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PRÓLOGO 
 

 

 

 

 
 

Desarrollo y medio ambiente son dos conceptos profundamente interrelacionados. 

El desarrollo humano asienta sus raíces, se nutre y evoluciona sustentado en los variados 

recursos naturales que nuestro planeta nos ofrece, siendo una responsabilidad colectiva 

que ese desarrollo responda a las necesidades de una sociedad diversa y global, que 

satisfaga las demandas del presente y garantice las futuras.  

Y es que esa inseparable relación entre desarrollo y medio ambiente nos lleva a la 

necesidad de introducir el apelativo de sostenible, como una suerte de relación de 

dependencia en la que uno sin el otro no tiene opciones de continuar. Así, un desarrollo 

no sostenible, tarde o temprano detendrá su proceso y no podrá continuar satisfaciendo 

las demandas que debía abordar. Y parece que, por los mensajes que recurrentemente 

nos envía la naturaleza, es más probable que esto ocurra a nivel global y más temprano 

que tarde. 

Que el desarrollo humano sea sostenible responde a una demanda futura, a un derecho 

fundamental de las generaciones que nos darán el relevo de mantener y garantizar los 

recursos naturales que seguirán sustentando nuevos procesos de desarrollo adaptados 

a las realidades futuras.  

Sin embargo, nos encontramos ante un proceso de cambio global, con un riesgo 

creciente de rotura del necesario equilibrio entre medio ambiente y desarrollo, donde 

la sostenibilidad de los recursos naturales se encuentra en importante compromiso. Sus 

consecuencias son difíciles de predecir, aún más difíciles de asumir, lo llamamos Cambio 

Climático, pero traerá asociados muchos otros cambios. 

El vínculo entre el desarrollo de cualquier sociedad y el medio ambiente parece pues 

evidente, y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente se ha ganado un espacio 

en la conciencia colectiva, en una sociedad cada vez más involucrada en la 

participación y la acción social para garantizar los derechos ambientales. Pero ese 

vínculo, así como las consecuencias de los posibles desequilibrios en esta relación de 

dependencia, aumentan su dimensión en aquellas sociedades especialmente 

vulnerables. Pues si bien el Cambio Climático es un proceso global, sus impactos 

inmediatos y consecuencias más directas no tienen dimensiones similares en todos los 

contextos sociales y económicos. Y es que son las sociedades con niveles 

socioeconómicos más desfavorables las que tienen un vínculo y una dependencia más 

directa de los recursos naturales y el medio ambiente como base de sus procesos de 

desarrollo y, por tanto, el impacto de este cambio global en ellas resulta aún más 

dramático.  

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano de 1972 en su Declaración ya 

hablaba de “la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con 

discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles 

la oportunidad de ennoblecer su existencia”, pero también alertaba de la “aplicación 

errónea o imprudente que puede causar daños incalculables al ser humano y al medio”. 

En 2019, 47 años después, el debate sobre la relación entre medio ambiente, cambio 
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climático y desarrollo parece que está más en auge que nunca. Miembros de la 

sociedad civil, jóvenes, gobiernos, instituciones científicas e incluso empresas advirtieron 

sobre la urgencia en prestar atención a la sostenibilidad del planeta y a la mitigación 

de los efectos negativos que la falta de integración del enfoque del medio ambiente 

en el desarrollo socioeconómico está teniendo en el mundo. Sequías, inundaciones, 

temperaturas extremas y otros desastres naturales que tienen sus consecuencias más 

crueles en las personas más desfavorecidas transformadas en hambrunas, 

enfermedades, inseguridad o migraciones masivas; en definitiva, una vulneración clara 

de todos los derechos humanos comenzando por el primero de ellos, el derecho a la 

vida para todos/as. 

Por ello, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y las acciones y proyectos 

que se diseñan e implementan en los diferentes subsectores en los que se trabaja, se 

torna de enorme importancia comprender las complejas y diversas relaciones entre el 

medio ambiente y el desarrollo. Esto nos permitirá orientar las acciones a implementar y 

controlar sus consecuencias, con la vista puesta en la sustentabilidad del binomio medio 

ambiente-desarrollo. 

En este contexto, una guía como esta, desarrollada por Bosque y Comunidad, es 

necesaria para conseguir a través de la cooperación internacional un desarrollo que 

sea realmente sostenible, abordando la transversalización del medio ambiente y el 

cambio climático en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

desde un punto de vista práctico.  
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CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA  

 

 

 
 

Esta guía recoge el contenido ofrecido en la formación online “Transversalización del 

medio ambiente y el cambio climático en los proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo” impartida por Bosque y Comunidad para agentes de la cooperación 

andaluza en el marco del proyecto “Fortalecer las capacidades de los agentes de la 

cooperación andaluza relativas a la transversalización de la prioridad horizontal de 

sostenibilidad ambiental en sus intervenciones para el desarrollo” financiado por la 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID, Nº Expte. 

0F018/2016). Dicho curso constó de dos ediciones, una entre los meses de noviembre y 

febrero, destinada a agentes andaluzas/es de cooperación internacional, y otra entre 

los meses de abril y mayo, destinada a estudiantes y voluntarias/os.  

La presente guía, como el curso que le precede, tiene dos objetivos. Por un lado, ayudar 

a entender la relación entre el medio ambiente y el desarrollo sostenible y, por otra, 

dotar de herramientas para integrar este enfoque transversal en los proyectos de 

desarrollo. Esta guía busca que las/los lectoras/es sean conscientes de la importancia 

de transversalizar el medio ambiente, entendiendo que hay una relación real entre el 

medio ambiente y sus proyectos independientemente del tipo de intervención, que si 

no realizan una correcta transversalización el impacto negativo sobre el medio 

ambiente y sobre las personas que dependen de él puede ser mucho mayor que los 

beneficios que se persiguen y, sobre todo, que transversalizar el medio ambiente es 

decisivo para combatir la pobreza.  

La guía consta de cinco módulos, dos primeros módulos teóricos, dos prácticos y, por 

último, un módulo de conclusión, así como un anexo. El primero de ellos, I. Introducción, 

pone de manifiesto la relación entre el desarrollo sostenible y el medio ambiente y 

menciona algunos acuerdos internacionales y normativa aplicable para agentes de 

cooperación de Andalucía. Le sigue el módulo II. Los procesos de cooperación al 

desarrollo y el medio ambiente, en el que se explica en qué consiste la transversalización 

del medio ambiente y cómo integrar este medio ambiente en el ciclo del proyecto. El 

módulo III. Flujograma de Bosque y Comunidad consiste en un itinerario a seguir a lo 

largo de todo el ciclo del proyecto para transversalizar el medio ambiente de una 

manera sistemática. Ya que no hay una receta mágica para transversalizar el medio 

ambiente y que cada proyecto tiene unas peculiaridades y requiere un enfoque 

distinto, el flujograma se ha de adaptar al contexto de cada proyecto y se ha de 

complementar con los flujogramas que aparecen para cada sector en el módulo IV. 

