�las�viviendas�y�al�Charco�de�la�Laja�y�derivando�todas�las�aguas�hacia�una�nueva�EDAR�situada�a�más�de�medio�kilómetro�al�Oeste�del�núcleo,�en�el�municipio�de�La�Guancha,�donde�se�
plantea�la�recogida�de�las�aguas�residuales�de�los�municipios�de�La�Guancha�y�San�Juan�de�La�Rambla.�

�Durante�las�fases�de�proyecto�y�de�explotación�de�las�instalaciones,�se�adoptarán�las�medidas�correctoras�necesarias�al�objeto�de�evitar�efectos�indeseados�sobre�el�entorno,�que�incluyan�en�la�preceptiva�declaración�de�impacto�ambiental�
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La�ubicación�de�esta�EDAR�de�La�Guancha�–�San�Juan�de�La�Rambla�no�afecta�ningún�bien�de�interés�cultural,�ni�se�prevé�la�construcción�de�emisario�submarino�alguno�que�pueda�afectar�a�la�ZEC�marina�de�Costa�de�San�Juan�de�La�Rambla�(ES7020126).�����

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�valorado,�se�propone�que�en�las�siguientes�fases�de�tramitación�del�presente�documento:�

Se�estudien�con�carácter�pormenorizado�las�solicitudes�cursadas�por�los�agentes�participantes�en�relación�con�las�modificaciones�en�los�elementos�que�configuran�los�Sistemas�que�componen�los�Bloques�Temáticos�del�Modelo�Funcional�del�PHT,�y�
en�caso�de�que�se�produjeran�modificaciones�en�los�mismos,�que�se�proceda�a�su�adecuada�evaluación�
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�

EVALUACIÓN�AMBIENTAL�DEL�PHT�

�

CONTENIDO�

Respecto�a�la�Evaluación�Ambiental�del�PHT�que�consta�en�el�Informe�de�Sostenibilidad,�se�ha�sugerido�que�la�Evaluación�se�complete�con:��

Un�análisis�por�tipologías�de�infraestructuras�hidráulicas�que�aborde�a�escala�insular�aspectos�estratégicos�tales�como�localización,�necesidad,�concentración�de�infraestructuras�e�instalaciones�anexas,�generación�de�sinergias...�

Un�análisis�de�alternativas�de�ubicación�para�aquellas�infraestructuras�de�primer�nivel�que�no�se�encuentren�ejecutadas.��

La�inclusión�de�las�medidas�que�se�deriven�del�Plan�de�Defensa�Frente�Avenidas�y�que�se�recojan�en�el�Plan�Hidrológico.�

Mayor�información�relativa�a�las�medidas�del�PHT�tales�como:�

Vincular�las�medidas�propuestas�en�el�ISA�con�las�determinaciones�recogidas�en�el�documento�Normativo�del�PHT.�

Análisis�coste�–�eficacia�de�las�medidas,�que�garantice�la�viabilidad�económica�de�las�mismas.�

Mayor�grado�de�concreción�de�las�medidas.�

En�cuanto�al�Seguimiento�Ambiental�se�propone�:�

�Completar�el�sistema�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�Plan,�así�como�indicadores�específicos�para�valorar�la�efectividad�de�las�medidas�adoptadas�para�
prevenir,�reducir�o�contrarrestar�dichos�efectos.��

�

ANÁLISIS�

Durante�el�análisis�crítico�del�Informe�de�Sostenibilidad�Ambiental�–�y�de�la�Evaluación�ambiental�contenida�en�otros�documentos�del�Plan�–�efectuado�en�la�Propuesta�de�Memoria�Ambiental�(apartado�5)�se�han�detectado�carencias�en�relación�con�esta�
Evaluación,�las�cuales�coinciden�en�gran�medida�con�las�sensibilidades�y�sugerencias�planteadas�en�este�indicador.�

PROPUESTAS�

22

A�la�vista�de�lo�valorado,�se�propone�que�en�la�siguiente�fase�de�tramitación�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�se�proceda�–�entre�otros�aspectos�–�a:�

Completar�la�EVALUACIÓN�AMBIENTAL�de�la�alternativa�de�transición�a�escala�de�bloque�funcional�y,�dentro�de�cada�bloque,�a�escala�de�tipologías�de�infraestructuras.�Se�incluirá�las�referencias�a�las�infraestructuras�contenidas�en�los�Sistemas�del�
Bloque�temático�de�Drenaje�Territorial�vinculadas�a�las�actuaciones�contenidas�en�el�Plan�de�Defensa�frente�a�Avenidas�de�Tenerife.��

Caracterizar�las�MEDIDAS�para�prevenir�y�reducir�los�efectos�negativos�ambientales�de�la�aplicación�del�Plan,�profundizando�en�la�definición�de�aquéllas�ya�recogidas�en�el�Informe�de�Sostenibilidad�Ambiental�e�incluyendo�un�análisis�coste�–�
eficacia�de�las�propuestas,�con�el�nivel�de�desarrollo�que�permita�la�temática�particular�en�cada�caso.�

Profundizar�en�el�SISTEMA�DE�SEGUIMIENTO�del�PHT,�incorporando�un�Anexo�de�Indicadores�en�el�que�se�mejoren�los�propuestos�para�el�seguimiento�ambiental�del�PHT�por�el�Documento�de�Referencia�y�se�incluyan�nuevos�indicadores�de�alta�
representatividad�que�permitan�el�seguimiento�del�Modelo�del�PHT�en�su�conjunto.�

�

�



ÁREA�DE�MEDIO�AMBIENTE.�CABILDO�INSULAR�DE�TENERIFE�

Registro�de�Entrada�nº�2238�de�05�05�2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � �

�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��

El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�
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estos�objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve� los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA�� �en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar�la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�
el�de�“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�
4.5�DMA,�entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,�de�acuerdo�con�todo�lo�anterior,�el�PHT�debe�calificar�el�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�y�tomando�como�base�esta�información,�determinar�
si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�considera�que�las�propuestas�formuladas�en�este�descriptor�deben�ser�asumidas,�de�modo�que�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:��

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�

�
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� INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

�

ANÁLISIS�

El� proceso� de� planificación� hidrológica� avanza� necesariamente� apoyándose� en� una� densa� red� de� estudios,� materiales,� contenidos� y� documentos� que� ��sin� ser� complejos� en� sí� mismos—� no� dejan� de� requerir� de� una� explotación� muy� intensa� de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�comparte�la�sensibilidad�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta� forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del� recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.�No�obstante,�la�información�referida�en�esta�aportación�forma�parte�del�contenido�mínimo�que�deberá�reunir�el�Plan�Hidrológico�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Aguas�así�como�en�la�Directiva�Marco�del�Agua,�por�lo�que�se�considera�
plenamente�conveniente�su�inclusión�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial.��

�
�
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PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.��

�
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�

AGUA�Y�AGRICULTURA�

�

CONTENIDO�

En�el�proceso�de�participación�se�ha�propuesto:�

Considerar�como�objetivo�del�PHT�regular�la�implantación�y�explotación�de�sistemas�de�riego�agrícola�en�suelos�de�protección�paisajística,�usos�tradicionales�y�otros�en�los�que�se�hallen�presentes�valores�naturales�o�culturales�que�precisan�de�
protección�ambiental.�

Considerar�las�malas�prácticas�en�la�agricultura�y�ganadería,�junto�con�la�escasez�de�desarrollo�de�los�sistemas�de�saneamiento�de�aguas�residuales�urbanas,�como�las�fuentes�de�contaminación�por�nitratos�de�las�aguas�subterráneas.�

ANÁLISIS�

Por�lo�que�respecta�a�la�IMPLANTACIÓN�Y�EXPLOTACIÓN�DE�SISTEMAS�DE�RIEGO�AGRÍCOLA�EN�SUELOS�SIN�TRADICIÓN�DE�REGADÍOS,�debe�señalarse�que�el�Modelo�del�PHT�ha�tratado�el�tema�agropecuario�en�el�capítulo�dedicado�a�la�Estrategia�de�
inserción�intersectorial�del�MHT�–�Sector�Agropecuario�(pp.�32�de�la�Memoria�de�Ordenación).��

La�vinculación�y�dependencia�de�la�agricultura�respecto�al�agua�hace�que,�desde�la�perspectiva�del�PHT,�el�sector�agrícola�sea�determinante�en�la�planificación�hidrológica,�la�cual�–a�su�vez—interactúa�con�la�planificación�agraria�tanto�en�términos�de�
volúmenes�disponibles�como�en�términos�de�calidad�de�los�caudales�agrícolas..�Esta�relación�intersectorial�determina�que�en�la�ordenación�del�recurso�hídrico�el�PHT�tome�en�consideración�las�necesidades�del�sector�agrario�–�de�forma�coherente�con�
las�previsiones�que�efectúen�las�Administraciones�competentes�–,�tal�y�como�queda�reflejado�en�el�Balance�Hidráulico.�

Como�se�ha�dicho,�los�objetivos�del�PHT�en�materia�de�riego�se�centran�en� la�cantidad�y�la�calidad�del�recurso�(“Mejorar�la�disponibilidad�de�recursos�para�riego,�incorporando�nuevas�fuentes�de�suministro”�o�“Elevar�la�calidad�de�agua�de�riego,�
reduciendo�los�niveles�de�salinidad�de�las�mismas”).�

En�cuanto�a�la�ORDENACIÓN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�AGROHIDRÁULICAS,�el�Modelo�del�PHT�plantea�un�Bloque�temático�específico�cuyos�objetivos�coinciden�con�los�planteados�anteriormente.��

De�otra�parte,�manteniendo�la�perspectiva�de�relación�intersectorial,�debe�señalarse�que�si�bien�la�disponibilidad�de�agua�para�riego�puede�constituir�un�elemento�positivo�en�relación�con�el�mantenimiento�de�valores�culturales�y�paisajísticos�propios�
de�la�Isla,�la�escasez�de�recursos�hídricos�obliga�a�considerar�esta�posibilidad�desde�una�posición�de�cautela�dando�respuesta�de�forma�coyuntural�a�necesidades�puntuales�que�no�alteren�la�estructura�tradicional�del�paisaje�ni�promuevan�la�sustitución�
masiva�de�cultivos.��En�este�sentido,�los�diversos�instrumentos�de�planificación�agraria�específica�–�como�el�Plan�de�Regadíos�de�Canarias�–�Horizonte�2015,�que�se�enmarca�en�la�Estrategia�Nacional�para�la�Modernización�Sostenible�de�los�Regadíos,�
Horizonte�2015�–�deben�ser�sensibles�tanto�a�la�disponibilidad�del�recurso�como�a�las�modificaciones�de�los�roles�paisajísticos�tradicionales.��

Por�otro�lado,�en�el�PHT�se�recoge�que�la�CONTAMINACIÓN�DE�LAS�AGUAS�SUBTERRÁNEAS,�manifestada�por�la�presencia�de�concentraciones�elevadas�de�ión�nitrato�en�determinadas�zonas�de�la�Isla,�se�debe�principalmente�a�la�percolación�de�las�
aguas�de�riego�de�cultivos�con�malas�prácticas�de�abonado�y�a�los�vertidos�de�aguas�residuales�domésticas�sin�depurar�o�con�un�tratamiento�deficiente.�

Al�objeto�de�prevenir�y�proteger�este�deterioro�de�las�aguas�subterráneas�y�reducir�su�contaminación�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�plantea,�entre�otras,�las�siguientes�medidas:�

� Reducir� la�contaminación�de� las�aguas�de�origen�agropecuario�mediante� la�elaboración�y�difusión�de�códigos�de�buenas�prácticas�en�agricultura�y�ganadería� (medida�complementaria�cuya�ejecución�se�vincula�a� las�Administraciones�con�
competencia�en�materia�de�agricultura�y��medio�ambiente).�

� Imponer� condiciones�para�garantizar�que� los�efluentes�de�origen�doméstico� cumplan� los� límites�de� la� reglamentación�de� vertidos,� y�disponer�de�medios�humanos,� técnicos� y� financieros�para� la� vigilancia� y� control�de� las� autorizaciones�
concedidas.�

� Continuar�con�la�caracterización�en�las�zonas�en�las�que�hay�evidencias�de�contaminación�por�nitratos.�

PROPUESTAS�

Mantener�los�objetivos�previstos�en�el�PHT�respecto�al�Bloque�de�Riego�y�adoptar�medidas�no�estructurales�tendentes�a�garantizar�la�coordinación�entre�los�planes�agrícolas�que�se�elaboren�para�la�Isla�de�Tenerife�y�el�PHT.�

�
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PROPUESTAS�

No�procede�incorporar�ninguna�propuesta�al�PHT�que�privilegie�la�implantación�y�desarrollo�de�Sistemas�de�Depuración�Alternativo�frente�a�sistemas�convencionales�e�industriales.�La�implantación�de�estos�sistemas�podrá�ser�propuesta�bien�en�el�
marco�de�los�Planes�y�Normas�de�Espacios�Naturales�Protegidos�u�otros�instrumentos�de�planificación,�bien�a�nivel�de�Proyecto,�ya�que�sólo�a�esa�escala�resulta�posible�avalar�la�idoneidad�ambiental�de�su�implantación�frente�a�otras�soluciones�
también�coherentes�con�el�PHT.�
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�

CONTAMINACIÓN:�CONTROL�DE�VERTIDOS�

�

CONTENIDO�

En�las�aportaciones�recibidas�se�indica�que:�

�Se�debe�considerar�como�objetivo�prioritario�el�control�de�la�calidad�de�las�aguas�residuales�que�llegan�a�las�depuradoras,�siendo�necesario�implantar�Unidades�de�Control�de�Vertidos,�dotadas�de�medios�humanos�y�técnicos,�al�objeto�de�
controlar�las�aguas�que�se�vierten�a�las�redes�de�saneamiento�

La�competencia�para�autorizar�los�vertidos�a�las�redes�de�saneamiento�y�para�proceder�a�su�vigilancia�corresponde�a�los�Consejos�Insulares�de�Aguas.planteamientos�de�sistemas�de�digestión�de�excrementos�para�la�producción�de�gas�natural,�o�
de�depuración�biológica�de�lagunas�o�humedales�mediante�forrajeras�que�se�utilicen�para�el�consumo�animal.�

�

ANÁLISIS�

Con�CARÁCTER�GENERAL,�el�CIATF�comparte�las�inquietudes�puestas�de�relieve�en�el�descriptor.��

En�este�sentido,�resulta�necesario�señalar�que�corresponde�a�los�Municipios,�según�el�marco�normativo�vigente�(Ley�7/1985,�de�16�de�abril,�de�Bases�del�Régimen�Local)�la�competencia�para�autorizar�la�conexión�de�vertidos�a�las�redes�de�saneamiento�
municipal,�para�proceder�a�su�control,�vigilancia�y�sanción,�así�como�para�exigir�a�los�usuarios�el�pago�de�un�precio�público�como�contraprestación�por�estos�servicios,�tal�y�como�se�refleja�en�las�múltiples�Ordenanzas�municipales�reguladoras�de�este�
servicio�que�han�venido�aprobándose�por�distintos�municipios�de�la�Isla�de�Tenerife.��

Sin�embargo,�y�puesto�que�las�redes�municipales�acceden�a�los�Colectores�Generales�y�estos,�a�su�vez,�a�las�Depuradoras�Comarcales�gestionadas�por�este�CIATF,�esta�Administración�Hidráulica�debe�incluir�entre�los�objetivos�de�su�planificación�
medidas�tendentes�a�garantizar�el�control�de�la�calidad�de�las�aguas�residuales�que�se�vierten�a�las�redes�municipales,�respetando�en�todo�caso�las�competencias�locales.��

En�este�sentido,�en�el�PHT�se�recoge�la�necesidad�de�promover�y�potenciar�todas�las�medidas�que�contribuyan�a�reducir�los�vertidos�al�subsuelo�y�a�las�aguas�superficiales;�en�especial�reducir�la�contaminación�procedente�de�sustancias�prioritarias�e�
interrumpir�o�suprimir�los�vertidos,�las�emisiones�y�las�pérdidas�de�sustancias�peligrosas�prioritarias.�

Asimismo�plantea�alcanzar�una�sistemática�de�control�general�de�los�vertidos�de�aguas�residuales.�

A�tales�efectos,�en�el�PHT�se�consideran�las�siguientes�medidas:�

� Disponer�de�un�censo�de�vertidos�a�las�aguas�subterráneas�y�superficiales.�

� Exigir�y�apoyar�el�control�de�vertidos�a�las�redes�de�alcantarillado.�

� Reducir�el�número�y�concretar�los�criterios�de�diseño�de�las�estaciones�de�tratamiento�y�de�las�conducciones�de�vertidos�al�mar.�

� Exigir�el�cumplimiento�de�los�programas�de�seguimiento�y�control�medioambiental�correspondientes�a�los�procesos�de�tratamiento�de�aguas�residuales�y�de�producción�industrial.�

� Disponer�de�los�medios�humanos,�técnicos�y�financieros�para�la�vigilancia�y�control�de�las�autorizaciones�otorgadas,�y�perseguir�los�vertidos�ilegales.�

PROPUESTAS�

Conforme�a�lo�valorado�se�propone�:�

Mantener�las�medidas�incluidas�en�el�PHT�en�materia�de�control�de�vertidos�y�proceder,�en�su�caso,�a�desarrollarlas�en�las�siguientes�fases�de�tramitación�del�plan.Detectar�y�Potenciar�las�sinergias�entre�el�PHT,�el�PTEOR�y�el�PTEO�de�la�
Actividad�ganadera.�
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� CAPTACIÓN:�APROVECHAMIENTO�DE�AGUAS�SUPERFICIALES�

�

CONTENIDO�

Se�plantea�por�parte�del�Área�de�Medio�Ambiente�del�Cabildo�la�inclusión�en�el�PHT�de�medidas�tendentes�a�

Mejorar�de�la�captación�de�las�aguas�de�escorrentía�en�los�Parques�Rurales�con�destino�a�su�aprovechamiento�agrícola.�

ANÁLISIS�

Respecto�al�APROVECHAMIENTO�DE�RECURSOS�SUPERFICIALES,�el�PHT�incluye�como�objetivo�el�“Promover�el�aprovechamiento�de�las�aguas�superficiales�hasta�el�límite�de�su�viabilidad�técnico�–�económica,�teniendo�en�cuenta�los�hábitats�y�especies�
vinculadas�al�mismo”.�

En�cuanto�al�aprovechamiento�del�agua�de�escorrentía�en�Parques�Rurales,�si�bien�la�misma�no�es�relevante�desde�el�punto�de�vista�cuantitativo,�sí�podría�serlo�desde�la�perspectiva�de�su�uso�en�pequeñas�zonas�de�cultivo�aisladas.��

No�obstante,�su�desarrollo�debe�llevarse�a�cabo�en�coordinación�con�la�normativa�de�los�espacios�naturales�protegidos�y�las�especies�ligadas�al�agua.�

�

PROPUESTAS�

Teniendo�en�cuenta�el�análisis�de�la�contribución�recibida,�se�propone:�

Mantener�el�objetivo�previsto�en�el�PHT�respecto�al�aprovechamiento�de�aguas�superficiales.�

Analizar�la�posibilidad�de�ampliar�la�red�de�tomaderos�de�aguas�superficiales�que�se�ha�considerado�en�el�PHT.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Durante�el�proceso�de�participación,�se�han�puesto�de�relieve�las�siguientes�propuestas:�

Centrar�el�nuevo�modelo�del�PHT�en�la�depuración�y�reutilización�de�aguas�residuales.���

Mencionar�explícitamente�el�objetivo�de�vertido�cero�de�las�aguas�residuales,�proponiendo�un�mayor�aprovechamiento�de�las�aguas�depuradas�a�través�de�la�reutilización.��

Establecer�como�objetivo�del�PHT�la�recogida�del�100%�del�agua�generada�y�no�del�80%�tal�y�como�se�plantea�el�Avance�del�PHT.�

Determinar�los�núcleos�de�población�que�carecen�de�sistema�colector�de�aguas�residuales�y�de�un�tratamiento�y�vertido�adecuado�de�las�mismas,�además�de�las�industrias�que�vierten�sus�aguas�residuales�sin�un�tratamiento�conforme�a�la�
normativa�de�aplicación.��

Acometer,�con�carácter�prioritario,�las�infraestructuras�de�saneamiento�de�aguas�residuales.�

Además,�se�ha�señalado�que�en�existe�un�incumplimiento�generalizado�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�las�obligaciones�derivadas�de�la�Directiva�91/271/CEE,�que�aprueba�las�normas�aplicables�al�tratamiento�del�agua�residual�urbana,�de�lo�cual�
se�derivan�serios�problemas�de�salud�pública,�económicos�y�sociales.�En�este�sentido,�se�señala�que�los�datos�del�Avance�en�esta�materia�no�son�correctos,�debido�a�la�metodología�aplicable�para�llevar�a�cabo�la�cuantificación.��Por�lo�que�respecta�a�la�
inversión�en�materia�de�saneamiento,�se�señala�que�la�previsión�inversora�en�redes�de�saneamiento�es�muy�escasa,�al�igual�que�lo�es�la�inversión�en�depuración.�Además,�continúa,�se�antepone�la�inversión�en�desalación�frente�a�la�inversión�en�
depuración,�tal�y�como�señala�la�memoria�económica�de�la�empresa�GESTA.�

Las�reflexiones�sobre�las�infraestructuras�y�el�modelo�de�saneamiento,�se�traducen�en�las�siguientes�solicitudes:�

Incluir�datos�más�exhaustivos�sobre�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual.�

Exponer�de�manera�clara�y�expresa�el�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales.��

Ejecución�inmediata,�sin�más�dilación�y�con�carácter�prioritario,�de�todas�las�infraestructuras�necesarias�para�el�saneamiento�y�depuración�de�las�aguas�residuales,�que�permita�el�cumplimiento�total�de�la�legislación�vigente,�garantizando�la�
salud�pública�y�medioambiental�de�las�masas�de�agua�terrestres�y�marinas.�

La�descentralización�de�las�infraestructuras�de�depuración�y�la�reutilización�in�situ�de�los�efluentes�depurados.��

Finalmente,�en�lo�que�al�saneamiento�se�refiere,�se�solicita�que�se�modifiquen�los�objetivos�previstos�para�el�Bloque,�de�modo�que�se�potencie�la�creación�de�organismos�supramunicipales�o�mancomunados�para�una�mejor�getión�del�sistema�de�
producción�industrial�de�agua�desalada�y�su�distribución�y�que�se�fomente�la�implantación�de�Sistemas�de�Depuración�Natural.��

ANÁLISIS�

Como�MARCO�GENERAL��debe�citarse�que�el��Real�Decreto�Ley�11/1995,�por�el�que�se�establecen�las�normas�aplicables�al�tratamiento�de�las�aguas�residuales�urbanas,�que�traspone�al�ordenamiento�español�la�Directiva�91/271/CEE�sobre�tratamiento�
de�aguas�residuales�urbanas,�exige�que�los�núcleos�de�más�de�2.000�habitantes�equivalentes�dispongan�de�sistemas�de�colectores�de�saneamiento�(sistema�de�conductos�para�la�recogida�y�conducción�de�las�aguas�residuales�urbanas,�desde�las�redes�
de�alcantarillado�de�titularidad�municipal,�a�las�estaciones�de�tratamiento).�Se�promueve�así�desde�la�directiva�europea�una�meta�posibilista.�

De�otra�parte,�el�documento�PP/Av�del�PHT�plantea�entre�sus�objetivos�extender�el�desarrollo�de�las�redes�de�saneamiento�a�la�totalidad�de�los�núcleos�urbanos�de�la�Isla,�tendiendo�al�cumplimiento�pleno�de�la�Directiva�91/271/CEE.�

Debe�ponerse�de�relieve�que�este�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�no�implica�que�el�100%�de�las�aguas�residuales�generadas�deban�ser�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado,�dado�el�alto�grado�de�dispersión�sobre�el�territorio�de�una�buena�
parte�de�la�población�de�la�Isla.��

A�la�vista�de�las�características�socioterritoriales�de�Tenerife�no�cabe�plantear�la�recogida�total�de�las�aguas�residuales�generadas,�considerándose�un�reto�ambicioso��y�realista�el�OBJETIVO�DEL�80%�DE�RECOGIDA�propugnado�por�el�PHT.�

Sin�embargo,�desde�el�PHT�se�entiende�que�debe�aspirarse�al�OBJETIVO�DE�TRATAR�ADECUADAMENTE�el�100%��de�las�aguas�residuales�generadas�en�la�Isla.�

En�este�sentido,�actualmente�el�60,5%�de�las�aguas�residuales�generadas�de�la�Isla�son�recogidas�en�colectores�y�transportadas�hasta�EDAR.���

El�planteamiento�de�incrementar�este�porcentaje�en�el�2015�al�80%�en�la�Alternativa�de�Transición,�supone�un�importante�esfuerzo�encaminado�a�reducir� los�puntos�de�tratamiento�y�vertido,�a�aprovechar� las�economías�de�escala�y�a�mejorar�y�
garantizar�las�labores�de�control.�Evidentemente,�el�resto�de�las�aguas�no�recogidas�por�las�redes�de�alcantarillado�deberán�ser�conveniente�tratadas�junto�a�las�fuentes�de�generación.�
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Tal�y�como�se�recoge�a�lo�largo�del�PHT,�uno�de�los�objetivos�fundamentales�de�la�planificación�consiste�en�“Evitar�o�limitar�la�entrada�de�contaminantes�y�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua�subterránea,�e�invertir�toda�tendencia�significativa�
y�sostenida�al�aumento�de�la�concentración�de�cualquier�contaminante�debido�a�la�actividad�humana”.��

En�coherencia�con�lo�anterior,�el�Modelo�del�PHT�otorga�un�gran�peso�específico�a�las�aguas�procedentes�de�la�reutilización�como�recursos�no�convencionales�que�garantizan�la�estabilidad�del�balance�hídrico,�partiendo�de�previsiones�realistas�en�
cuanto�a�las�mejores�técnicas�disponibles�para�alcanzar�los�niveles�físico�–�químicos�de�calidad�que�se�requieren�por�la�normativa�aplicable�en�materia�de�reutilización.�No�es�por�tanto�planteable���con�el�actual�modelo�de�ocupación�territorial�de�
Tenerife��el�objetivo�de�VERTIDO�CERO�de�aguas�residuales�al�mar�o�al�dominio�público�hidráulico,�si�bien�se�encuentra�presente�en�la�filosofía�del�Plan�la�necesidad�de�alcanzar�el�vertido�cero�de�las�aguas�residuales�que�no�puedan�calificarse�como�
adecuadamente�tratadas�en�función�de�su�medio�receptor.���

En�este�sentido,�el�Modelo�del�PHT�valora�e�integra�adecuadamente�los�recursos�no�convencionales�procedentes�del�tratamiento�adecuado�de�las�aguas�residuales�para�su�posterior�reutilización.��

Por� lo�que�respecta�a� la� información�que�se�ha�hecho�pública�en�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�respecto�a� la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de� la�
normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales,�debe�decirse�que�el�Consejo�Insular�de�Aguas�es�plenamente�coincidente�con�esta�reflexión�en�aras�de�garantizar�la�máxima�transparencia�en�el�conocimiento�y�en�la�
toma�de�decisiones.�En�este�sentido,�se�prevé�la�incorporación�en�el�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�de�un�Diagnóstico�del�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�las�aglomeraciones�urbanas�de�Tenerife.��

De�otra�parte,�y�por�lo�que�respecta�a�las�inversiones�en�materia�de�saneamiento,�deben�señalarse�varias�cuestiones:�

a. El�PHT�apuesta�por�el�pleno�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación��de�manera�paulatina,�debido�a�la�gran�brecha�existente�entre�la�situación�actual�y�la�situación�de�cumplimiento.�

b. El�RD�Ley�11/1995�atribuye�la�obligación�de�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�a�las�entidades�municipales�o�supramunicipales�que�se�constituyan�para�la�gestión�del�saneamiento�de�cada�aglomeración�(art.�3).��

c. Por� lo�que� se� refiere�a� las� inversiones�en�materia�de� redes�de�saneamiento,�debe�destacarse�que�compete�en�exclusiva�a� los�Ayuntamientos� la�prestación�del� servicio�de�alcantarillado�en� su� término�municipal�y�que,�por�
consiguiente,�se�considera�que�deben�las�entidades�locales�quienes�cuantifiquen,�realmente,�las�inversiones�que�se�requieren�en�esta�materia.�No�obstante,�el�diagnóstico�del�PHT�sí�incluye�los�colectores�para�el�transporte�en�alta�
del�agua�residual,�los�cuales�son�elementos�vertebradores�del�territorio�que�deben�estar�incluidos�en�este�Plan�Territorial.��

d. En�cuanto�a�las�inversiones�en�materia�de�depuración,�el�PHT�prioriza�sin�ambages�el�cumplimiento�de�la�Directiva�91/271/CEE�en�la�Demarcación,�motivo�por�el�cual�se�da�prioridad�a�la�ejecución�de�EDAR�frente�a�la�ejecución�
de�EDAM�u�otro�tipo�de� infraestructuras.�Este�principio,� sin�embargo,�debe�ponerse�en�consonancia�con� la�necesidad�de�disponer�de�recursos� financieros�para�ejecutar�estas� infraestructuras�–�sobre� todo,�en�un�momento�
económico�como�el�actual�–,�motivo�por�el�cual�la�memoria�económica�de�GESTA�privilegia�la�ejecución�de�algunas�infraestructuras�distintas�de�las�estaciones�depuradoras�que�funcionarían�como�“palanca�financiera”�del�resto�de�
las�inversiones�previstas.�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�descentralización�de�las�infraestructuras�de�saneamiento,�el�Modelo�del�Bloque�de�Saneamiento�del�Agua�Residual�apuesta�por�infraestructuras�de�alta�capacidad�de�depuración�y�alto�grado�de�tecnificación�que�aumenta�la�
posibilidad�de�reutilización�del�agua�residual�depurada.�Este�modelo�ofrece�ventajas,�tal�y�como�recoge�la�experiencia�del�Consejo�Insular�de�Aguas�por�cuanto�que�aplica�economías�de�escala,�reduce�el�consumo�de�suelo,�las�emisiones�al�medio�marino�
o�a�la�atmósfera,�etc.,�y�permite�disponer�de�soluciones�de�mayor�eficiencia�energética�(energías�renovables)�o�ahorro�neto�en�la�facturación�(servicio�de�gestión�de�la�demanda�de�interrumpibilidad).��

�

PROPUESTAS�

Así�pues,�se�propone:�

Incorporar� al� diagnóstico� del� PHT,� al�menos,� la� información� disponible� relativa� a� la� existencia� de� sistemas� de� colectores� y� estaciones� depuradoras�que� ha� sido� utilizada� como� base� para� elaborar� las� propuestas� del� Bloque� Funcional� de�
Saneamiento�que�constan�en�el�Avance�del�PHT.��

Incorporar�información�relativa�a�la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de�la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de�las�aguas�residuales�en�la�
Demarcación.�

Incorporar�las�inversiones�en�materia�de�depuración�del�agua�residual�con�carácter�prioritario�a�otras�inversiones.��

Mantener�el�criterio�en�cuanto�a�la�creación�de�estaciones�de�depuración�del�agua�residual�de�carácter�comarcal,�frente�a�la�atomización�del�saneamiento�en�múltiples�infraestructuras�dispersas�sobre�el�territorio.�

�

�



� CRITERIOS�DE�IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DE�INFRAESTRUCTURAS�

�

CONTENIDO�

En�la�contribución�planteada�por�el�Área�de�Medio�Ambiente�del�Cabildo,�se�señala�que�el�PHT:�

Debería�impulsar�y�priorizar�como�opción�preferente�la�utilización�de�corredores�hidráulicos�compartidos,�al�efecto�de�minimizar�las�afecciones��procedentes�de�la�implantación�de�infraestructuras.��

Debería�priorizar�la�implantación�de�infraestructuras�para�la�producción�industrial�fuera�de�los�suelos�de�protección�ambiental,�salvo�cuando�no�existan�alternativas�de�ubicación.�

ANÁLISIS�

Tanto�las�Directrices�de�Ordenación��General�como�el�Plan�Insular�de�Ordenación�de�Tenerife�apuntalan�la�necesidad,�para�la�Isla�de�Tenerife�de�utilizar�de�forma�eficiente�los�recursos�naturales�disponibles�y,�en�especial,�el�suelo�–�dado�el�carácter�
consuntivo�y�escaso�del�mismo.��

El�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�en�cuanto�a�la�implantación�de�infraestructuras�hidráulicas�nodales,�plantea�su�anidamiento�en� �Complejos�Hidráulicos�de�carácter�Comarcal�–�con�trascendentes�beneficios�en�cuanto�a�uso�de�suelo�y�consumo�de�
recursos�–�y�por�otra�parte,�los�denominados�Polos�de�Infraestructuras.�En�cuanto�a�la�ESTRATEGIA�DE�IMPLANTACIÓN�TERRITORIAL�DE�INFRAESTRUCTURAS�LINEALES,�en�el�capítulo�III.2.4.1�de�la�Memoria�de�Ordenación�se�describen,�en�el�punto�
dedicado�a�los�elementos�constitutivos�de�los�sistemas�funcionales,�los�diferentes�tipos�de�infraestructuras�lineales.��

Concretamente,�se�describen�en�este�Capítulo�tres�posibilidades�que�tienden,�como�criterio�de�ordenación�urbanística,�a�configurarse�como�corredores�que�comparten�diferentes�conducciones�(del�mismo�o�de�diferente�bloque�funcional).�Al�mismo�
tiempo,�en�los�criterios��para�la�implantación�territorial�de�cada�uno�de�los�bloques�funcionales�que�estén�constituidos�por�infraestructuras�lineales,�se�introduce�el�criterio�de�su�desarrollo�a�lo�largo�de�corredores�de�infraestructuras.�

En�cuanto�a�la�UBICACIÓN�DE�INFRAESTRUCTURAS�DE�PRODUCCIÓN�INDUSTRIAL�FUERA�DE�LOS�SUELOS�RÚSTICO�DE�PROTECCIÓN�TERRITORIAL,�debe�señalarse�que�las�instalaciones�de�producción�industrial�tales�como�Desaladoras�o�Depuradoras,�
deberán�ubicarse�en�aquellos�ámbitos�que�se�consideren�más�idóneos�tras�considerar�las�perspectivas�social,�ambiental,�técnica�y�económica.�

El�CIATF�entiende�que�deben�privilegiarse��los�suelos�de�protección�ambiental�preservando�sus�valores�ambientales�con�sujeción�al�planeamiento�que�resulte�aplicable.�

Dicho�planeamiento�debe�asimismo�ser�sensible�a�las�necesidad�de�ubicaciones�de�las�infraestructuras�hidráulicas�desde�la�viabilidad�racional�de�las�mismas�(social,�ambiental,�técnica�y�económica).�

PROPUESTAS�

A�la�vista�de�lo�valorado,�se�propone�que�en�la�siguiente�fase�de�tramitación�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�se�proceda�–�entre�otros�aspectos�–�a:�

Completar� la�EVALUACIÓN�AMBIENTAL�de� la�alternativa�de�transición�a�escala�de�bloque�funcional�y,�dentro�de�cada�bloque,�a�escala�de�tipologías�de� infraestructuras.�Se� incluirá� las�referencias�a� las� infraestructuras�contenidas�en� los�
Sistemas�del�Bloque�temático�de�Drenaje�Territorial�vinculadas�a�las�actuaciones�contenidas�en�el�Plan�de�Defensa�frente�a�Avenidas�de�Tenerife.��

Caracterizar�las�MEDIDAS�para�prevenir�y�reducir�los�efectos�negativos�ambientales�de�la�aplicación�del�Plan,�profundizando�en�la�definición�de�aquéllas�ya�recogidas�en�el�Informe�de�Sostenibilidad�Ambiental�e�incluyendo�un�análisis�coste�
–�eficacia�de�las�propuestas,�con�el�nivel�de�desarrollo�que�permita�la�temática�particular�en�cada�caso.�

Profundizar�en�el�SISTEMA�DE�SEGUIMIENTO�del�PHT,�incorporando�un�Anexo�de�Indicadores�en�el�que�se�mejoren�los�propuestos�para�el�seguimiento�ambiental�del�PHT�por�el�Documento�de�Referencia�y�se�incluyan�nuevos�indicadores�de�
alta�representatividad�que�permitan�el�seguimiento�del�Modelo�del�PHT�en�su�conjunto.�

�
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CABILDO�INSULAR�DE�TENERIFE.�O.A.�MUSEOS�Y�CENTROS�

Registro�de�Entrada�nº�4954�de�7�10�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �

�

CONTENIDO�

El�O.A.�Museos�y�Centros�informa�que,�dentro�de�su�ámbito�de�competencias,�no�tiene�que�realizar�ninguna�observación�al�documento�de�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife.��

ANÁLISIS�

�

�

PROPUESTAS�
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No�se�deriva�ninguna�propuesta.��
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MINISTERIO�DE�MEDIO�AMBIENTE�Y�MEDIO�RURAL�Y�MARINO�

Registro�de�Entrada�nº�5719�de�22�11�2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

OBJETIVOS�AMBIENTALES�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�que�deben�incluirse�en�la�planificación�hidrológica�los�siguientes�objetivos�medioambientales�en�aplicación�de�la�DMA:�

Mejora�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�

Alcanzar�el�buen�estado�de�las�masas�de�agua,�como�objetivo�último�del�PHT�

Proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�muy�modificadas�con�el�objeto�de�lograr�en�buen�potencial�ecológico�

Conservar�aquellos�ámbitos�de�interés�natural�vinculados�a�cursos�de�agua�de�carácter�permanente.��

Cumplimiento�de�la�normativa�ambiental�vigente�para�zonas�protegidas�

�

ANÁLISIS�

CON�CARÁCTER�GLOBAL�debe�decirse�que�la�DMA�fija�en�su�artículo�4�los�objetivos�medioambientales�que�deberán�ser�alcanzados�para�cada�una�de�las�masas�de�agua�que�componen�la�Demarcación.�

Teniendo�en�cuenta�las�clases�de�masas�de�agua�que�existen�en�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�(cuatro�masas�de�agua�subterránea,�seis�masas�de�agua�superficiales�costeras�y�cuatro�masas�de�agua�muy�modificadas),�los�objetivos�a�los�que�se�
debe�tender�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son:�

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�subterráneas:�evitar�y�limitar�la�entrada�de�contaminantes,�evitar�el�deterioro�del�estado�de�las�masas�de�agua,�alcanzar�un�buen�estado�de�las�masas�de�agua��y�reducir�progresivamente�su�contaminación.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�superficiales�costeras:�prevenir�el�deterioro�del�estado�de�estas�masas�de�agua�y�proteger,�mejorar�y�regenerar�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�estado�de�las�aguas�superficiales.��

� Objetivos�para�las�masas�de�agua�muy�modificadas:�proteger�y�mejorar�las�masas�de�agua�con�objeto�de�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Los�citados�Objetivos�son�plenamente�asumidos�por�el�PHT,�el�cual�se�aplica�a�ellos�tanto�por�mandato�directivo�como�por�convicción�cultural.�Ello�no�obsta�a�que���en�el�caso�de�que�algún�objetivo�medioambiental�no�pueda�ser�alcanzado�y�se�cumplan�el�
resto�de�condiciones�que�prevé�la�Directiva—el�PHT�pueda�establecer�para�las�masas�de�agua�objetivos�ambientales�menos�rigurosos�y�prórrogas,�que�recogerían�respectivamente�las�imposibilidades�estructurales�o�coyunturales�que�tiene�en�cuenta�la�
DMA.��

El�documento�de�PP/Av�del�PHT�ha�planteado�los�objetivos�medioambientales�de�forma�general�(apartado�I.5�de�la�Memoria�de�Información)��debido�al�nivel�de�alcance�y�profundidad�que�le�corresponde�a�esta�fase�de�planificación.�En�este�apartado�de�la�
Memoria�se�especificaron�los�objetivos�diferenciando�aquellos��que�deben�alcanzarse�para�las�aguas�subterráneas,�para�las�aguas�superficiales�y�para�las�zonas�protegidas�de�manera�coherente�con�el�citado�artículo�4�DMA,�pero�no�se�procedió�a�vincular�
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estos�objetivos�con�cada�masa�de�agua�concreta�para�lo�cual�resultaba�imprescindible�determinar�el�estado�de�la�masa�de�agua.�

PARTICULARMENTE,�durante�el�proceso�de�participación�pública�e�institucional�algunos�agentes�participantes�han�remarcado�la�necesidad�de�dar�cumplimiento�estricto�a�todos�los�objetivos�medioambientales�planteados�en�la�DMA.�

En�este�sentido,�el�CIATF�entiende�que�no�procede�una�traslación�automática�al�PHT�de�los�objetivos�ambientales,�que�sería�poco�sensible�con�la�realidad�social,�ambiental�y�económica�de�la�Demarcación.�Por�el�contrario,�se�propone�el�contraste�previo�
de�todos�y�cada�uno�de�los�objetivos�ambientales��con�la�realidad�de�la�Cuenca�Hidrográfica,�en�aras�del�aseguramiento�de�la�ruta�hacia�el�correspondiente�objetivo.�

En�su�caso,�esta�fórmula�de�trabajo�pondrá�de�relieve� los� �posibles�rozamientos�que�requieran�el�reajuste�del�mismo�–como�contempla� la�DMA�� �en�términos�de�menor�rigor�o�de�prorrogabilidad,�siempre�y�cuando�se�arbitren�en�el�Plan�Hidrológico��
medidas�concretas�que�coadyuven�al�cumplimiento�de�los�objetivos�medioambientales�

Esta�estrategia�de�contraste�previo�puede�ilustrase�con�un�ejemplo:�

Si�el�estado�de�una�cierta�masa�de�agua�muy�modificada�fuese�muy�bueno,�no�tendría�sentido�plantear�para�ella�el�objetivo�de�“mejorar�la�masa�de�agua”�porque�ya�su�estado�sería�bueno.�En�ese�caso,�el�objetivo�a�plantear�sería,�únicamente,�
el�de�“proteger”�la�masa�de�agua�para�garantizar�que�su�estado�seguirá�siendo�muy�bueno.�

Por�el�contrario,�si�su�estado�fuese�malo�entonces�el�objetivo�a�alcanzar�sí�sería�el��de�“mejorar�la�masa�de�agua”�para�alcanzar�un�buen�potencial�ecológico�y�un�buen�estado�químico.��

Y�aún�en�este�caso,�si�la�masa�estuviera�muy�afectada�por�la�actividad�humana�o�su�condición�natural�fuera�tal�que�alcanzar�estos�objetivos�fuese�inviable�o�tuviera�un�coste�desproporcionado,�y�se�cumplieran�todos�los�requisitos�del�artículo�
4.5�DMA,�entonces�podría�plantearse�un�objetivo�menos�riguroso�para�ella.��

METODOLÓGICAMENTE,�de�acuerdo�con�todo�lo�anterior,�el�PHT�debe�calificar�el�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�y�el�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�y�tomando�como�base�esta�información,�determinar�
si�los�objetivos�medioambientales�previstos�por�la�DMA�ya�se�han�alcanzado�o�si�deber�ser�entendidos�en�términos�de�objetivos�medioambientales�prorrogables�o�menos�rigurosos.�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�propuestas�reconocidas�en�el�descriptor,�se�considera�que�las�propuestas�formuladas�en�este�descriptor�deben�ser�asumidas,�de�modo�que�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:��

Calificar�el�estado�de�cada�una�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife.�

Establecer�los�objetivos�medioambientales�que�correspondan�para�cada�masa,�tomando�como�base�la�información�anterior�

Lo�que�comporta�una�aplicación�adecuada�y�ortodoxa�de�la�DMA�y�de�la�Normativa�de�desarrollo.�

�
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� INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

Las�contribuciones�relacionadas�con�este�descriptor�plantean�la�necesidad�de�incluir�en�el�Plan�la�siguiente�información�como�consecuencia�de�la�aplicación�de�la�DMA�y�el�Reglamento�de�Planificación�Hidrológica:�

Estudio�de�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�

Condiciones�de�referencia�para�cada�uno�de�los�tipos�de�masa�de�agua�identificados�de�forma�congruente�con�el�Anexo�III,�tabla�45,�de�la�IPH.��

Clasificación�del�estado�ecológico�de�las�masas�de�agua�(muy�bueno,�bueno…)�

Indicadores�de�calidad�utilizados�en�el�PHT�

Valores�límite�de�cada�cambio�de�estado��

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�costeras,�tanto�químico�como�ecológico�

Identificación�y�mapas�de�zonas�protegidas�

Identificación�de�las�masas�de�agua�(presentes�y�futuras,�superficiales�y�subterráneas)�que�se�destinarán�a�producir�agua�de�consumo�humano�(+10�hm3/día).��

Establecimiento�de�redes�de�control�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes�

Criterios�específicos�respecto�a�la�flora�y�fauna�en�la�normativa�del�Plan�

Completar�la�relación�de�indicadores�con�indicadores�específicos�para�el�seguimiento�de�los�efectos�significativos�de�las�determinaciones�propias�del�PHT.�

�

ANÁLISIS�

El� proceso� de� planificación� hidrológica� avanza� necesariamente� apoyándose� en� una� densa� red� de� estudios,� materiales,� contenidos� y� documentos� que� ��sin� ser� complejos� en� sí� mismos—� no� dejan� de� requerir� de� una� explotación� muy� intensa� de�
identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�el�CIATF�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

EL�CIATF�comparte�la�sensibilidad�de�las�contribuciones�en�el�sentido�de�que,��a�pesar�de�la�existencia�de�numerosa�información�como�base�de�los�trabajos�de�planificación,�el�documento�de�PP/Av�del�PHT�se�refirió�a�la�misma�de�forma�muy�sintética.�

La�adopción�de�esta� forma�de�trabajo�vino�obligada�por� la�necesidad�de�alcanzar�con�rapidez�un�grado�de�definición�suficiente�para�permitir�una�participación�pública�real�y�efectiva�en� lo�que�se�refiere�al�modelo�de�ordenación�del� recurso�y�de� las�
infraestructuras�hidráulicas�así�como�al�estado�de�las�masas�de�agua�de�la�Demarcación.�

La�información�parcialmente�disponible�en�las�diferentes�administraciones�de�referencia,�que�se�señala�en�la�DMA�y�en�el�Reglamento�de�la�Planificación�Hidrológica,�se�consideró�debía�incluirse�en�el�documento�sometido�a�Aprobación�Inicial�y�no�en�la�
fase�de�Avance.�No�obstante,�la�información�referida�en�esta�aportación�forma�parte�del�contenido�mínimo�que�deberá�reunir�el�Plan�Hidrológico�a�tenor�de�lo�dispuesto�en�la�Ley�de�Aguas�así�como�en�la�Directiva�Marco�del�Agua,�por�lo�que�se�considera�
plenamente�conveniente�su�inclusión�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial.��

�
�
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PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�el�CIATF�propone:�

�Poner�a�disposición�pública�la�información�con�que�se�cuenta�relativa��a�la�caracterización�del�estado�inicial�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�de�la�Demarcación.��

En�desarrollo�de�lo�anterior��se�entiende�que�se�debe�incluir�en�la�próxima�fase�de�aprobación�inicial��del�PHT�la�siguiente�información:�

Clasificación�del�estado�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas�

Clasificación�del�potencial�ecológico�de�las�masas�de�agua�muy�modificadas�

Mapas�de�zonas�protegidas.�

Mapas�de�las�redes�de�vigilancia�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas;�y�tablas�complementarias�con�la�descripción�básica�de�los�puntos�que�integran�la�red.�

Resumen�del�análisis�económico�del�uso�del�agua�y�recuperación�de�costes.�

Nuevos�indicadores�en�el�Programa�de�Seguimiento.��

�
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PROYECTO�DE�PLAN�� DOCUMENTO�PARA�LA�APROBACIÓN�INICIAL

2.�ESCRITOS�REMITIDOS

3.�FICHAS�DE�ANÁLISIS

1.�RELACIÓN�DE�ALEGANTES

ANEJO�2.�ANÁLISIS�PARTICIPACIÓN�PRIVADA

IV�PARTICIPACIÓN�PÚBLICA
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RELACIÓN�DE�ALEGANTES

Remitente Fecha�de�Entrada
D.�Florencio�Lorenzo�Hernándes 16/09/2010
Partido�Verde�Canario�de�Icod�de�Los�Vinos 02/11/2010
Asociación�de�Vecinos�Rambla 28/01/2011
Red�Eléctrica�de�España,�S.A.U. 04/02/2011
Grupo�Municipal�Socialista�del�Ayuntamiento�de�San�Juan�de�La�Rambla 07/02/2011
COAG�CANARIAS 07/02/2011
Unión�Eléctrica�de�Canarias�Generación,�S.A.U. 03/02/2011
Varias�Cooperativas�y�Otros���Guía�de�Isora 10/02/2011
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D.�FLORENCIO�LORENZO�HERNÁNDEZ��

Registro�de�Entrada�nº�4634�de�16/09/2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DMA�

�

CONTENIDO�

En�primer�lugar,�D.�Florencio�Lorenzo�pone�de�manifiesto�(Aportación�1)��que�“Se�adolece�en�el�documento�de�los�preceptivos�cálculos�de�los�costes�ambientales�y�del�recurso�aplicable�a�los�mercados�que�operan�en�la�cuenca.�No�se�refleja�en�el�avance�
del�Plan�Hidrológico�Insular.�No�hay�calendarios�concretos�de�aplicación�de�la�política�de�precios�para�la�recuperación�de�costes”.�En�este�sentido,�cita�el�aplicación�del�art.�4�f.)�del�Real�Decreto�907/2007,�de�6�de�julio,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�
de�la�Planificación�Hidrológica�así�como�el�considerando�38�de�la�Directiva�Marco�del�Agua�y�su�Anexo�III.��

Asimismo,�D.�Florencio�Lorenzo�lleva�a�cabo�un�análisis�de�contraste�entre�los�contenidos�incluidos�en�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�y�sus�documentos�preparatorios�y�el�tema�de�la�recuperación�de�los�costes�relacionados�con�el�agua.�Así,�señala�que�en�
el�Estudio�General�de�la�Demarcación�se�afirma�(apartado�4.3.)�que�“En�el�informe�del�análisis�económico�de�los�usos�y�recuperación�de�costes�de�los�servicios�relacionados�con�el�agua�no�se�valoran�los�costes�ambientlaes�y�de�recurso,�siendo�de�gran�
importancia�para�futuros�trabajos�realizar�y�dar�cumplimiento�a�las�normativas�de�la�DMA.�En�relación�a�los�costes�ambientales,�se�podrán�realizar�los�siguientes�trabajos�para�facilitar�su�cálculo”.�En�la�Memoria�de�Información�del�Avance�del�PHT�(capítulo�
1.2.3.)�también�se�alude�a�la�recuperación�de�costes�e�incluso�se�establece�como�objetivos�específicos.�

En�conclusión,�dice�Florencio�Lorenzo�si�el�Plan�Hidrológico�no�contiene�las�determinaciones�referidas�a�los�costes�ambientales�la�política�de�precios�que�se�deba�implantar�no�dispondrá�de�los�adecuados�incentivos�/�descincentivos�para�la�gestión�eficiente�
de�los�recursos�por�parte�de�quien�hace�uso�de�ellos.�

De�otra�parte,�y�respecto�a�las�redes�de�control�(Aportaciones�2,�3�y�4)�se�afirma�en�la�aportación�que�el�auténtico�corazón�de�la�Directiva�Marco�del�Agua�descansa�en�el�control�efectivo�y�eficaz�de�las�tendencias�de�las�masas�de�agua,�ya�que�los�datos�que�
éstas�aporten�permitirán�tomar�decisiones�encaminados�a�evitar�el��deterioro�de�las�masas�de�agua.�En�este�sentido,�a�pesar�de�que�el�Avance�Plan�Hidrológico�contiene�información�respecto�a�las�redes�de�control,�aún�adolece�de�parte�del�contenido�al�
que�se�refieren�el�art.�8�y�Anexo�V�de�la�Directiva�Marco�del�Agua,�así�como�en�el�art.�5.1.1.�de�la�Instrucción�de�Planificación�Hidrológica.�En�este�sentido,�no�se�especifican�adecuadamente�las�coordenadas�de�las�redes�de�control�de�las�masas�de�agua�y�
zonas�protegidas�de�la�Demarcación.�Tampoco�se�establecen�los�indicadores�de�calidad�para�las�masas�de�agua�superficiales,�subterráneas�y�sus�zonas�de�protección.��

También�se�pone�de�manifiesto�en�esta�alegación�que�el�documento�de�Avance�no�completa� toda� la� información�exigida�en� relación�con� las�Zonas�Protegidas�de� la�Demarcación,� siendo�necesario�completar� su�contenido�con� información�sobre� la�
declaración�de�zonas�protegidas,�sus�objetivos�medioambientales,�procedimientos�de�control�y�evaluación�de�estado�o�los�programas�de�medidas.�

Además,� dice,� adolece� el� Plan� del�mapa� sobre� zonas� protegidas� (Aportaciones� 6� y� 7)� y� en� concreto,� sobre� las� zonas�destinadas� a� la� captación�de� agua�destinada� al� consumo�humano� y� a� las� zonas� referidas� a� la� protección� de� especies� acuáticas�
significativas�desde�un�punto�de�vista�económico.��

De�otra�parte�(Aportación�9),�D.�Florencio�Lorenzo�hace�referencia�a�la�aplicación�de�la�Directiva�2006/115/CE,�relativa�a�la�protección�de�las�aguas�subterráneas�contra�la�contaminación�y�el�deterioro,�señalando�que�no�se�reflejan�en�el�documento�del�
plan�los�criterios�para�valorar�el�buen�estado�químico�de�las�aguas�subterráneas�ni�los�criterios�para�determinar�las�tendencias�y�los�puntos�de�partida�para�valorar�los�cambios�de�tendencia.��

Por�último,�en�relación�con�este�descriptor,�D.�Florencio�Lorenzo�hace�referencia�a�que�el�Informe�de�Sostenibilidad�elaborado�para�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�adolece�de�un�análisis�que�relacionara�este�Plan�con�otros�instrumentos�de�
planeamiento,�sectoriales�o�territoriales,�con�los�cuales�pudiera�tener�interacción�(Aportación�10).��

�

�
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ANÁLISIS�

El�documento�de�Propuesta�de�Documento�de�Plan�/�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�–�teniendo�en�cuenta�el�contenido�propio�de�su�fase�y�su�carácter�preliminar�–�no�contempló�la�totalidad�de�información�y�contenido�ambiental�derivado�de�la�
aplicación�estricta�de�la�Directiva�Marco�del�Agua,�entre�el�cual�figura�la�definición�de�las�redes�de�control�de�las�masas�de�agua�subterránea,�superficiales�y�las�zonas�protegidas�de�la�Demarcación,�así�como�el�establecimiento�de�indicadores�de�calidad�
para�cada�una�de�ellas.�También�exige�la�normativa�la�inclusión�de�información�relativa�a�las�Zonas�Protegidas�de�la�Demarcación�y�a�las�aguas�subterráneas.��

En�este�sentido,�conviene�recordar�que�el�PROCESO�DE�PLANIFICACIÓN�HIDROLÓGICA�avanza�necesariamente�apoyándose�en�una�densa�red�de�estudios,�materiales,�contenidos�y�documentos�que���sin�ser�complejos�en�sí�mismos—�no�dejan�de�requerir�
de�una�explotación�muy�intensa�de�identificadores,�referencias,�umbrales�y�gráficos,�cuyo�reconocimiento,�catalogación,�disposición�en�bases�de�datos,�diagnóstico���y�evaluación�ha�permitido�formular�el�modelo�de�Plan�Hidrológico�que�se�propone�desde�
el�CIATF.�

El�propio�proceso�del�Plan�comienza�con�una�primera�etapa�en�la�que�se�elaboran�determinados�documentos�preparatorios�(Esquema�de�Temas�Importantes,�Estudio�General�de�la�Demarcación�Hidrográfica,�Directrices�para�el�Proceso�de�Participación�
Pública…).�Se�continúa�con�una�segunda�etapa�que�se�corresponde�con�la�Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico.�Culminaría�el�proceso�con�la�redacción�del�Plan�Hidrológico�de�la�Demarcación�propiamente�dicho.�

Este�flujo�derivado�de�la�DMA�debe�homologarse�con�el�marco�procedimental�del�procedimiento�del�Sistema�de�Planeamiento�de�Canarias,�dada�la�naturaleza�del�PHT�como�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación.�Así,��el�Avance�se�corresponde�con�la�
Propuesta�de�Proyecto�de�Plan�Hidrológico�y�ha�de�ser�el�Plan�Hidrológico�propiamente�dicho�el�documento�que�se�someta�a�aprobación�inicial,�provisional�y�definitiva.��

Por�lo�que�respecta�al�contenido�cuya�ausencia�se�pone�de�manifiesto�en�esta�alegación,�debe�señalarse�que�el�mismo�se�completará�adecuadamente�en�el�documento�que�se�redacte�para�aprobación�inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�por�resultar�
exigible�en�virtud�de�la�normativa�aplicable�en�la�materia.�Esto�debe�entenderse�con�excepción�de�información�relativa�a�las�zonas�referidas�a�la�protección�de�especies�acuáticas�significativas�desde�un�punto�de�vista�económico,�por�cuanto�que�no�existen�
en�la�Demarcación�ninguna�de�estas�zonas,�tal�y�como�se�deriva�de�la�aplicación�de�la�Normativa�en�la�materia�(por�ejemplo,�puede�consultarse�Orden�ARM/2243/2011,�que�publica�las�nuevas�declaraciones�de�zonas�de�producción�de�moluscos�y�otros�
invertebrados�en�el�litoral�español,�en�la�que�se�constata�que�no�existe��ninguna�zona�de�esta�categoría�establecida�en�el�Archipiélago�canario).��

En�cuanto�a� la�relación�del�PHT�con�otros�planes�y�estrategias�conexas,�se�considera�que�el� lugar� idóneo�para� llevar�a�cabo�este�análisis�no�resultaba�el� Informe�de�Sostenibilidad�Ambiental,�sino�el�propio�Plan.�La�realización�de�este�análisis�resulta�
fundamental�para�garantizar�la�coherencia�de�la�ordenación�del�Plan�Hidrológico�con�otros�planeamientos�territoriales�y�sectoriales,�y�por�ello�se�considera�parte�de�la�Estrategia�de�Inserción�Intersectorial�del�PHT.��

�

PROPUESTAS�

El�documento�que�se�elabore�para�la�aprobación�inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�deberá:�

Ampliar�la�información�relativa�a�la�recuperación�de�costes�de�los�servicios�del�agua.��

Incluir�criterios�para�valorar�el�buen�estado�químico�de�las�aguas�subterráneas�y�criterios�para�determinar�las�tendencias�y�los�puntos�de�partida�para�valorar�los�cambios�de�tendencia.�

Ampliar�la�información�referida�a�las�redes�de�control�de�las�masas�de�agua�superficiales�y�subterráneas,�así�como�de�las�zonas�protegidas,�las�cuales�deberán�figurar�adecuadamente�georreferenciadas�y�representadas�en�un�mapa.�También�se�
deberán�incluir�los�indicadores�de�calidad.��

Ampliar�la�sobre�las�Zonas�objeto�de�protección�especial�de�la�Demarcación�Hidrográfica.�

Relacionar�los�instrumentos�de�ordenación�sectorial�o�territorial�que�tengan�relación�con�la�planificación�hidrológica,�y�efectuar�un�análisis�de�coherencia�entre�ellos�y�el�PHT.��

�

Respecto�a�la�inclusión�de�estas�sugerencias�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial,�puede�consultarse:�

� Capítulo�XVII�de�la�Memoria�de�Información�I�“Estado�de�las�masas�de�agua�y�objetivos�medioambientales”�

� Capítulo�XIX�de�la�Memoria�de�Información��“Programas�de�seguimiento�y�control�de�las�estado�de�las�masas�de�agua�y�las�zonas�protegidas”.�

� Capítulo�XVII�de�la�Memoria�de�Información�“Zonas�Protegidas”�

� Capítulo�XIII�de�la�Memoria�de�Información�“Caracterización�económica�de�los�usos�del�agua”�

� Capítulos�correspondientes�de�la�Memoria�de�Ordenación�

� Título�IV�de�la�Normativa�

� Programa�de�Seguimiento�y�Control�del�Plan�Hidrológica�de�Tenerife�

�



� PROGRAMA�DE�MEDIDAS�

�

CONTENIDO�

A�tenor�de�lo�dispuesto�en�el�apartado�7.8�del�Anexo�VII�de�la�Directiva�Marco�del�Agua,�el�Plan�Hidrológico�deberá�contener�(Aportación��un�resumen�de�las�medidas�tomadas�para�prevenir�o�reducir�las�repercusiones�de�los�incidentes�de�contaminación�
accidental,�contenido�éste�que�no�ha�sido�abordado�en�el�Avance.�Los�eventos�accidentales�son�fenómenos�que�pueden�cambiar�las�condiciones�de�las�masas�de�agua�en�cualquiera�de�los�elementos�de�calidad.�Es�por�ello�que�deben�incluirse�en�el�Plan�
medidas�para�prevenir�o�reducir�las�repercusiones�de�los�incidentes�accidentes�de�contaminación�(Aportación�5).�Además,�en�caso�de�producirse�eventos�de�contaminación�accidental,�el�organismo�competente�debe�llevar�a�cabo�investigaciones�para�
determinar�la�magitud�de�los�impactos�derivados�de�la�contaminación.��

Respecto�a� las�medidas,�en�esta�alegación� (Aportación�8)� también�se�hace� referencia�a�que�el�Avance�no� incluye�un�estudio�coste�–�eficacia�de� las�medidas�elegidas,�debiendo�mejorarse� la�aplicación�del�art.�43�del�Reglamento�de� la�Planificación�
Hidrológica,�así�como�los�apartados�8.2.4�y�8.2.5�de�la�Instrucción�de�Planificación�Hidrológica.��

�

ANÁLISIS�

La�DMA,�en�su�4.6,�prevé�que�el�deterioro�temporal�del�estado�de�una�masa�de�agua�no�constituirá�infracción�de�las�disposiciones�previstas�en�la�misma�si�este�deterioro�se�debe�a�causas�naturales�o�de�fuerza�mayor�que�sean�excepcionales�o�no�hayan�
podido�preverse�razonablemente�(en�particular,�las�avenidas)�o�si�obedece�al�resultado�de�circunstancias�derivadas�de�accidentes�que�no�hayan�podido�preverse�razonablemente�cuando�se�cumplan�todas�las�condiciones�siguientes:�

Que�se�adopten�todas�las�medidas�factibles�para�impedir�que�siga�deteriorándose�el�estado�y�para�no�poner�el�peligro�el�logro�de�los�objetivos�de�la�DMA�en�otras�masas�de�agua�no�afectadas�por�estas�circunstancias.�

Que�el�Plan�Hidrológico�especifique�las�condiciones�en�virtud�de�las�cuales�pueden�declararse�dichas�circunstancias�como�racionalmente�imprevistas�o�excepcionales,�incluyendo�la�adopción�de�indicadores�adecuados.�

Que�las�medidas�que�deban�adoptarse�en�estas�circunstancias�excepcionales�se�incluyan�en�el�programa�de�medidas�y�no�pongan�en�peligro�la�recuperación�de�la�calidad�de�la�masa�de�agua�una�vez�hayan�cesado�las�circunstancias.�

Así�mismo,�la�Instrucción�de�Planificación�Hidrológica�exige�(art.�8.2.1.1.2.)�la�inclusión�en�el�Programa�de�Medidas�de�medidas�para�prevenir�o�reducir�las�repercusiones�de�los�episodios�de�contaminación�accidental.��

Respecto�al�análisis�coste�–eficacia�a�nivel�de�Avance,�éste�debería�referirse�–�en�todo�caso�–�a� las�Alternativas�de�Ordenación.�Sin�embargo,� las�alternativas�de�modelo�que�ha�planteado�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�confluyen�en�objetivos�y�en�
necesidades�infraestructurales�comunes�y�difieren�en�la�manera�y�en�la�gradualidad�para�alcanzarlos;�así,�las�diferencias�que�se�establecen�entre�las�alternativas�son�en�intensidad�de�aplicación�en�el�espacio�y�de�intensidad�de�aplicación�en�el�tiempo.��

Desde�este�punto�de�vista,�la�Alternativa�de�Transición�tiene�mucho�más�en�cuenta�el�conocimiento�del�punto�de�partida�–�común�a�todas�las�alternativas�–�y�define�aquella�ruta�de�mejor�coste�–�eficacia�desde�la�perspectiva�socio�económica�ambiental.�
La� profundización� a� que� nos� llevaría� un� análisis�matricial� comparado� de� la� Alternativa� de� Transición� con� las� demás� alternativas� resulta� inabordable,� y� dado� que� las� tres� parten� de� un� planteamiento� común� de� objetivos� y� consideran� necesidades�
infraestructurales�similares,�se�considera�que�este�análisis�no�ofrecería�mayor�valor�que�el�derivado�de��un�análisis�comparado�de�alternativas.�

En� este� sentido,� la� contundencia�de� las� argumentaciones�elementales� –� la� inercia� del� comportamiento�del� sistema�acuífero,� las� posibilidades� realistas� de� reducir� las� pérdidas� en� las� redes,� las� capacidades� realistas� de� inversión�en� infraestructuras�
correctivas,�etc.�–�que�se�han�considerado�tanto�en�la�explicación�de�las�Alternativas�como�en�su�evaluación�comparada,�se�consideran�suficientes�para�motivar�la�elección�de�la�Alternativa�de�Transición.�

Cabe�citar,�como�ejemplo,�que�la�Alternativa�de�Transición�equilibra�el�Balance�Hidráulico�Insular�privilegiando�la�aportación�de�caudales�procedentes�de�la�regeneración�de�aguas�residuales�urbanas�frente�a�la�desalación�de�agua�de�mar,�para�lo�cual�se�
ha�utilizado�como�indicador�el�consumo�de�energía,�siendo�conocido�que�el�consumo�de�ésta�en�la�regeneración�queda�por�debajo�de�la�mitad�de�las�necesidades�energéticas�de�la�desalación�de�agua�de�mar.�Por�tanto,�se�ha�considerado�que�la�elección�
de�esta�alternativa�desde�el�punto�de�vista�del�coste�–�eficacia�viene�determinado�por�el�propio�coste�–�eficacia�de�la�tecnología.�Por�tanto,�el�coste�eficacia�de�la�alternativa�de�transición�viene�determinado�por�el�menor�coste�–�eficacia�de�la�tecnología�
de�regeneración�frente�a�la�tecnología�de�desalación�de�agua�de�mar.��

�

PROPUESTAS�

A�la�vista�del�análisis�de�las�sensibilidades�reconocidas�en�el�descriptor,�se�propone:�

Incluir�en�el�Plan�Hidrológico�información�relativa�al�deterioro�temporal�del�estado�de�las�masas�de�agua.�
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Incluir�en�el�Programa�de�Medidas,�actuaciones�para�prevenir�o�reducir�las�repercusiones�de�estos�episodios�de�contaminación�accidental.��

Trasladar,�en�la�medida�de�lo�posible,�el�análisis�coste�–�eficacia�al�programa�de�medidas�que�se�elabore�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial.�

�

Respecto�a�la�inclusión�de�estas�sugerencias�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial,�puede�consultarse:�

� El�Capítulo�de�la�Memoria�de�Información�dedicado�al��“Deterioro�temporal�del�estado�de�las�masas�de�agua”�

� El�Capítulo�de�la�Memoria�de�Ordenación�dedicado�al�Modelo�Económico�

� El�Programa�de�Medidas�del�PHT�

�



PARTIDO�VERDE�CANARIO�DE�ICOD�DE�LOS�VINOS��

Registro�de�Entrada�nº�5378�de�02/11/2010�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �

�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

El�Partido�Verde�Canario�de�Icod�de�Los�Vinos�efectúa�en�su�escrito�una�serie�de�consideraciones�vinculadas,�directamente,�con�el�Saneamiento�del�agua�residual�de�su�Comarca,�las�cuales�no�afectan�a�la�consideración�del�Bloque�de�saneamiento�del�agua�
residual�tal�y�como�se�encuentra�concebido�en�el�Modelo�de�Ordenación.�

En�concreto,�solicitan:�

Eliminación�de�3�aliviaderos�o�emisarios�submarinos�(dos�de�ellos�en�el�LIC�Acantilado�de�Los�Perros).�

Arreglo�y�subsanación�de�roturas�del�actual�emisario�submarino�en�la�bahía�de�la�Playa�de�San�Marcos.�

Creación�de�la�Depuradora�de�Icod�de�Los�Vinos�en�la�Costa�de�Riquel,�a�la�que�verterían�sus�aguas�los�núcleos�de�La�Playa,�San�Felipe,�Las�Carnecas,La�Centinela,�Las�Angustias,�San�Antonio,�Los�Canales,�La�Candelaria,�Las�Lajas�y�Llanito�Perera.�

Creación�en�la�Urona�de�un�sistema�de�depuración�prefabricado.�

Creación�de�La�Florida�de�un�sistema�de�depuración�prefabricado.�

Creación�de�una�segunda�depuradora�en�el�polígono�de�Las�Almenas.�

Creación�en�Buen�Paso�de�un�sistema�de�depuración�prefabricado�

Creación�en�la�Hoya�Ana�Díaz�de�un�sistema�de�depuración�prefabricado.�

Creación�en�Santa�Bárbara�de�un�sistema�de�depuración�prefabricado�

Construcción�de�un�nuevo�embalse�al�este�de�La�Vega�

Creación�en�Las�Abiertas�y�la�Cruz�del�Camino�de�un�sistema�de�depuración�prefabricado�

Creación�en�La�Vega�y�El�Amparo�de�un�sistema�de�depuración�prefabricado.�

�

ANÁLISIS�

La�normativa�vigente�en�materia�de�saneamiento�del�agua�residual,�especialmente,�la�Directiva�91/271/CEE�y�su�trasposición�mediante�el�Real�Decreto�Ley�11/1995,�exigen�dotar�de�sistemas�colectores�y�estaciones�depuradoras�del�agua�residual�a�las�
aglomeraciones�urbanas�en�las�que�se�divida�el�Territorio.�Los�sistemas�de�tratamiento�(tratamiento�adecuado,�depuración�secundaria�y�tratamiento�terciario)�dependerán�del�número�de�habitantes�equivalentes�asociados�a�la�aglomeración�y�del�lugar�en�
el�que�se�produzca�el�vertido.�Esto�determina�que,�en�la�medida�de�lo�posible,�los�distintos�núcleos�de�la�aglomeración�deberán�colectar�sus�aguas�residuales�y�transportarla�hacia�la�EDAR�Comarcal,�limitando�así�los�sistemas�autónomos�de�depuración�y�
los�vertidos�al�subsuelo.�En�este�sentido,�forma�parte�de�la�filosofía�de�la�ordenación�del�servicio�de�saneamiento�la�conexión�del�agua�residual�hasta�infraestructuras�para�su�adecuado�tratamiento�y�vertido,�evitando�las�soluciones�autónomas�si�existe�
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la�posibilidad�de�conexión.��

Al�hilo�de�lo�anterior,�debe�decirse�que�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�en�su�condición�de�Plan�Territorial�Especial�de�Ordenación�de�Infraestructuras�Hidráulicas,�deberá�articular�los�Sistemas�Territoriales�de�Saneamiento�necesarios�para�resolver�las�
aglomeraciones�urbanas,�los�cuales�son�estructurantes�para�el�desarrollo�del�territorio,�pero�no�puede�articular�ni�prever�el�saneamiento�de�pequeños�núcleos�urbanos�que�requieran�dotarse�de�un�saneamiento�autónomo.�

De�otra�parte,�vista�su�sugerencia�de�creación�de�embalses�para�el�almacenamiento�de�aguas�depuradas,�las�cuales�se�“mezclarían”�con�aguas�blancas�(galerías�y�pluviales)�para�su�posterior�empleo�a�la�agricultura,�debe�señalarse�que�el�Real�Decreto�
1620/2007,�que�establece�el�régimen�jurídico�de�reutilización�de�aguas�residuales�depuradas,�exige�unos�valores�de�calidad�específicos�que�permitirían�el�empleo�de�las�aguas�residuales�en�la�agricultura,�una�vez�sometidas�a�los�procesos�de�regeneración�
necesarios�bien�en�la�propia�EDAR�o�bien�en�Estaciones�Regeneradoras�(ERA).�En�consonancia�con�lo�anterior,�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�plantea�un�bloque�específico�dedicado�al�Suministro�del�agua�residual�regenerada�en�el�que,�previo�diagnóstico�
de�las�zonas�productoras�y�las�zonas�demandantes�del�agua�residual�depurada�regenera,�se�han�establecido�los�correspondientes�Sistemas�territoriales.��

En�cuanto�a�los�emisarios�submarinos/aliviaderos�situados�en�el�Lic�Acantilado�de�Los�Perros,�debe�decirse�que�no�existe�ninguna�prohibición�apriorística�que�impida�la�ejecución�de�infraestructuras–�en�los�lugares�pertenecientes�a�la�Red�Natura�2000,�
como�es�el�caso�de�los�emisarios/aliviaderos�que�se�citan�en�el�entorno�del�Acantilado�de�Los�Perros.�El�instrumento�idóneo�para�garantizar�la�compatibilidad�entre�los�valores�del�entorno�y�la�infraestructura�es�la�técnica�de�la�Evaluación�de�Impacto�
Ambiental,�estando�actualmente�previsto�en�la�Ley�(art.�16�del�Texto�Refundido�de�la�Ley�de�Evaluación�de�Impacto�Ambiental,�aprobada�mediante�RDLeg�1/2008,�de�9�de�enero)�el�sometimiento�a�este�procedimiento�(Anexo�II)�de�todas�las�actuaciones�
que�pudieran�tener�incidencia�directa�o�indirecta�sobre�los�espacios�de�la�mencionada�Red�Natura�2000.�

El�Equipo�Redactor�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�ha�evaluado�las�consideraciones�efectuadas�en�este�escrito,��respecto�a�las�cuales�debe�decirse�que:�

a. Tanto�los�emisarios�submarinos�como�los�aliviaderos�de�emergencia�son�elementos�indispensables�para�el�correcto�funcionamiento�del�Sistema,�motivo�por�el�cual�no�puede�eliminarse.�

b. Se�contempla�la�Remodelación�y�Mejora�del�Emisario�Submarino�de�San�Marcos�en�el�Programa�de�Medidas.�

c. Se�contempla�la�ejecución�de�una�Estación�Depuradora�de�Aguas�Residuales�para�el�ámbito,�en�la�zona�de�Buen�Paso.��

d. Se�ordena�el�resto�del�saneamiento�del�ámbito,�según�las�necesidades�que�han�sido�detectadas�y�el�alcance�de�la�ordenación�que�le�corresponde�al�Plan.��

�

PROPUESTAS�

Valorar�la�sensibilidad�y��el�espíritu�de�colaboración�de�las�aportaciones�recibidas.�

Reiterar�el�Modelo�de�Ordenación�propuesto�por�el�PHT�en�favor�de�solución�comarcal�para�el�saneamiento�del�ámbito�de�Icod.�

Estudiar��la�viabilidad�de�los�almacenamientos�agrohidráulicos�propuestos�en�la�Comarca�de�Icod.�

�

�



ASOCIACIÓN�DE�VECINOS�RAMBLA�

Registro�de�Entrada�nº�435�de�28/01/2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �

�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

En�su�escrito,�la�Asociación�de�Vecinos�Rambla�hace�referencia�a�la�previsión,�en�el�marco�del�Saneamiento�del�Sistema�San�Juan�de�La�Rambla�–�La�Guancha,�de�una�EDAR�en�el�casco�del�municipio�de�San�Juan�de�La�Rambla�que,�según�se�indica�en�el�
escrito�incumpliría�las�previsiones�establecidas�en�la�Ley�1/1998,�de�8�de�enero,�de�Espectáculos�Públicos�y�Actividades�Clasificadas�y�el�Reglamento�de�Actividades�Molestas,�Insalubres,�Nocivas�y�Peligrosas�en�relación�con�el�alejamiento�de�este�tipo�de�
infraestructuras�de�las�zonas�residenciales.��

Además,�señala�esta�Asociación�de�Vecinos�que�el�vertido�proyectado�a�través�de�Emisario�Submarino�se�produciría�cerca�de�una�zona�de�baño,�ubicada�a�escasos�50�metros�del�punto�de�vertido,�denominada�Charco�de�Laja�y�en�el�interior�de�la�ZEC�San�
Juan�de�La�Rambla.�En�este�sentido,�dicen,�existe�un�amplio�espacio�costero�cercano�en�el�que�podría�efectuarse�este�vertido,�localizándolo�fuera�de�la�mencionada�ZEC.��

�

ANÁLISIS�

En�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�previó�la�ejecución�de�una�Estación�Depuradora�de�Aguas�Residuales�(EDAR)�para�el�saneamiento�del�
ámbito� La�Guancha�–�San� Juan�de�La�Rambla� con�una�capacidad�de�2.000�m3/día.�Tal� y� como�se�observa�en� la�Memoria�de�Ordenación�de�dicho�
Avance,�se�previó�la�ejecución�de�la�EDAR�en�la�parte�baja�del�municipio�de�San�Juan�de�La�Rambla�(ver�Plano�REf.�0.3.10.1.C),�en�la�parcela�que�se�
consideró�idónea�de�conformidad�con�el�diagnóstico�realizado�y�de�acuerdo�con�los�respectivos�Ayuntamientos.�

Respecto�al�cumplimiento�de�las�distancias�establecidas�por�el�Reglamento�de�Actividades�Molestas,�Insalubres,�Nocivas�y�Peligrosas�por�esta�EDAR,�
debe�señalarse�que�la�citada�norma,�así�como�la�Ley�1/1998�han�sido�derogadas,�por�lo�que�no�existe�actualmente�una�limitación�que�deba�aplicarse�al�
respecto.�No�obstante�lo�anterior,�debe�decirse�que�la�afección�de�la�infraestructura�a�la�salud�humana�es�objeto�de�evaluación�específica�durante�el�
procedimiento�de�Evaluación�de� Impacto�Ambiental,�durante�el�cual� se� intenta�poner�de� relieve� todas� las�afecciones�que�pudieran�producirse�a� la�
misma� con�motivo�de� la� ejecución�de� la� infraestructura,� tanto�durante� la� etapa� constructiva� como�durante� la� etapa�operativa.� En�este� sentido,� el�
Consejo� Insular�de�Aguas� implanta� los�mecanismos�necesarios�para� reducir� en� la�medida�de� lo�posible� los�olores� y�otras� afecciones�que�pudieran�
derivarse�de�la�infraestructura,�estableciendo�las�medidas�necesarias�para�su�minimización.�

Por�lo�que�respecta�al�Emisario�Submarino,�éste�no�ser´á�ejecutado,�sino�que�las�aguas�residuales�del�a�estación�Depuradora�será�vetidas�al�subsuelo�a�
través�de�pozo�absorbente.�

�

�

�
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�

�

PROPUESTAS�

Así�pues,�se�propone� incorporar� información�relativa�a� la�situación�real�en�materia�de�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�residual�y�al�grado�de�cumplimiento�de� la�normativa�relativa�al�saneamiento,�depuración�y�vertido�de� las�aguas�
residuales�en�la�Demarcación.�

�



RED�ELÉCTRICA�DE�ESPAÑA,�S.A.U.��

Registro�de�Entrada�nº�526�de�04/02/2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�
�

�
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�

AGUA�Y�ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

Red�Eléctrica�expone�que,�en�su�condición�de�Operador�del�Sistema,�tiene�encomendado�garantizar�la�continuidad�y�seguridad�del�suministro�eléctrico�y�la�correcta�coordinación�del�sistema�de�producción�y�transporte,�ejerciendo�sus�funciones�bajo�los�
principios�de�transparencia,�objetividad�e�independencia�(Ley�54/1997,�en�su�modificación�por�la�Ley�17/2007).�Además,�REE�es�el�gestor�de�la�red�de�transporte,�y�actúa�como�transportista�único�desarrollando�esta�actividad�en�régimen�de�exclusividad.��

Al�hilo�de�lo�anterior,�se�expone�que�el�Consejo�de�Ministros�aprobó�el�9�de�octubre�de�2009�bajo�la�denominación�Estrategia�Integral�para�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias�un�documento�en�el�cual�se�establece�que�el�Gobierno�de�Canarias�apoyará�
la�realización�por�parte�del�Operador�del�Sistema�de�un�sistema�hidroeléctrico�reversible�en�la�Isla�de�Tenerife�–�así�como�otros�tres�en�las�Islas�de�Gran�Canaria,�La�Palma�y�la�Gomera�–�que�permita�el�máximo�uso�de�la�energía�renovable�y�aumente�la�
estabilidad�del�sistema�eléctrico�canario.�En�cumplimiento�de�lo�anterior,�REE�está�promoviendo�proyectos�de�bombeo�hidráulico�para�almacenamiento�de�energía�eléctrica�que�garanticen�el�equilibrio�constante�entre�producción�y�consumo,�paliando�así�
la�imposibilidad�–�a�día�de�hoy�–�de�almacenar�energía�en�grandes�cantidades.��

En�este� sentido,�REE� considera�necesario�que�el� PHT�valore� y�estudie� las� alternativas�que�propone�esta� compañía,�para� lo� cual� se� acompaña�el� escrito�de�un� �Anexo�en�el� que� se�exponen� cada�una�de� las�mismas�para� su� consideración,� análisis� y�
estudio.(Alternativa�17:�Güímar;�Alternativa�18:�Arico;�Alternativa�19:�Buenavista�del�Norte�y�Los�Silos;�Alternativa�20:�Icod�de�Los�Vinos;�Alternativa�21:�Guía�de�Isora)��

�

ANÁLISIS�

Dada�la�posición�de�Red�Eléctrica�como�Operador�del�Sistema�en�Tenerife,�y�visto�que�le�compete�ejecutar�un�sistema�hidroeléctrico�reversible�en�la�Isla�de�Tenerife�por�mandato�de�acuerdo�del�Consejo�de�Ministros,�se�considera�que�las�alternativas�
propuestas�por�ésta�para�la�ubicación�de�ciclos�hidroeléctricos�debe�analizarse�para�su�inclusión,�si�procede,�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT.�

Se�ha�procedido�a�analizar�tanto�las�porpuestas�de�Red�Eléctrica�de�España,�así�como�el�resto�de�las�incluidas�en�el�Avance�del�Plan�Territorial�de�Infraestructuras�Energéticas.�

El�proceso�de�estudio�por�el�CIATFE�aporta�un�catálogo�de�emplazamientos�hidráulicamente�disponibles�para�la�oportuna�elección�por�parte�del�Sistema�Eléctrico�de�aquel�o�aquellos�ciclos�hidroeléctricos�que�sean�considerados�más�relevantes�para�su�
finalidad.�

El�PHT�ja�considerado�los�emplazamientos�de�los�ciclos�hidroeléctricos�como�Sistemas�de�Infraestructuras�Hidráulicas�para�producción�de�Electricidad.�

�

�

�

�
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PROPUESTAS�

Poner�en�conocimiento�deRed�Eléctrica�de�España�la�disponibilidad�del�conjunto�de�ciclos�hidroeléctricos�potenciales�en�el�Documento�del�PHT�porpuestos�en�fase�de�Aprobación�Inicial.�



GRUPO�MUNICIPAL�SOCIALISTA�DEL�AYUNTAMIENTO�DE�SAN�JUAN�DE�LA�RAMBLA�

Registro�de�Entrada�nº�557�de�7�02�2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

�

�

EFICIENCIA�Y�AHORRO�

�

CONTENIDO�

Que�el�PHT�establezca�la�obligatoriedad�de�cada�municipio�de�disponer�de�un�mapa�que�cartografíe�las�redes�de�abastecimiento�subterráneo�así�como�un�plan�temporalizado�para�la�minimización�de�las�pérdidas�en�las�mismas�(pérdidas�que�el�PHT�
asume�como�uno�de�sus�nichos�de�mejora)�.�Esta�misma�sugerencia�se�debería�aplicar�a�las�redes�de�riego.�

�

ANÁLISIS�

En�cuanto�a� la�elaboración�de�mapas�de� las� redes�subterráneas�de�abastecimiento�de� los�distintos�municipios,� se�considera�que�es�una�propuesta�sumamente� interesante�por�cuanto�que�mejoraría�el�conocimiento�de�estas� instalaciones�y�de�su�
comportamiento,�y�permitiría� introducir�mejoras�para�su� reparación�o�reposición.�En�este�sentido,�el�Plan�Hidrológico�pretende� incorporar�como�una�medida�específica�de�su�Programa�de�Medidas� la�elaboración�de�un�Censo�de� Infraestructuras�
Hidráulicas�de�Tenerife�–�complementario�a�la�Encuesta�de�Infraestructura�Local�–�en�el�que�se�pretende�incluir�las�infraestructuras�vinculadas�a�todos�los�servicios�relacionados�con�el�agua,�en�el�que�deberán�incluirse�las�redes�de�abastecimiento�y�
también�las�de�riego.��

�

PROPUESTAS�

Que�con�motivo�de�la�elaboración�del�Censo�de�infraestructuras�hidráulicas�de�la�Demarcación�Hidrográfica�de�Tenerife�se�recabe�información�de�los�ayuntamientos�referida�a�la�ubicación�de�las�redes�subterráneas�de�abastecimiento.��

�

�

�

�

�
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�

RIESGO�HIDRÁULICO:�GESTIÓN�DEL�RIESGO�DE�INUNDACIONES�

�

CONTENIDO�

Que�se�opte�directamente�por�el�modelo�de�sistema�de�gestión�del�riesgo�hidráulico�preconizado�por�la�Directiva�2007/60/CE�sin�pasar�por�un�modelo�intermedio�de�carácter�conservador,�que�es�la�opción�elegida�por�el�PHT.��

ANÁLISIS�

Por�lo�que�se�refiere�a�la�aplicación�de�la�Directiva�2007/60/CE�en�este�momento�de�la�planificación,�es�menester�señalar�que�jurídicamente�no�es�posible�integrar�en�este�Plan�Hidrológico�el�Plan�de�Gestión�del�Riesgo�de�Inundaciones�(en�adelante,�
PGRI)�al�que�se�refiere�la�citada�norma�comunitaria�y�su�trasposición�al�Derecho�español�mediante�el�Real�Decreto�903/2010.�

Estas�normas�contemplan�un�proceso�escalonado�en�la�elaboración�del�PGRI�que�requiere�completar�dos�etapas�previas:�la�elaboración�de�la�Evaluación�Preliminar�del�Riesgo�de�Inundación�(EPRI)�y�la�elaboración�de�los�Mapas�de�Peligrosidad�ante�del�
Riesgo�Hidráulico�(MAPRI).�Por�ello,�hasta�tanto�no�se�encuentren�finalizadas�estas�etapas�no�será�posible�la�elaboración�del�PGRI.�En�este�sentido,�la�propia�normativa�europea�contempla�la�integración�del�Plan�Hidrológico�y�del�Plan�de�Gestión�del�Riesgo�
de�Inundaciones�en�el�segundo�ciclo�de�planificación�hidrológica,�momento�en�el�que�–�a�tenor�de�los�plazos�previstos�en�la�normativa�vigente�–�debería�encontrase�elaborado�este�segundo.�

En�cualquier�caso,�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�que�se�presente�para�su�Aprobación�Inicial,�deberá�integrar�con�mayor�nivel�de�detalle�la�estrategia�de�evaluación�de�riesgos�ya�contenida�en�el�Plan�de�Defensa�Frente�a�Avenidas�de�Tenerife�(PDA).�

�

PROPUESTAS�

Que�se�mantengan�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�los�criterios�de�ordenación�que�establecen�en�la�gestión�del�riesgo�hidráulico.,�profundizando�en�la�estrategia�de�evaluación�de�riesgos�ya�contenida�en�el�PDA.�
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�

SANEAMIENTO:�AGUAS�RESIDUALES�

�

CONTENIDO�

Que�se�matice�la�aseveración�que�incluye�el�PHT�según�la�cual�–�textualmente�–�“el�PHT�promueve�el�saneamiento�de�aguas�residuales�con�el�aprovechamiento�máximo�de�la�gravedad”,�por�cuanto�que�el�propio�Avance�continúa�afirmando�que�“la�
estricta�disponibilidad�del�suelo�y�los�requerimientos�sociales�hacen�obligatorio�decantarse�por�tecnologías�menos�eficaces�energéticamente”.��

ANÁLISIS�

Pasando�a�lo�señalado�en�su�escrito�respecto�a�la�supuesta�contradicción�que�existe�en�el�Avance�del�PHT�en�la�ordenación�del�saneamiento,�debe�decirse�que�las�afirmaciones�que�se�citan�no�suponen�una�contradicción�en�sí�misma,�sino�que�resultan�
complementarias.�Así�pues,�cualquier�trazado�de�una�conducción�de�saneamiento�debe�privilegiar�el�transporte�por�gravedad�por�cuanto�que�se�trata�de�trazados�que�no�requieren�de�instalaciones�complementarias�para�el�bombeo�del�agua�residual,�lo�
que�reduce�las�necesidades�energéticas�de�los�sistemas.�Sin�embargo,�nada�obsta�para�que�se�implanten�trazados�que�no�atiendan�a�este�principio�si�no�es�posible�su�aplicación.�

Así�pues,�se�trata�de�un�principio�rector�a�la�hora�de�seleccionar�varias�alternativas�viables�de�trazado�de�conducciones.�Lo�mismo�debe�decirse�para�cualquier�otra�infraestructura�hidráulica�a�la�que�resultara�aplicable�este�principio.�

�

PROPUESTAS�

Que�se�mantengan�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�los�criterios�de�ordenación�que�privilegian�el�trazado�de�conducciones�por�gravedad.�

�
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�

IMPACTO�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS�

�

CONTENIDO�

Que�se�retire�la�ubicación�prevista�para�la�EDAR�de�San�Juan�de�La�Rambla,�tanto�del�emisario�submarino�como�de�la�instalación�de�pretratamiento�hasta�una�ubicación�alejada�del�núcleo�poblacional�de�San�Juan�de�La�Rambla,�de�Charco�de�La�Laja�y�fuera�
de�la�ZEC�–�San�Juan�de�la�Rambla,�toda�vez�que�existe�un�amplio�espacio�costero�cercano�perfectamente�disponible�para�el�tratamiento�y�evacuación�del�vertido�de�las�aguas�residuales.�

�

ANÁLISIS�

�

PROPUESTAS�

Se�entiende�que�el�emplazamiento�propuesto�para�la�EDAR�Guancha�San�Juan�de�la�Rambla�es�el�adecuado�porque�goza�de�una�ubicación�suficientemente�alejada�de�los�núcleos�urbanos,�sin�extremar�la�lejanía,�que�obligaría�a�costosos�bombeos�del�
agua�residual�bruta.�

Se�propone�mantener�la�EDAR�Guancha�San�Juan�de�la�Rambla�en�la�localización�propuesta�por�el�PHT.�
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�

PROGRAMA�DE�MEDIDAS�

�

CONTENIDO�

I.�������Que�se�incorporen��como�actuaciones�de�sensibilidad�a�la�población�en�orden�al�control,�ahorro�y�buen�uso�del�agua,�aquéllas�que�preparan�a�la�población�para�tomar�decisiones�sanitariamente�válidas�sobre�los�parámetros�de�salubridad�del�agua�
suministrada,�así�como�la�obligatoriedad�de�las�Administraciones�Públicas�con�competencia�en�el�suministro�de�agua�de�consumo�humano�de�hacer�públicos�los�parámetros�de�salubridad,�químicos�y�bacteriológicos�de�las�aguas�de�consumo�humano�

III.� Que�se�vincule�a�reducción�de�la�erosión�no�sólo�a�la�reforestación�de�suelo,�sino�a�la�recuperación�y�reactivación�de�la�agricultura�como�uso�tradicional�de�esos�suelos.�

ANÁLISIS�

Por�lo�que�respecta�a�la�primera�de�las�cuestiones�referidas�anteriormente,�debe�decirse�que�el�control�sanitario�de�las�aguas�de�consumo�humano,�así�como�la�información�que�debe�recabarse�y�ofrecerse�en�esta�materia,�se�encuentra�regulado�en�el�
Real�Decreto�140/2003,�de�7�de�febrero,�por�el�que�se�establecen�los�criterios�sanitarios�de�la�calidad�del�agua�de�consumo�humano.�Esta�norma�atribuye�competencias�en�la�materia�a�la�Consejería�de�Sanidad�del�Gobierno�de�Canarias�así�como�a�los�
Ayuntamientos�respectivos�quienes,�en�aplicación�de�los�Protocolos�y�Normas�dictadas�por�la�citada�Consejería,�deben�remitir�datos�sobre�las�aguas�de�consumo�humano�para�su�publicidad�a�través�del�SINAC.�En�este�sentido,�el�Consejo�Insular�de�Aguas�
carece�de�potestad�para�establecer,�a�través�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�la�obligación�de�otras�Administraciones�de�hacer�públicos�los�parámetros�de�salubridad,�químicos�y�bacteriológicos�de�las�aguas�de�consumo�humano.�

No�obstante�lo�anterior,�el�Consejo�Insular�de�Aguas�pretende�la�puesta�en�funcionamiento�de�un�Centro�Insular�del�Agua�en�Tenerife,�con�el�objetivo�de�aumentar�la�transparencia�en�la�información�disponible�en�la�Demarcación�en�relación�con�los�usos�
del�agua.�Por�tanto,�en� la�regulación�específica�que�se�efectúe�de�este�Organismo�(que� la�Normativa�en�preparación�para�el�documento�de�Aprobación� Inicial�del�PHT�va�a�remitir�a�una�Ordenanza)�estudiará� la� información�que�puede�exigirse�a� los�
Ayuntamientos�para�la�puesta�a�disposición�del�público�en�materia�de�abastecimiento�del�agua�a�poblaciones.��

De�otra�parte,�no�puede�asumirse�como�medida�para� reducir� la�erosión� la�potenciación�de� la�agricultura,�por� cuanto�que� la�ordenación�de�este� sector�está�atribuida�a�otras�Administraciones�en�el�marco�de� la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias�
(especialmente,�al�Cabildo�Insular�de�Tenerife�y�a�la�Consejería�de�Agricultura,�Pesca�y�Alimentación�del�Gobierno�de�Canarias).�No�obstante�lo�anterior,�es�evidente�que�la�explotación�agrícola�del�suelo�puede�resultar�una�medida�adecuada�para�reducir�la�
erosión.��

�

PROPUESTAS�

Que�se�requiera�a�los�distintos�Ayuntamientos�de�la�Isla�la�remisión�de�determinada�información�relativa�a�la�gestión�del�abastecimiento�del�agua�en�su�término�municipal�–�entre�la�que�podría�figurar�la�sugerida�por�el�Grupo�Socialista�de�San�
Juan�de�La�Rambla�–�para�su�puesta�a�disposición�del�público�a�través�del�Centro�Insular�del�Agua�de�Tenerife.��

�
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�

ABASTECIMIENTO�DEL�AGUA�A�POBLACIONES�

�

CONTENIDO�

Que�los�depósitos�de�abastecimiento,�las�conducciones�de�aducción�y�los�puntos�de�control�de�caudal,�calidad�y�de�características�del�servicio,�al�igual�que�en�el�PHI�de�1995,�continúen�siendo�de�gestión�supramunicipal,�debido�a�las�ventajas�que�
presenta�este�modelo�(menores�costes�de�gestión,�mayor�garantía�de�suministro,�etc.).��

�

ANÁLISIS�

Pasando�a�lo�señalado�en�su�escrito�respecto�a�la�supuesta�contradicción�que�existe�en�el�Avance�del�PHT�en�la�ordenación�del�saneamiento,�debe�decirse�que�las�afirmaciones�que�se�citan�no�suponen�una�contradicción�en�sí�misma,�sino�que�resultan�En�
lo�referido�en�su�escrito�respecto�a�la�gestión�supramunicipal�de�determinadas�infraestructuras�necesarias�para�la�prestación�del�servicio�de�abastecimiento�del�agua�a�poblaciones,�cabe�señalar�que�se�pretende�mantener�en�esta�revisión�del�Plan�
Hidrológico�de�Tenerife�la�división�–�ya�clásica�en�Tenerife���que�atribuye�la�gestión�del�tramo�“en�alta”�(captación,�producción�industrial�del�agua�desalada�o�desalinizada,�transporte)�del�abastecimiento�a�entidades�supramunicipales,�atribuyendo�al�
municipio�el�tramo�de�la�gestión�“en�baja”�(desde�los�depósitos�municipales�hasta�las�acometidas�domiciliarias).��

�

PROPUESTAS�

Que�se�mantengan�en�el�documento�para�la�aprobación�inicial�del�PHT�los�criterios�de�ordenación�que�establecen�la�dualidad�de�gestión�en�los�tramos�del�servicio�de�abastecimiento�del�agua�a�poblaciones.�

�

25



COAG�CANARIAS�

Registro�de�Entrada�nº�556�de�7�02�2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

�

INTEGRACIÓN�AGUA���ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

En�este�escrito�el�COAG�plantea�que�el�PHT�debe�apostar�de�manera�clara�por�la�incorporación�de�energías�renovables�en�todo�el�proceso�para�reducir�la�dependencia�energética.�

ANÁLISIS�

Forma�parte�de�la�estrategia�del�Modelo�de�Ordenación�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�la�apuesta,�en�la�medida�de�las�posibilidades�reales�del�Sistema�Energético�de�Tenerife,�por�las�energías�renovables.�En�este�sentido,�se�está�trabajando�en�la�
posibilidad�de�que�las�grandes�infraestructuras�hidráulicas�–�como�las�EDAR�o�EDAM�–�cuyos�consumos�específicos�son�elevados,�lleven�asociadas�energías�renovables�como�fotovoltaica�o�eólica.�Para�que�esta�realidad�se�materialice,�será�necesario�
actuar�de�manera�coordinada�con�las�Administraciones�competentes�en�materia�de�energía.��

Además,�el�PHT�plantea�ya�en�su�documento�de�Avance�la�existencia�de�Ciclos�Hidroeléctricos�cuya�finalidad,�aún�siendo�instalaciones�de�generación�de�energía�eléctrica,�es�mejorar� la�gestión�de�las�energías�de�producción�en�continuo,�como�las�
renovables.�

En�definitiva,�se�considera�que�la�sugerencia�planteada�por�el�COAG�debe�ser�asumida�por�la�ordenación�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�teniendo�en�cuenta�el�alcance�de�la�ordenación�que�le�es�propia�a�este�instrumento�de�planeamiento�y�las�
posibles�limitaciones�procedentes�de�la�normativa�específica�en�la�materia.���

PROPUESTAS�

Apostar,�en�la�medida�de�lo�posible,�por�el�uso�de�energías�renovables�en�el�Ciclo�Funcional�del�Agua.�

�

�

�

�
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�

AGUA�Y�AGRICULTURA��

�

CONTENIDO�

El�COAG�Canarias�propone�que�se�lleve�a�cabo�una�revisión�de�las�estimaciones�de�demanda�y�escenarios,�del�diseño�de�las�redes�de�apoyo�para�riego�en�las�áreas�de�medianías,�de�los�sistemas�de�garantía�de�calidades�y�cantidades�de�recursos�hídricos�
y,�en�general,�de�todos�aquellos�apartados�del�avance�con�afectación�sobre�el�riego�en�las�áreas�de�medianías.�En�este�sentido,�dice�esta�entidad�que�no�está�de�acuerdo�con�la�propuesta�de�escenarios�en�la�que�se�prioriza�el�desarrollo�de�los�campos�de�
golf�(con�previsiones�de�fuerte�crecimiento)�y�en�las�que�el�sector�primario�se�muestra�como�una�actividad�en�fuerte�declive.�En�este�sentido,�la�priorización�de�las�áreas�de�medianías�debe�tener�reflejo�en�el�Plan�como�una�revisión�del�programa�de�
infraestructuras�que�prevea�una�adecuación�en�sistemas�de�elevación�de�aguas,�embalses,�adaptada�a�este�nuevo�escenario.�

Respecto�a�lo�anterior,�continúa,�deberían�adecuarse�embalses�e�infraestructuras�en�las�zonas�altas,�para�que�en�determinadas�épocas�de�lluvia�se�pueda�elevar�agua�con�energía�limpia�(eólica�o�fotovoltáica),�tanto�de�pozos�como�de�escorrentías,�y�de�
esta�manera�poder�disponer�en�períodos�posteriores�de�cantidad�y�calidad�del�agua.��

En�resumen,�se�pone�de�manifiesto�que�las�infraestructuras�de�distribución�en�las�zonas�de�medianías�se�encuentran�en�mal�estado,�con�canales�obsoletos,�que�impiden�configurar�una�red�de�distribución�que�dé�garantías.�Por�ello,�el�COAG�considera�
que�el�PHT�debe�incluir�como�objetivo�del�bloque�de�Riego�la�mejora�de�estas�instalaciones,�modernizándolas,�para�contribuir�a�la�calidad�de�vida�de�las�poblaciones�de�medianías.��

Respecto�al�agua�para�riego,�el�COAG�señala�que�debe�garantizarse�como�un�objetivo�del�PHT�el�suministro�a�largo�plazo�a�los�agricultores�de�un�agua�de�calidad�óptima�y�en�calidad�suficiente�para�el�sector�agrario�de�toda�la�Isla�de�Tenerife.�Respecto�al�
sistema�de�asignación�del�agua�al�uso�de�riego,�manifiestan�su�conformidad�con�el�sistema�actual,�si�bien�señalan�que�el�modelo�a�aplicar�debería�incluir�sistemas�de�incentivo�a�los�agricultores�que�premie�los�usos�más�eficientes�del�agua.��

Finalmente,�señalan�respecto�a�la�repercusión�de�los�costes�del�servicio�a�los�agricultores,�que�consideran�que�el�proceso�de�eliminación�de�sales�en�el�agua�se�corresponde�con�una�de�las�funciones�propias�de�la�descontaminación�ordinaria�del�proceso�
de�depuración,�por�lo�que�se�rechaza�que�su�coste�recaiga�enteramente�sobre�el�agricultor.�

ANÁLISIS�

El�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�plantea�una�estrategia�de�coordinación� interadministrativa�con�otros�sectores�económicos�y�sociales�de� la�Demarcación,�que�necesitan�el�agua�como�recurso,�como�es�el�caso�de� la�agricultura.�Como�parte�de�esta�
estrategia�de�integración,�el�PHT�se�alinea�en�todo�lo�posible�con�los�planes�y�programas�en�materia�de�agricultura�y�regadíos�que�plantean�las�Administraciones�competentes�en�la�materia,�tales�como��la�Administración�General�del�Estado�a�través�del�
Ministerio�de�Agricultura�(Estrategia�Nacional�para�la�Modernización�Sostenible�de�Los�Regadíos),�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias�(Plan�de�Regadío�de�Canarias�o�el�Cabildo�Insular�de�Tenerife�(Plan�Territorial�Especial�de�
Ordenación�de�la�Agricultura).��

Como�fruto�de�esta�coordinación�interadministrativa,�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�incluye�las�actuaciones�que�ha�propuesto�la�Comunidad�Autónoma�de�Canarias�(Plan�de�Regadíos�de�Canarias)�en�materia�de�
mejora�de�regadíos,�en�el�capítulo�referente�a�Riego�del�Documento�de�Ordenación.��De�otra�parte,�cabe�señalar�que�la�planificación�hidrológica�contempla�como�un�bloque�específico�de�su�Modelo�Funcional�dedicado�al�Suministro�de�Agua�para�Riego,�
entendiendo�éste�como�un�servicio�vinculado�al�agua�que�atiende�a�la�provisión�del�agua�para�usos�consuntivos�de�recursos�destinados�a�cubrir�la�demanda�hídrica�de�los�cultivos,�campos�de�golf�u�otros�usos�agrarios.�Por�tanto,�el�objetivo�del�PHT�es�la�
garantía�de�recursos�hídricos�suficientes�para�el�desarrollo�del�sector,�en�los�términos�en�los�que�la�planificación�estratégica�específica�de�éste�lo�demande.��

Respecto�al�criterio�de�prelación�de�usos�del�agua,�tanto�la�Ley�de�Aguas�de�Canarias�como�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�son�taxtativas�en�el�sentido�de�dotar�de�prevalencia�a�los�usos�agrícolas�frente�a�los�usos�recreativos,�en�los�cuales�se�incluyen�los�
campos�de�golf.�

Por�lo�que�respecta�a�lo�expuesto�en�su�escrito�de�alegaciones�respecto�a�la�calidad�y�cantidad�de�agua�para�riego,�se�considera�que�los�objetivos�que�el�COAG�se�encuentran�ya�asumidos�por�el�PHT�como�objetivos�específicos�del�Bloque.�

En� lo�que�se� refiere�a� las� redes� se�apoyo�para�cultivos�de�secano�en� las�medianías,�el�PHT�explicita� su�cautela� respecto�a� los�mismos�alertando�sobre� los�efectos�de�sobrevalorar� los� recursos�hídricos�disponibles�y� la� creación�de�expectativas�no�
sostenibles�de�volúmenes�de�agua�para�riego.�

PROPUESTAS�

Mantener�los�criterios�de�ordenación�establecidos�para�el�Riego�en�el�Avance�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�avanzando�en�la�profundización�de�éste�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial�y�garantizando�la�disponibilidad�de�recursos�hídricos�
suficientes�para�el�sector�agrícola�según�el�desarrollo�que�se�prevea�en�la�planificación�estratégica�específica�del�sector.��

Incorporar�como�objetivos�específicos�del�Suministro�del�agua�para�riego�la�mejora�del�nivel�de�garantía�de�suministro,�la�mejora�de�la�gestión�del�agua�para�riego�y�la�mejora�de�la�calidad�del�agua�destinada�a�riego.�
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�

PROGRAMA�DE�MEDIDAS�

�

CONTENIDO�

De�manera�generalista,�el�COAG�plantea�que�deben�incluirse�en�el�PHT�medidas�para�evitar�el�deterioro�y�la�pérdida�de�la�calidad�de�las�aguas�subterráneas.�Para�ello,�se�propone�que�se�impulse�la�incorporación�de�sistemas�de�desalación�en�pozos�y�
otras�instalaciones�que,�por�la�pérdida�de�calidad�de�su�agua,�mejorasen�sensiblemente�la�calidad�del�suministro.�

�

ANÁLISIS�

A�lo�expuesto�anteriormente�debe�decirse�que�uno�de�los�objetivos�medioambientales�que�debe�asumir�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�para�las�aguas�subterráneas�de�la�Demarcación,�es�alcanzar�un�buen�estado�químico�de�las�mismas�o,�si�éste�fuera�
bueno,�prevenir�su�deterioro.�

Así�pues,�en�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�Plan�Hidrológico�de�Tenerife�se�incorporará�un�diagnóstico�específico�del�estado�químico�de�las�aguas�subterráneas,�conforme�al�cual�se�definirán�los�objetivos�medioambientales�aplicables�a�las�
mismas.�

Respecto�a�la�instalación�de�instalaciones�de�desalinización�en�los�pozos�para�la�mejora�de�la�calidad�del�agua�extraída,�debe�decirse�que�el�PHT�estudiará�y�propondrá�las�Estaciones�Desalinizadoras�del�Agua�Salobre�que�se�consideren�adecuadas�y�
necesarias�para� la�Demarcación,�no�siendo�posible�–�por�razones�técnicas,�económicas�y�sociales�–�asociar�este�tipo�de� instalaciones�a�todos� los�pozos�y�galerías�de� la� Isla.�Ello,�sin�perjuicio�de� la�posibilidad�de�que� la� iniciativa�privada�plantee�su�
instalación�para�autoconsumo,�en�los�términos�previstos�en�la�Ley�de�Aguas�de�Canarias,�previa�autorización�del�Consejo�Insular�de�Aguas�si�no�contravienen�lo�dispuesto�en�la�planificación�hidrológica.��

Excepción�de�lo�anterior�es�el�caso�de�la�desalinización�de�aguas�salobres�en�pozos�sobreexplotados,�con�carga�existente�de�flujos�salinos�procedentes�del�mar,�sobre�los�cuales�el�PHT�determina�la�recuperación�del�equilibrio�y�proscribe�la�deslinización�
por�cuanto�favorecería�la�persistencia�de�la�sobreexplotación�del�aprovechamiento.��

PROPUESTAS�

Respecto�a�la�calidad�de�las�aguas�subterráneas,�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�PHT�deberá�incorporar�un�diagnóstico�de�la�misma�y�establecer�objetivos�medioambientales�para�las�masas�de�agua�subterránea�que,�en�aplicación�
de�la�Directiva�Marco�del�Agua,�persigan�el�buen�estado�químico�o�el�no�deterioro�del�estado�en�que�se�encuentren�las�masas.�

Respecto�a�la�instalación�de�Estaciones�Desalinizadoras�del�Agua�Salobre,�el�documento�para�la�Aprobación�Inicial�del�PHT�definirá�aquellas�instalaciones�que�se�consideren�de�Primer�Nivel�parar�la�desalinización�del�agua�salobre�hasta�alcanzar�
los�niveles�de�calidad�requeridos�por�los�usos�a�los�que�se�destina�el�agua.��

�
�
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UNIÓN�ELÉCTRICA�DE�CANARIAS�GENERACIÓN,�S.A.U.�

Registro�de�Entrada�nº�510�de�3�02�2011�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

�

�

INTEGRACIÓN�AGUA�Y�ENERGÍA�

�

CONTENIDO�

La�entidad�UNIÓN�ELÉCTRICA�DE�CANARIAS�GENERACIÓN,�S.A.�centra�sus�sugerencias�en�las�infraestructuras�relacionadas�con�las�infraestructuras�de�generación�hidroeléctrica.��

En�este�sentido,�expone�que� los�almacenamientos�hidráulicos�destinados�a� la� turbinación�de�agua�proporcionan�un�alto�grado�de�estabilidad�al�sistema�eléctrico,�sobre�todo�en�sistemas�energéticos�como�el� tinerfeño,�en�el�que� la�producción�de�
energías�renovables�de�carácter�no�gestionable�es�muy�alta�(el�Plan�Energético�de�Canarias�–�PECAN�2006�prevé�una�potencia�eólica�a�instalar�de�402�MW�y�una�potencia�fotovoltáica�de�57�MW�para�2015).��

El�PHT,�en�su�Avance,�contiene�catálogo�de�ciclos�hidroeléctricos�potenciales,�que�suman�una��cifra�de�80�MW�de�potencia�instalada�–�“limitadísima”,�según�se�expone.�Por�ello,�se�propone�suprimir�el�límite�de�potencia,�por�ser�cuestión�que�en�nada�
atañe�a�la�planificación�hidrológica.�

Continúa�el�escrito�señalado�que�tal�vez�la�planificación�hidrológica�debería�limitarse�a�establecer,�como�infraestructuras�de�carácter�nodal,�las�instalaciones�de�captación,�tratamiento�y�depósito�regulador.�Pero�la�central�hidroeléctrica�o�el�punto�de�
control�son�estrictamente�infraestructuras�energéticas�por�lo�que�someterlas�a�la�planificación�hidrológica�podría�suponer�una�traba�en�una�actividad�que,�por�lo�general,�no�debe�estar�vinculada�a�la�planificación.�

En�este�sentido,�la�Ley�54/1997,�del�Sector�Eléctrico,�considera�que�la�planificación�para�las�infraestructuras�de�generación�eléctrica�tiene�carácter�meramente�indicativa.��

La�producción�de�energía�eléctrica�mediante�aprovechamientos�hidráulicos�constituye�una�actividad�de�generación�de�energía�eléctrica�y,�como�tal,�está�sometida�a�las�reglas�de�libre�competencia�en�virtud�de�las�Directivas�2003/54/CE�y�2009/72/CE.�
En�este�sentido,�rige�en�este�sector�la�libre�iniciativa�empresarial�que�se�traduce�en�el�derecho�de�libre�instalación,�organizando�su�funcionamiento�bajo�los�principios�de�objetividad�y�libre�competencia.�

En�un�asunto�de�tanta�trascendencia�como�la�producción�hidroeléctrica,�es�preciso�que�las�competencias�planificadoras�del�organismo�de�cuenca�se�coordinen�con�las�atribuidas�a�otras�Administraciones�con�competencia�en�la�materia.��

Respecto�a�las�ubicaciones�concretas�que�ofrece�el�Avance�del�PHT�para�la�localización�de�infraestructuras�de�producción�hidroeléctrica,�ENDESA�concluye�que�sería�viable�tanto�desde�un�punto�de�vista�técnico�como�económico�la�instalación�de�una�
Central�Hidráulica�de�bombeo�reversible�con�embalse�superior�situado�en�la�zona�de�Erjos�y�el�inferior�en�la�zona�de�Los�Silos.�Sin�embargo,�el�PHT�propone�que�la�localización�del�embalse�inferior�se�sitúe�en�Garachico.�Esta�segunda�solución,�a�juicio�de�
ENDESA,�es�menos�eficiente�que�la�planteada�por�dicha�compañía,�por�lo�que�se�propone�que�se�incluya�en�la�relación�de�posibles�infraestructuras�hidroeléctricas.��

Por�otro�lado,�entienden�que�lo�idóneo�es�no�establecer�limitaciones�de�ningún�tipo�a�la�implantación�de�infraestructuras�de�este�tipo,�ya�sean�técnicas�o�territoriales,�que�puedan�dar�lugar�a�la�imposibilidad�de�desarrollar�iniciativas�en�zonas�en�que�no�
se�hayan�previsto�anteriormente.��

Por�todo�lo�anterior,�solicitan�que�se�modifique�el�Avance�del�PHT�en�los�siguientes�términos:�

1. Suprimir�las�referencias�a�la�potencia�hidrológica�a�instalar.�

2. Establecer,�en�materia�de�instalaciones�hidroeléctricas,�que�sólo�las�instalaciones�de�captación,�tratamiento�y�depósito�regulador�tienen�carácter�nodal�y�que�su�ubicación�en�la�planificación�hidrológica�se�menciona�con�carácter�

�
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aproximado.�

3. Establecer,�en�materia�de�instalaciones�hidroeléctricas,�que�la�central�hidroeléctrica�y�el�punto�de�control�no�quedan�vinculados�a�la�planificación�hidroeléctrica,�sin�perjuicio�de�lo�que�resulte�de�las�normas�reguladoras�del�sector�
eléctrico.�

4. Establecer�mecanismos�de�coordinación�con�la�planificación�estatal�y�autonómica�en�materia�de�infraestructuras�energéticas,� incorporando�cláusulas�que�doten�de�preferencia�a� la�planificación�energética�en�lo�que�no�resulte�
incompatible�con�las�potestades�del�Consejo�Insular�de�Aguas.�

5. Garantizar�que�los�procedimientos�de�concesión�de�usos�industriales�del�agua,�en�lo�que�atañe�a�la�producción�energética,�se�someterán�a�los�principios�de�transparencia�y�no�discriminación,�de�forma�que�no�sirvan�de�obstáculo�a�
la�aplicación�de�las�normas�de�libre�competencia.�

6. Incluir�entre�los�posibles�ámbitos�para�la�implantación�de�ciclos�hidroeléctricos�la�central�de�bombeo�reversible�con�embalse�superior�en�la�zona�de�Erjos�e�inferior�en�Los�Silos.�

7. Posibilitar�la�implantación�de�ciclos�hidroeléctricos�en�cualquier�punto�del�territorio�insular,�siempre�y�cuando�se�cumplan�los�condicionantes�medioambientales�en�la�zona�en�cuestión�

�

ANÁLISIS�

En�relación�con�las�reflexiones�y�sugerencias�contenidas�en�el�documento�analizado,�lo�primero�que�debe�decirse�es�que�se�comparte�el�punto�de�vista�contenido�en�el�informe.�En�este�sentido,�la�planificación�hidrológica�no�pretende�ser�un�obstáculo�
para�el�desarrollo�en�la�Isla�de�Tenerife�de�instalaciones�para�la�generación�hidroeléctrica�o�“Ciclos�Hidroeléctricos”,�sino�que�quiere�dar�el�primer�paso�para�la�consolidación�de�este�tipo�de�infraestructuras�de�manera�coordinada�con�el�resto�de�usos�
del�agua�y�sostenible�con�el�desarrollo�del�territorio.��

En� este� sentido,� las� propuestas� de� localización� de� Ciclos� Hidroeléctricos� que� contiene� el� PHT� (tanto� en� su� fase� de� Avance� como� de� Aprobación� Inicial)� en� la� Isla� de� Tenerife� tiene� carácter� de� ordenación� estratégica,� correspondiendo� a� las�
Administraciones�sectoriales�con�competencia�en�la�materia�–�bien�sea�el�Cabildo�Insular�de�Tenerife�a�través�del�Plan�Territorial�de�Infraestructuras�Energéticas�de�la�Isla�de�Tenerife,�bien�sea�el�Gobierno�de�Canarias�a�través�del�Plan�Energético�de�
Canarias�o�bien�sea�la�Administración�General�del�Estado,�a�través�de�la�planificación�general�–�la�elección�estratégica�de�cuál�o�cuáles�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos�propuestos�por�el�Plan�deben�ser�definitivamente�ejecutados.�Por�lo�tanto,�en�el�Plan�
Hidrológico�no�debe�eliminarse�ninguna�referencia�a�la�“potencia�hidrológica�a�instalar”�por�cuanto�que�cualquier�limitación�a�este�respecto�procederá�de�la�planificación�energética�y�no�de�la�hidrológica.��

En�esta�elección�y�en�cualquier�limitación�que�se�establezca,�deberán�tenerse�en�cuenta�el�principio�de�libre�competencia�y�el�derecho�de�libre�instalación,�referidos�en�la�legislación�europea�o�estatal�que�rigen�la�materia.��

Asimismo�debe�concluirse�que�el�modelo�del�PHT�tiene�vocación�de�contribuir�a�la�sostenibilidad�del�modelo�energético�insular,�colaborando�en�su�implantación.�

En�definitiva,� lo�que�pretende�el�PHT�es�garantizar�un�acogimiento�territorial�de�los�elementos�nodales�que�compondrán�los�Ciclos�Hidroeléctricos�(especialmente,� los�embalses)�pues�se�trata�de�� infraestructuras�hidráulicas�que�consumen�grandes�
cantidades�de�suelo.�En�este�sentido,�se�considera�fundamental�que�los�Municipios�conozcan�la�previsión�de�implantación�de�uno�o�varios�Ciclos�Hidroeléctricos�potenciales�en�su�territorio�y�establezcan�una�ordenación�que�viabilice�su�ejecución.��

La�central�hidroeléctrica�y�el�punto�de�control�no�quedan�vinculados�a�la�planificación�hidrológica,�quedando�totalmente�remitidas�a�lo�que�establezcan�las�normas�reguladoras�del�sector�eléctrico.��

Por�lo�que�se�refiere�a�la�concesión�de�usos�industriales�del�agua,�debe�decirse�que�cualquier�procedimiento�concesional�se�encuentra�sometido�a�los�principios�de�transparencia�y�libre�competencia�por�aplicación�estricta�de�la�normativa�vigente.�Pero�
también�se�encuentran�sometidos�al�orden�de�prelación�de�usos�del�agua�que�contiene�la�Ley�de�Aguas�y�el�Plan�Hidrológico�de�Tenerife,�quedando�supeditado�este�uso�al�abastecimiento.�

En�cuanto�a�la�ubicación�de�los�embalses�en�el�Ciclo�Hidroeléctrico�Erjos�–�Costa,�se�considera�que�las�ubicaciones�satisfacen�las�sensibilidades�expresadas�por�el�alegante.�

Finalmente,�se�recoge�en�su�alegación�que,�a�juicio�de�ENDESA,�debería�“posibilitarse�la�implantación�de�ciclos�hidroeléctricos�en�cualquier�punto�del�territorio�insular,�siempre�y�cuando�se�cumplan�los�condicionantes�medioambientales�de�la�zona�en�
cuestión”.�

Entiende�el�PHT�que�aparte�de�los�requerimientos�medioambientales�deben�tenerse�en�cuenta�los�de�tipo�territorial�e�hidrológico.�

PROPUESTAS�

Mantener�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial�del�PHT�el�enfoque�en�la�ordenación�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos�que�contiene�el�Avance,�considerando�que�deberán�ser�las�Administraciones�con�competencia�en�materia�energética�quienes�
determinen�cuál�o�cuáles�de�los�Ciclos�propuestos�van�a�ejecutarse,�una�vez�se�haya�llevado�a�cabo�una�adecuada�Evaluación�ambiental�de�los�mismos.��

Dotar�de�carácter�Normativo�el�enfoque�señalado,�incluyendo�en�la�Normativa�del�PHT�las�previsiones�y�disposiciones�que�resulten�necesarias�a�tales�efectos.��



Mantener�las�propuestas�de�Ciclos�Hidrológicos�en�Erjos�La�Costa�en�el�sentido�preconizado�por�el�PHT.��

No�incluir�la�propuesta�efectuada�en�lo�que�se�refiere�a�que�el�PHT�posibilite�la�implantación�de�ciclos�hidroeléctricos�en�cualquier�punto�del�territorio�insular,�siempre�y�cuando�se�cumplan�los�condicionantes�medioambientales�de�la�zona�en�
cuestión.��
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VARIAS�COOPERATIVAS�Y�OTROS���GUÍA�DE�ISORA�

Registro�de�Entrada�nº�637�de�10�02�2007�

DESCRIPTORES�ASOCIADOS�

�

�

�

AGUA�Y�AGRICULTURA�

�

CONTENIDO�

Las�Cooperativas�Agrícolas�Guía�de�Isora,�Nuestra�Señora�de�la�Paz�y�Punta�Blanca,�el�grupo�Fruca�SAT�y�D.�Pedro�Martín�Domínguez�en�su�calidad�de�Alcalde�de�Guía�de�Isora�exponen�que�“el�agua�suministrada�por�las�Cooperativas�señaladas�a�la�
planta�de�Balten�de�Arpe,�en�unos�momentos�puntuales�hay�un�excedente�de�la�misma�que�obliga�a�realizarse�un�desvío�del�agua�tanto�desalada�como�sin�desalar�al�embalse�de�Lomo�el�Balo”.�Continúan�afirmando�que�esta�agua�no�es�aprovechada�por�
los�socios�ya�que,�por�una�parte,�sería�costoso�su�nuevo�uso�en�explotaciones�situadas�a�cotas�superiores�al�embalse�y,�por�otra�parte,�por�la�elevada�conductividad�que�va�adquiriendo�el�agua�que�impide�su�uso�en�determinados�cultivos,�como�las�
plataneras.��

Teniendo�en�cuenta�lo�anterior,�solicitan�la�construcción�de�un�embalse�situado�a�cota�superior�a�la�EDAS�de�Aripe�para�recoger�este�excedente�de�agua�y�su�posterior�tratamiento�en�la�planta�y�suministro�a�los�agricultores�asociados.�

��

ANÁLISIS�

�

PROPUESTAS�

Mantener�en�el�documento�de�Aprobación�Inicial�del�PHT�el�enfoque�en�la�ordenación�de�los�Ciclos�Hidroeléctricos�que�contiene�el�Avance,�considerando�que�deberán�ser�las�Administraciones�con�competencia�en�materia�energética�quienes�
determinen�cuál�o�cuáles�de�los�Ciclos�propuestos�van�a�ejecutarse,�una�vez�se�haya�llevado�a�cabo�una�adecuada�Evaluación�ambiental�de�los�mismos.��

Dotar�de�carácter�Normativo�el�enfoque�señalado,�incluyendo�en�la�Normativa�del�PHT�las�previsiones�y�disposiciones�que�resulten�necesarias�a�tales�efectos.��

Mantener�en�la�zona�de�Garachico�conocida�como�Sibora�la�ubicación�de�una�de�las�balsas�del�Ciclo�Erjos�–�Sibora,�frente�a�su�localización�en�Los�Silos�como�propone�ENDESA.��

No�incluir�la�propuesta�efectuada�en�lo�que�se�refiere�a�que�el�PHT�posibilite�la�implantación�de�ciclos�hidroeléctricos�en�cualquier�punto�del�territorio�insular,�siempre�y�cuando�se�cumplan�los�condicionantes�medioambientales�de�la�zona�en�
cuestión.��
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