Transversalización del medio ambiente por sectores. A continuación, en el módulo V. 

Conclusión, se hace un breve resumen de los puntos más importantes de la guía y se 

hace una serie de recomendaciones para realizar una correcta transversalización. 

Por último, en el Anexo A aparece una relación de posibles impactos ambientales, sus 

posibles causas y sus posibles consecuencias, tanto ambientales como las que afectan 

al desarrollo sostenible.  

Es importante reseñar que a lo largo de esta guía se emplea el término medio ambiente, 

incluyéndose el cambio climático en esta terminología.
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I. Introducción  

 

 

 

 

 

I.1. Relación entre el medio ambiente y el desarrollo 

El primer paso para transversalizar el medio ambiente es entender la relación entre el 

medio ambiente y el desarrollo, para lo que es necesario comprender una serie de 

conceptos básicos, como los que aparecen a continuación.   

o Conceptos básicos 

Transversalización 

La transversalización consiste en la integración de las prioridades horizontales en las 

políticas, programas o intervenciones de la cooperación en todas sus etapas, desde la 

planificación hasta la evaluación. En el caso de la Cooperación Española éstas son: 

inclusión social y lucha contra la pobreza, promoción de los derechos humanos y 

gobernabilidad democrática, género en desarrollo, sostenibilidad medioambiental, y 

respeto a la diversidad cultural (Freres, Garzón, Romero y Valverde, 2016, p. 16).  

En el caso de la cooperación andaluza, estas prioridades son: equidad de género, 

protección del medio ambiente y su gestión sostenible, respeto de la diversidad cultural, 

fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la 

sociedad civil e inclusión del Enfoque Basado en Derechos Humanos y Enfoque de Salud 

en todas las políticas y la consideración de la infancia (Plan Andaluz de Cooperación 

para el Desarrollo, PACODE 2015-2018). 

 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible consiste en la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de 

manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 

medio ambiente (Naciones Unidas, s.f.). Aunque a veces se hable de sostenibilidad 

económica, social o ambiental por separado, en realidad, la sostenibilidad por 

concepto engloba a los tres factores y no se pueden separar, de manera que el 

desarrollo sostenible económico o social llevan asociado el desarrollo sostenible 

ambiental, y viceversa, son indivisibles.  

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol” Martin L. King 
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Resiliencia 

La resiliencia es un término muy empleado últimamente, se refiere a la capacidad o 

flexibilidad de una sociedad o individuo a recuperarse tras un evento adverso. Esta 

capacidad dependerá de la previsión, preparación, mitigación y adaptación de esta 

sociedad o individuo frente a este evento.  

Algunas definiciones son:  

 

Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un 

estado o situación adversos (RAE, 2019).  

La capacidad de prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, 

tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible, 

incluida la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente 

a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y 

la inocuidad de los alimentos (FAO, 2019a). 

 

o Medio ambiente y desarrollo 

El bienestar humano y la resiliencia de las sociedades están fuertemente vinculados al 

medio ambiente, de forma que es necesario un medio ambiente sano y unos 

ecosistemas que funcionen para conseguir dicho bienestar. Así, la degradación 

ambiental, los desastres naturales o producidos por el hombre y el cambio climático 

pueden comprometer, e incluso anular, el desarrollo y el progreso económico de las 

sociedades (Comisión Europea, p. 9). Y esto no afecta a todas/os por igual. 

  
La situación de vulnerabilidad frente a los impactos negativos de perturbaciones 

ambientales es mayor en el caso de personas empobrecidas, ocurran estas 

perturbaciones a nivel local o mundial (Corvalán, Hales y McMichael, 2005, p. 27). Por 

ejemplo, la diferente exposición a riesgos debida a desigualdades sociales contribuye a 

una distribución desigual de las enfermedades no transmisibles (Organización Mundial 

de la Salud -OMS, 2019). Además, el Banco Mundial prevé un aumento del número de 

personas empobrecidas para el 2030 en 100 millones de personas debido al cambio 

climático (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, 2016). Esto hace 

que sea necesaria una acción multisectorial en desarrollo. Es imprescindible que todos 

los sectores trabajen junto con el sector de medio ambiente, sobre todo en países del 

Sur, para así poder combatir la pobreza y abogar por un desarrollo sostenible. Por esta 

razón es tan importante llevar a cabo la transversalización del medio ambiente en todas 

las intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo.  

Derechos de fotografía de Bosque y Comunidad Fotografía de C. Gandía 
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Muchas personas desconocen la cantidad de beneficios que nos ofrece el medio 

ambiente y que están relacionados directamente con el bienestar humano, los servicios 

ecosistémicos (Fig. 1). Algunos de estos servicios son tangibles y otros intangibles, algunos 

tienen un valor económico asignado y otros no, pero todos están relacionados con los 

componentes del bienestar humano: seguridad, material mínimo para una vida grata, 

salud, buenas relaciones sociales y libertad de opción y acción (Corvalán et al., 2005, 

p. 13). 

 
 

Figura 1. Servicios ecosistémicos y el bienestar humano. Elaboración propia. Basado en 

Corvalán et al., 2005 y FAO, 2019b. 

Los servicios ecosistémicos son clave a la hora de transversalizar el medio ambiente (Fig. 

2). Una correcta transversalización contribuirá al buen funcionamiento de los 

ecosistemas y a un medio ambiente saludable que permitirá a los ecosistemas producir 

todos estos beneficios o servicios que, como decimos, repercuten directamente en el 

bienestar humano, y a una mayor resiliencia de las sociedades. A su vez, las políticas y 

programas que buscan el bienestar humano son las que deben incidir en una correcta 

transversalización del medio ambiente.  

Por su parte, estos servicios ecosistémicos se dividen en servicios de aprovisionamiento, 

de regulación, de apoyo y culturales (FAO, 2019b). En la Figura 1 se nombran algunos 

de estos servicios, como la regulación de enfermedades, la purificación de aguas, la 

moderación de fenómenos extremos, los servicios espirituales y recreativos, etc. Así, 

según la OMS (Corvalán et al., 2005), millones de personas dependen en parte o 

completamente de productos medicinales obtenidos del medio ambiente en todo el 

mundo, incluso donde se utilizan medicinas sintéticas (las cuales también a menudo 

provienen de fuentes naturales). Además, los ecosistemas saludables propician las 

condiciones necesarias (fertilidad y conservación de los suelos, cantidad y calidad de 

CUADRO 1. ¿Sabías que…? 

Según la AECID, se estima que los servicios ecosistémicos y otros bienes no 

comercializados constituyen entre un 47% y un 89% del PIB de los pobres*.  

* PIB efectivo o fuente total de sustento de los hogares pobres en zonas rurales o que viven en 

los bosques (Martín-Crespo, 2015, p. 18).  
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agua, etc.) para la producción de alimentos, tanto silvestres como agrícolas mejorando 

así la seguridad alimentaria.  

   

 

El desarrollo sostenible se puede ver frenado o revertido por la alteración y degradación 

de estos servicios ecosistémicos (Fig. 3), lo que lleva al empobrecimiento de la 

población. Por ejemplo, los bosques proporcionan sobre el 75% del agua utilizable a nivel 

global (CIFOR, 2013). La deforestación provoca, entre otras muchas consecuencias 

negativas, una merma en la cantidad del agua y un empeoramiento de su calidad, con 

los consecuentes per-

juicios para la socie-

dad que esto supone.  

Asimismo, es impor-

tante destacar que el 

impacto ambiental de 

nuestros proyectos en 

cualquier parte del 

mundo no sólo tendrá 

consecuencias en ese 

lugar, sino también 

puede afectar al bie-

nestar de poblaciones 

en zonas alejadas. El 

aprovechamiento no 

sostenible de un re-

curso en un lugar 

puede llevar a la de-

gradación de los servi-

cios ecosistémicos en 

otras partes del 

mundo (Corvalán et al., 2005), y a su vez, las consecuencias de esta pueden sufrirse en 

otras zonas diferentes. Ent, Savenije, Schaefli y Steele-Dunne (2010)  defienden en un 

estudio que la humedad evaporada en una región se convierte en precipitaciones en 

otra, de forma que la degradación y deforestación de una zona afecta el patrón de 

 

 

 

Figura 2. El ciclo de la transversalización del medio ambiente. Basado en Bakeaz, 2012, p. 12. 

 

 
Figura 3.   Impactos de los cambios en los ecosistemas y la 

degradación ambiental. Adaptado de Corvalán et al. (2005, p. 1). 
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precipitaciones de otras zonas. Así, el 80% de los recursos hídricos de China provienen 

de la evaporación en el continente euroasiático.  

I.2. Acuerdos internacionales de medio ambiente y desarrollo 

o Acuerdos en los que se relaciona el medio ambiente y el desarrollo 

Fue en 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 

Estocolmo, cuando por primera vez se introdujo el medio ambiente en el debate 

internacional y se vinculó este a la pobreza. Posteriormente, el Informe Brundtland en 

1987 introdujo el concepto de sostenibilidad, incidiendo en el vínculo entre desarrollo y 

sostenibilidad y haciendo una reflexión sobre cómo el desarrollo económico de la 

época estaba teniendo un impacto negativo en el medio ambiente y cómo el 

desarrollo podía ser sostenible, un debate muy de actualidad en estos momentos. Fue 

a raíz de este informe cuando se añadió la palabra “sostenibilidad” al desarrollo y 

cuando se empezó a incluir la sostenibilidad en el debate internacional. Desde entonces 

han sido muchas las cumbres y los acuerdos en los que se ha asociado el medio 

ambiente con la pobreza y el desarrollo (Tabla 1). 2015 fue un año importante al 

respecto. En este año se firmó la Agenda de Acción de Addis Abeba, la cual consiste 

en un marco global para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, de la que hablaremos 

a continuación, y el Acuerdo de París sobre cambio climático para la reducción de 

gases de efecto invernadero. 

A nivel europeo, en la Tabla 1 aparecen algunos de los compromisos o documentos 

firmados por la Comisión Europea en este sentido desde el año 2000.  

 

Tabla 1.  Algunos acuerdos internacionales en los que se relaciona el medio ambiente y el 

desarrollo. 
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o Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

A continuación, aparece una serie de viñetas1 en las que se relaciona el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, se presentan desafíos(challenges) y soluciones 

(solutions) para estos. Cada una de las viñetas está asociada a un ODS, y en estas 

se muestra la fuerte relación que hay entre cada uno de los ODS y el medio 

ambiente y cómo a través del medio ambiente se puede contribuir a la consecución 

de estos, así como, cómo la degradación del medio ambiente a su vez afecta a la 

consecución de los ODS.  

 

 

 

 

 

 
1  Fuente: UN Environment (s.f.). Traducción: Cristina Gandía. Estas imágenes y los textos no se pueden utilizar 

sin autorización expresa de su autor original. 
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I.3. Planes y normativa de referencia en Andalucía   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plan Director de la 

Cooperación Española  

2018/2021 

Principios transversales de la 

Cooperación Española: 

✓ Derechos humanos y 

libertades fundamentales 

✓ Igualdad de género 

✓ Respeto a la diversidad 

cultural 

✓ Sostenibilidad ambiental 

y lucha contra el cambio 

climático -> Papel central 

en Agenda 2030  

 

CONSENSO EUROPEO SOBRE DESARROLLO 2017 

 (Comisión Europea, 2017, p. 9) 

▪ El medio ambiente ha de integrarse en todos los sectores 

de la cooperación internacional al desarrollo. 

▪ La Unión Europea y sus Estados Miembros promoverán una 

producción y consumo eficiente y sostenible. Promoverán 

una gestión sostenible de residuos y químicos, con el fin de 

disociar la degradación ambiental del desarrollo 

económico y permitir la transición hacia una economía 

circular. Se aplicará sistemáticamente el principio de “el 

que contamina paga”.  

▪ La Unión Europea y sus Estados Miembros contribuirán al 

fortalecimiento de capacidades para transversalizar la 

sostenibilidad ambiental y el cambio climático y perseguir 

un crecimiento verde dentro de las estrategias de 

desarrollo nacionales y locales.  

▪ La Unión Europea y sus Estados Miembros integrarán el 

medio ambiente y el cambio climático en sus estrategias 

de cooperación internacional para el desarrollo.  

 

               

 

 

 

http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
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Según el PACODE 2015-2018 (p. 35), documento que se encuentra actualmente en 

proceso de renovación, las intervenciones tendrán que, textualmente:  

 

❑ Contar con un diagnóstico ambiental que permita conocer las características 

del medio ambiente, el marco institucional y jurídico en este ámbito, los 

principales problemas y oportunidades ambientales de la zona y sector, y los 

vínculos entre las causas de pobreza y dichos problemas. 

❑ Garantizar la coordinación con las instituciones ambientales locales y alinearse 

con las estrategias o planes ambientales, de forma especial con las estrategias 

locales de lucha contra el cambio climático y, en aquellas zonas más vulnerables 

a desastres naturales recurrentes, asumir y adaptarse a los principales planes de 

contingencia o prevención para aumentar la consideración de la resiliencia en 

las actuaciones. 

 Orden de la Consejería de Igualdad y Política 

Social del  21 de junio de 2016 

Según el Artículo 49 (BOJA Núm. 120 p. 97), sería 

causa de reintegro de las cantidades percibidas 

en la subvención de la Junta de Andalucía:  

Incumplimiento de las normas 

medioambientales al realizar el objeto de la 

subvención, cuando previamente hubiera 

recaído resolución administrativa o judicial firme, 

en la que quede acreditado el incumplimiento 

por parte de la entidad beneficiaria de las 

medidas en materia de protección al medio 

ambiente a que viniere obligado.  

 

PACODE  2015/2018 
(En proceso de renovación) 

La cooperación andaluza sitúa al medio ambiente 

como elemento central para poder alcanzar un 

desarrollo social y económico sostenible. 

Promoción de un desarrollo humano integral, 

participativo, sostenible y respetuoso con la 

protección del medio ambiente -> uno de los 

principios rectores de la política andaluza de 

cooperación internacional para el desarrollo 

(PACODE, p .34). 

Sostenibilidad ambiental como criterio de calidad 

de la cooperación andaluza.  

Sostenibilidad ambiental (cambio climático, 

protección del medio ambiente y su gestión 

sostenible) como prioridad horizontal.  

Cambio climático -> enfoque sectorial/ transversal. 

http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
http://online.bosqueycomunidad.org/mod/folder/view.php?id=10
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❑ Utilizar una tecnología adaptada al contexto en el que se va a usar y contemplar 

criterios de ahorro y eficiencia energética, empleando, siempre que sea viable, 

las mejores técnicas disponibles. 

❑ Primar criterios de conservación de la biodiversidad, generando los mínimos 

impactos negativos significativos posibles al medio, y respetando las especies de 

flora y fauna protegidas en las intervenciones en áreas naturales protegidas, 

corredores biológicos y áreas de alto valor ecológico. 

❑ Analizar los impactos que sus actuaciones generen en el medio, contemplar las 

alternativas menos lesivas y considerar medidas para su salvaguarda, dándole 

seguimiento y evaluando su efectividad. 

 

En resumen… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En resumen, el medio ambiente (MA) y el desarrollo están estrechamente unidos, de 

ahí la necesidad de integrar el MA en nuestros proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo si queremos contribuir a un desarrollo sostenible real de las/os 

beneficiarias/os. 

Debido a la gran diversidad de proyectos dentro de la cooperación internacional es imposible 

disponer de una “pócima mágica” con la que integrar el MA en nuestras intervenciones. 

Cada caso es distinto, y por ello, en cada caso la transversalización se lleva a cabo teniendo 

en cuenta distintos aspectos. No obstante, a lo largo de esta guía aprenderemos técnicas que 

nos ayudarán a integrar el MA en nuestros procesos de cooperación. 

El primer paso para conseguir transversalizar el MA correctamente es conocer y 

entender la relación entre éste y el desarrollo y la consecuente pertinencia de integrar 

el primero para conseguir el segundo. De ahí la importancia de contar con personal 

especializado o con conocimientos mínimos para realizar estas tareas. Una vez 

conseguido este paso, tenemos que mirar hacia nuestro proyecto con un enfoque 

ambiental, teniendo en cuenta todas las posibles causalidades. En los siguientes módulos 

te ayudaremos a ello. 
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II. Los procesos de 

cooperación al 

desarrollo y el medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Transversalización del Medio Ambiente 

(TMA) en la cooperación internacional para 

el desarrollo 

Para poder realizar una correcta transversalización es importante conocer el medio 

ambiente, por ello es necesario contar en el equipo del proyecto con personal con 

conocimientos ambientales que aporte una visión medioambiental. En mayor o menor 

grado los proyectos de todos los sectores de la cooperación internacional están 

relacionados con el medio ambiente y para conocer esta relación es necesario 

conocer qué nos ofrece la naturaleza, los servicios ecosistémicos, y cómo nuestros 

proyectos pueden tener un impacto positivo o negativo en dichos servicios.  

La AECID, en su guía de transversalización del medio ambiente, presenta un decálogo 

(Tabla 2) sobre los principales factores a tener en cuenta a la hora de la 

transversalización (Martín- Crespo, 2015). Es importante destacar la necesidad de aplicar 

esta transversalización a todo tipo de intervenciones, independientemente de la 

relación aparente con el medio ambiente. En muchos casos, paradójicamente, en los 

proyectos relacionados con los recursos naturales, el cambio climático o el medio 

ambiente no se transversaliza este correctamente porque se considera que por tratar 

sobre este tema ya está incluido. No obstante, como veremos más adelante, todos los 

proyectos tienen una relación con el medio ambiente bidireccional (desde el proyecto 

hacia el medio ambiente y desde el medio ambiente hacia el proyecto) y es necesario 

conocer dicha relación.  

“Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será 

tan obvia como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y paz”  

Wangari Maathai  

“El éxito y la sostenibilidad de los 

programas y proyectos de desarrollo 

está influido directamente por el modo 

en que éstos interactúan con los 

recursos medioambientales y 

dependen de los mismos”  (Comisión 

Europea, 2000, p. 19). 
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Tabla 2. Decálogo de la Transversalización del Medio Ambiente (TMA). Adaptado de Martín-

Crespo (2015, p. 15). 

 
 

Por otro lado, el hecho de transversalizar el medio ambiente en nuestras intervenciones 

supone un valor añadido para estas ya que son muchas las ventajas de hacerlo, como 

indica la Unión Europea (2010, p. 25): 

 Mejora en la eficiencia y eficacia de los esfuerzos de reducción de la pobreza. 

 Fortalecimiento de la paz y la seguridad por la cogestión del medio ambiente.  

 Mitigación del riesgo de desastres naturales y crisis sociales.  

 Reducción de la ayuda humanitaria y de gastos sociales y económicos por 

acciones preventivas. 

 Soluciones “win-win” (global-local/ economía-social-ambiental/ material-

cultural). 

 Considerando las externalidades aumentan los beneficios económicos y sociales 

de la intervención.  

 Supone un potencial para el empoderamiento de personas pobres, mujeres, 

pueblos indígenas y para todo el mundo en general.  

Sin embargo, son muchas las razones por las que la transversalización del medio 

ambiente no se lleva a cabo o no se lleva a cabo correctamente. Así, el Instituto 

Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo realizó entre 2007 y 2009 un estudio 

sobre las herramientas de transversalización del medio ambiente (Dalal-Clayton y Bass, 

2009). En este estudio se identificaron diferentes obstáculos y limitaciones que todavía 

hoy, 10 años después, siguen existiendo. En la siguiente tabla (Tabla 3) aparecen algunas 

de estas limitaciones. 

Asimismo, hay diferentes formas de contribuir a la transversalización del medio ambiente 

(Fig. 4). Por ejemplo, la coordinación entre organizaciones y con instituciones, así como 

contar con contrapartes que estén sensibilizadas desde el punto de vista ambiental son 

algunos de los aspectos necesarios para mejorar la transversalización del medio 

ambiente. 
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Tabla 3. Limitaciones al transversalizar el medio ambiente (Dalal-Clayton y Bass, 2009) 

 

 

II.2. Relación entre el medio 

ambiente y el proyecto  

La interacción entre el medio ambiente y los 

proyectos de cooperación internacional para 

el desarrollo es bidireccional (Fig. 5): desde el 

medio ambiente hacia nuestro proyecto 

(oportunidades y limitaciones ambientales) y 

  

Figura 4. Cómo contribuir a la transversalización del 

medio ambiente (Bakeaz, 2012, p. 67). 

    CUADRO 2. Curiosidades…    

✓ En los países en vías de desarrollo 

la población rural pasó de 1.600 

millones de personas en 1960 a 

3.100 millones de personas en 

2015.  

✓ En una cucharada de tierra hay 

más organismos vivos que 

personas en el planeta.2 

✓ Un tercio de la comida que 

consumimos depende de 

polinizadores como las abejas, las 

aves y los murciélagos.2 El valor 

económico de la polinización 

mundial se estima en 153 mil 

millones de euros.3  

✓ Las variedades locales y 

autóctonas pueden tener 

1.000 veces más nutrientes que las 

variedades de alimentos más 

consumidas.2 

✓ En 2014 el valor de los servicios 

ecosistémicos era de 125 mil 

millones de dólares.2 

✓ Los medios de vida del 10-12 % de 

la población mundial dependen 

de la pesca y la acuicultura.2 

  1 FAO (2017) 
  2 FAO (2019b) 
  3 Martín-Crespo (2015, p. 19) 
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desde nuestro proyecto hacia el medio ambiente (impactos ambientales) (Comisión 

Europea, 2007). A la hora de transversalizar el medio ambiente correctamente es clave 

analizar ambas direcciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la interacción desde el medio ambiente hacia el proyecto, las 

oportunidades ambientales son oportunidades específicas relacionadas con el medio 

ambiente y los recursos naturales que, si se aprovechan adecuadamente, podrían tener 

una influencia positiva en la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos (Unión 

Europea, 2010, p. 152), mientras que las limitaciones ambientales son riesgos 

relacionados con el medio ambiente y el cambio climático que pueden tener una 

influencia negativa en el proyecto. Por ejemplo, el agua puede suponer una 

oportunidad ambiental o una limitación dependiendo de si su disponibilidad es alta o 

baja, respectivamente. Las precipitaciones también pueden suponer oportunidades o 

limitaciones ambientales según el tipo de proyecto, ya que precipitaciones muy 

abundantes (no torrenciales) pueden suponer oportunidades ambientales para algunos 

proyectos de agricultura, suponiendo limitaciones ambientales para otros como la 

construcción de un hospital o para un proyecto de educación en el que las/los niñas/os 

no pueden acudir a la escuela porque los caminos están intransitables. El cambio 

climático también supone oportunidades y limitaciones ambientales, sobre todo puede 

afectar a medio o largo plazo a la sostenibilidad del proyecto. Por ello es importante 

conocer y analizar los escenarios de cambio climático de la zona de ejecución de la 

intervención.  

En la Figura 6 aparece una serie de factores que pueden ser limitaciones ambientales  

(-), oportunidades ambientales (+) o ambos (+/-) dependiendo del contexto.  

Los impactos ambientales, por su parte, constituyen el efecto de nuestro proyecto en el 

medio ambiente. Aunque la palabra impacto suele tener una connotación negativa, 

estos impactos pueden ser positivos o negativos. Al final del presente documento, en el 

Anexo A, aparece una serie de posibles impactos ambientales negativos, sus posibles 

causas y sus posibles consecuencias.  

 

Figura 5. Relación entre el medio ambiente y los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo, adaptado de ONU Medio Ambiente (PNUMA) y 

United Nations System Staff College (UNSSC) (2009). 
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CUADRO 3. Para reflexionar… 

Una ONGD española construye un hospital en una región ante la falta de recursos médicos en la 

zona. El hospital más cercano está a 200 kilómetros de distancia y la densidad de población en la 

región es muy alta por lo que el hospital atiende a gran cantidad de pacientes. 

En los primeros años de funcionamiento la tasa de mortalidad en la zona debida a enfermedades 

disminuye notablemente. Sin embargo, después de algunos años, la densidad poblacional en las 

comunidades rurales más cercanas al hospital disminuye drásticamente y la morbilidad aumenta 

entre los/las habitantes que quedan. Tras un período más largo el hospital tiene que cerrar. ¿Qué 

ha podido pasar? ¿Puede ser el hospital responsable de esto? 

Posibles razones: 

1) El hospital atendía a gran cantidad de pacientes que llegaban de toda la región. Para ello 

hubo que construir un pozo del que extraer el agua necesaria para el correcto 

funcionamiento del hospital y para abastecer a todos/as los/as que llegaban a la zona 

buscando ayuda médica. Esto hizo que el consumo de agua en la zona se disparara, 

haciendo que los niveles freáticos bajaran significativamente. Los/las habitantes de la zona 

cada vez tenían más difícil el acceso al agua con sus precarios pozos. Algunos/as tuvieron 

que irse a otras zonas donde el acceso al agua para consumo humano, animal y para sus 

cultivos era más fácil de obtener. Algunos/as de los/las que se quedaban perdían sus 

ganados y sus cultivos y, por tanto, su alimento, de manera que enfermaban. Tras unos años, 

el nivel de los acuíferos disminuyó tanto que se salinizaron, de manera que ya nadie en la 

zona tenía acceso a agua dulce, incluido el hospital. Aquellos/as que regaron con esta agua 

salinizada, en un intento por sobrevivir para evitar migrar, salinizaron los suelos haciéndolos 

inservibles.  

*En relación a este tema, Casanova (2009) habla de proyectos que contemplan la 

construcción de pozos mal planificados en el Sahel que han dejado a familias sin agua que 

utilizaban para consumo humano, y que han llevado a la salinización de los suelos y de los 

acuíferos.  

2) El hospital, que no tiene depuradora, vierte las aguas residuales a un río cercano. Estos 

vertidos cambian las condiciones del agua. Los/las habitantes de la zona basan su 

alimentación en la pesca de una determinada especie de pez, el cual posee gran cantidad 

de nutrientes. Este pez sólo sobrevive en condiciones muy concretas y estos vertidos son 

nefastos para sus poblaciones. Las poblaciones de esta especie empiezan a mermar y con 

ello la salud de los/las habitantes de la zona. Además, los/las supuestos/as beneficiarios/as 

del proyecto utilizaban este pescado tan valioso como trueque con comunidades más 

alejadas del río, de forma que la disminución en la cantidad de peces afecta a sus medios 

de vida gravemente (y a la alimentación de personas en zonas más alejadas). Finalmente, 

algunos/as de ellos/as deciden migrar río arriba, donde las poblaciones de este pez todavía 

son abundantes. Los/las que se quedan presentan tasas de desnutrición altas y la morbilidad 

aumenta.  

3) El hospital, que sí tiene depuradora, no ve problema en verter las aguas depuradas al río. No 

ha hecho un análisis biológico del agua y ésta está muy contaminada, ocurre como en el 

caso anterior… 

4) Los vertidos (con o sin depuradora) afectan a la fauna terrestre que bebe de esta agua, a 

las/los niñas/os que se bañan en el río, etc.  

Si además se diera un evento de sequía el efecto todavía sería más devastador.  En uno de sus 

informes, el PNUMA (2008) habla de la gestión del agua en campamentos de ayuda humanitaria 

en Sudán como preparación a eventos de sequía. No obstante, este manejo se debe tener en 

cuenta también en cualquier proyecto en el que se concentre población donde antes no la 

había, como sería la construcción de un hospital, el traslado de comunidades por la creación de 

áreas protegidas, etc.   

Este ejemplo nos muestra que muchos pueden ser los impactos si no se tienen en cuenta los 

aspectos ambientales en las intervenciones.  

Este es un caso inventado, pero real al mismo tiempo.  
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Figura 6. Oportunidades (+) y limitaciones (-) ambientales en proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo según la Unión Europea (2010, pp. 143–144). 

Es importante analizar estas interacciones (oportunidades, limitaciones e impactos 

ambientales) en todas las actividades, no sólo en aquellas que tienen lugar en terreno. 

Por ejemplo, es necesario reducir la huella de carbono tanto en los desplazamientos 

internos como entre sede y el país donde se ejecuta la intervención, incluir medidas de 

sostenibilidad ambiental en el trabajo de oficina (mínima impresión y en papel reciclado 

y libre de cloro con tintas ecológicas, eficiencia energética, uso responsable del agua, 

etc.). Asimismo, es importante sensibilizar y concienciar a todas/os las/los miembros del 

equipo del proyecto sobre la importancia de la transversalización del medio ambiente 

para que así esté presente en todas las actividades, estas estén en sintonía y se 

complementen las unas con las otras, así como con otros proyectos.   

La transversalización del medio ambiente busca reducir al máximo las limitaciones 

ambientales e impactos ambientales negativos, aprovechar al máximo las 

oportunidades ambientales y aumentar los impactos ambientales positivos. Las medidas 

de mitigación tienen este objetivo. Estas medidas son acciones llevadas a cabo para 

reducir o eliminar los impactos negativos del proyecto al medio ambiente y las 

limitaciones del medio ambiente al proyecto. El impacto asociado a estas acciones 

también debe ser analizado. En la mayoría de los casos no es posible eliminar los 

impactos negativos totalmente, por lo que además de medidas de mitigación que los 

reduzcan se deben poner en marcha medidas de adaptación para disminuir la 

vulnerabilidad y mejorar la resiliencia de la población y del medio ambiente frente a 

dichos impactos.  

 

II.3. TMA en el ciclo del proyecto 

o Integrar el medio ambiente en el ciclo del proyecto 

El medio ambiente se ha de transversalizar en todas las fases del ciclo del proyecto (Fig. 

7 y 8). Para comenzar, durante la fase de identificación es fundamental hacer una 

buena identificación de las oportunidades y limitaciones y de los impactos ambientales 
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(Comisión Europea, 2007). En esta fase también se han de identificar las medidas de 

mitigación asociadas a los factores previamente identificados. La alternativa 

seleccionada ha de considerar estos aspectos ambientales.  

 
Figura 7. Fases del ciclo de gestión del proyecto y el medio ambiente. Elaboración propia. 

Los análisis de problemas y de alternativas deben incluir estos factores ambientales, así 

como a los grupos potencialmente vulnerables a impactos ambientales (Comisión 

Europea, 2007). En este análisis se deben descartar las alternativas en las que las 

limitaciones ambientales puedan suponer restricciones para la iniciativa haciendo a 

esta inviable (desde el inicio o una vez comenzada su ejecución) o aquellas cuyos 

impactos ambientales negativos sean significativos y supongan un grave perjuicio para 

el medio ambiente y las personas incluso con la implementación de medidas de 

mitigación. Estas alternativas se deben eliminar independientemente de la influencia de 

otros aspectos (económicos, sociales, etc.). Entre las alternativas restantes se elegirá, 

siempre que sea posible, la alternativa con menores limitaciones e impactos 

ambientales negativos y con 

mayores oportunidades e im-

pactos ambientales positivos.  

En cuanto a la formulación, en 

el documento de formulación 

se incluirán todos los aspectos 

ambientales definidos en la 

fase previa y estos deberán ser 

incorporados durante la ejecu-

ción de la intervención, siendo 

monitoreados como parte del 

seguimiento del proyecto. Estos 

factores ambientales deben 

estar incluidos en el marco ló-

gico como se indica en la 

Figura 9.  

La transversalización del medio 

ambiente contiene dos ele-

mentos de suma importancia, 

 

 

Figura 8. Acciones de TMA en el ciclo del proyecto. 

Elaboración propia. Adaptado de Marsden (2006, p. 3). 
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el seguimiento ambiental durante la ejecución del proyecto y la evaluación ambiental 

una vez éste ha finalizado. El seguimiento ambiental permite evitar impactos o 

limitaciones ambientales imprevistos y/o reducir su efecto, además de mejorar el 

resultado del proyecto. La evaluación ambiental posterior es esencial, es la base para 

el aprendizaje que llevará a realizar una correcta transversalización. Esta evaluación 

permite aprender de los errores y de los aciertos y mejorar la calidad de los proyectos, 

contribuyendo de esta forma a un mayor desarrollo sostenible. Además, es importante 

compartir esta evaluación, aunque sea negativa, para contribuir a que otras 

organizaciones también puedan aprender de nuestros errores y aciertos.  

Debido a la falta de información y de herramientas disponibles para integrar correcta-

mente el medio ambiente en los proyectos, desde la ONGD Bosque y Comunidad 

hemos desarrollado un Flujograma (ver III. Flujograma) en el que apoyarse a la hora de 

transversalizar el medio ambiente en los proyectos de cooperación internacional para 

el desarrollo como parte de la formación sobre transversalización del medio ambiente 

del proyecto financiado por la AACID en el que se engloba la presente guía. Dicho 

flujograma, desarrollado en profundidad en el siguiente módulo, busca sistematizar la 

integración del medio ambiente a lo largo del ciclo del proyecto. Este debe ser 

adaptado al contexto del sector, tipo de proyecto, zona donde se lleva a cabo el 

proyecto, beneficiarias/os, etc. 

 

 

Figura 9. TMA en el marco lógico (Comisión Europea, 2007). 

Otros modelos o enfoques de transversalización del medio ambiente son el Modelo SABA 

y el Enfoque CAME. El Modelo SABA, desarrollado por la Fundación IPADE y la Fundación 

Biodiversidad, divide el medio ambiente en suelo, agua, biodiversidad y atmósfera e 

integra estos elementos en el ciclo del proyecto (Cruz Maceín, 2011). Por su parte, el 

Enfoque CAME, ha sido diseñado para ayuda humanitaria, aunque puede ser aplicado 

también para proyectos de cooperación internacional. Este enfoque (Tabla 4) consiste 

en dar respuesta a una serie de preguntas para contextualizar el proyecto según las 

condiciones ambientales, evaluar los posibles impactos ambientales negativos, mitigar 

los impactos negativos y maximizar los impactos positivos (OCHA-UNEP, 2016).  
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Tabla 4. Enfoque CAME (OCHA-UNEP, 2016). 

C 
CONTEXTUALISE. 

Contextualizar los proyectos según las vulnerabilidades ambientales de las zonas de actuación 

 

¿Cuáles son los principales problemas medioambientales en la comunidad/región/país? 

¿Hay áreas sensibles/protegidas en las proximidades (bosques, cursos de agua, etc.)? 

¿Qué uso se le da a los recursos naturales tradicionalmente? ¿Tienen los hombres y las mujeres diferentes prioridades 

de uso? 

A 
ASSESS. 

Evaluar los potenciales impactos ambientales negativos.  

 

¿Tiene el proyecto impacto directo sobre el medio ambiente local, especialmente sobre los principales factores 

ambientales identificados previamente?  (Por ejemplo, sobreexplotación de acuíferos, tala de árboles para 

construcción, etc.).  

¿Tiene el proyecto impacto indirecto sobre el medio ambiente? (Por ejemplo, uso de materiales de otras áreas que 

provengan de un aprovechamiento no sostenible teniendo un impacto negativo en estas otras áreas). 

M 
MITIGATE. 

Mitigar impactos modificando el diseño del proyecto, o compensando los impactos negativos.  

 

¿Cómo pueden reducirse/eliminarse los impactos directos e indirectos evaluados?  

¿Has revisado las “buenas prácticas” y estudios de caso de otras organizaciones que trabajan con actividades 

similares? 

¿Has consultado a las comunidades locales para identificar soluciones medioambientalmente responsables y 

basadas en el conocimiento tradicional? 

E 
ENHANCE. 

Optimizar los beneficios ambientales del proyecto.  

 

Después de la evaluación ambiental y de las medidas de mitigación, ¿qué otras medidas de mejora se pueden 

incorporar al proyecto? 

¿Pueden estas medidas de mejora combinarse con otros sectores? Es decir, medidas de mejora en un sector que 

puedan contribuir a la mejora en otro sector, por ejemplo, cultivo de árboles frutales para mejorar la nutrición y la salud.  
 

 

Por otro lado, indicar que existen certificaciones que acreditan el proceso de 

integración ambiental de acuerdo a sistemas de gestión medioambiental 

internacionalmente reconocidos y normalizados. Algunos de estos certificados son ISO 

14001 y EMAS-Gestión ambiental verificada.  

 

II.4. Evaluación del impacto ambiental de los proyectos 

Antes de comenzar el proyecto, durante la identificación, se ha de realizar una 

evaluación ex-ante en la que analizar la relación entre el medio ambiente y las 

potenciales alternativas, evaluando las oportunidades, limitaciones e impactos 

ambientales de cada una de ellas. Es importante no confundir esta evaluación (ex-ante) 

con la evaluación ambiental que se debe realizar una vez el proyecto finaliza.   

Esta evaluación puede ser una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), solicitada por 

algunos financiadores, o una evaluación en menor profundidad. En el caso de 

proyectos de gran envergadura, como en el caso de construcciones, se recomienda 

realizar un EIA para evitar impactos ambientales negativos aunque el financiador o la 

legislación del país no lo requieran.  

Un EIA consiste en una evaluación ambiental ex-ante de un proyecto. La EIA de un 

proyecto propuesto es una evaluación sistemática de los impactos ambientales 

potenciales de dicho proyecto y sus alternativas para, en base a ello, proponer medidas 

adecuadas para mitigar los impactos ambientales negativos y optimizar los efectos 
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positivos, así como ayudar en el proceso de toma de decisiones (Comisión Europea, 

2007, p. 76). Sus fases son: cribado, scoping, estudio, decisión y participación pública 

(Ibid.).  

Un EIA se ha de realizar cuando lo exija la legislación local, regional o nacional y/o el 

financiador. No obstante, como decíamos anteriormente, es recomendable realizar un 

estudio de este tipo cuando se trate de un proyecto de gran envergadura o cuando los 

impactos ambientales negativos previstos sean considerables. La Comisión Europea 

(2007, p. 72), basándose en la Directiva de EIA de la UE y las directrices del Banco 

Mundial, hace la siguiente clasificación:  

➢ Categoría A: “Proyectos potencialmente dañinos”- Requieren un EIA. 

➢ Categoría B: “Proyectos intermedios”- Requieren un EIA si tienen potenciales 

impactos ambientales significativos. Los proyectos que no tengan una categoría 

clara se clasificarán como B. 

➢ Categoría C: “Proyectos no amenazantes”- Normalmente no requieren un EIA.  

 

 

CUADRO 2. Un caso para reflexionar… 

En una comunidad rural los hogares disponen de sólo 50€ al año de media que obtienen de 

los pocos productos agrícolas y forestales que venden. Debido a la orografía del lugar están 

muy aisladas/os y su alimentación depende de lo que ellas/os mismas/os producen y de lo 

que los bosques les aportan, que es suficiente para tener unos niveles nutricionales 

adecuados (ni muy altos ni muy bajos). Por lo tanto, la morbilidad es bastante baja.  

Una ONGD decide realizar un proyecto para mejorar la situación económica de sus 

habitantes incrementando sus ingresos. Esta ONGD descubre que el “problema” es la baja 

productividad de los cultivos, ya que la superficie de terreno agrícola y forestal no es 

excesiva pero suficiente, y considera que se podrían crear vías para poder comercializar los 

productos, aunque con cierta dificultad. La base de alimentación en la comunidad seguirá 

siendo lo que ellos/as produzcan. Además, descubre que las condiciones climáticas son 

óptimas, el problema recae en las semillas empleadas. De todo ello concluye que la 

solución está en la utilización de semillas de otras variedades más productivas, de los mismos 

cultivos para no afectar a las dietas de los/as beneficiarios/as. El proyecto se implementa, 

la producción es mucho mayor, aumentan los ingresos en los hogares, sin embargo, la 

morbilidad aumenta al mismo ritmo. ¿Cuál crees que puede ser la razón? ¿Qué no ha tenido 

en cuenta la ONGD?  

a) Las nuevas variedades tienen un aporte nutritivo mucho menor que las variedades 

locales lo que ha llevado a un aumento de la desnutrición entre los/las habitantes, 

y, por ende, a un aumento de las enfermedades. 

b) Las/los habitantes también se alimentaban de la caza. El uso de variedades nuevas, 

no resistentes a plagas locales, ha llevado a la necesidad de emplear productos 

fitosanitarios que han afectado notablemente a la fauna de la zona, cuyas 

poblaciones han mermado significativamente.  

c) Además, han aparecido enfermedades relacionadas con el uso de productos 

fitosanitarios y al consumo de productos tratados. La ONGD no había previsto la 

aparición de plagas ya que se trataba de variedades muy resistentes en otros 

lugares e improvisó al final del proyecto el empleo de plaguicidas ecológicos, que 

resultaron ineficaces y demasiado caros para la población local.  

Estos son sólo algunos de los posibles impactos, ¿crees que se podría haber evitado esto con 

un buen análisis y teniendo en cuenta los factores ambientales ligados a este proyecto? 
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III. Flujograma de 

Bosque y Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO UTILIZAR EL FLUJOGRAMA  

Aunque en esta guía se va a presentar una metodología para transversalizar el medio 

ambiente, la transversalización no se trata de algo estanco, no hay una única forma de 

enfocarlo. La metodología que aparecerá a continuación debe considerarse como 

una guía, como un apoyo, pero es importante que quien participa en el ciclo del 

proyecto tenga una visión crítica sobre la relación del medio ambiente con el desarrollo, 

y en especial, con su proyecto.  

Se puede navegar a través del flujograma de dos formas distintas2. En la versión impresa 

se han de seguir las imágenes de los iconos según la elección que se decida. De forma 

que si se elige la opción “no” en el ejemplo que aparece a continuación, se ha de seguir 

donde aparezca el icono elegido , y lo mismo para el icono “ayuda” o “sí” .  

 

              

 

En el caso de la versión digital, pincha sobre los iconos donde aparezca el siguiente 

símbolo  y muévete por el flujograma. Después de pinchar sobre          , pincha sobre  

          para volver atrás.  

 
2 En www.bosqueycomunidad.org aparece el flujograma online en el que fácilmente podrás moverte entre 

pantallas.  

“Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, sólo 

entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come”  Proverbio Cree  

http://www.bosqueycomunidad.org/
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(Corvalán et al. 2005 y FAO 2019b) 
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(Unión Europea 2010, p. 152) 
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IV. Transversalización del 

medio ambiente por 

sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo consta de diferentes flujogramas asociados a cada uno de los sectores 

contemplados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo: desarrollo rural y seguridad alimentaria; educación, cultura y ciencia; 

educación para el desarrollo; medio ambiente, cambio climático y gestión de los 

recursos naturales; gobernabilidad democrática; agua y saneamiento; salud; 

crecimiento económico, y género. En el caso de género, al tratarse también de un eje 

transversal y por su importancia el capítulo tendrá un enfoque diferente y no aparecerá 

sistematizado como el resto de sectores. Educación para el Desarrollo se ha incluido 

como un sector más por su importancia en el ámbito de la cooperación andaluza. 

Estos flujogramas, como el anterior, fueron creados en el marco de la formación 

“Transversalización del medio ambiente y el cambio climático en los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo”.  

Este módulo comienza con un flujograma “Comenzamos”, que hará reflexionar al lector 

o lectora sobre dónde ocurrirán los impactos de su proyecto, así como, de la 

vulnerabilidad de los países del Sur. En cada uno de los apartados asociados a cada 

sector aparece una primera imagen que se corresponde a la continuación del 

flujograma “Comenzamos”.  

 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” Antonio Machado  
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* Esta diapositiva continúa en cada uno de los siguientes apartados según el sector. 
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II.1. Desarrollo rural y seguridad alimentaria 
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III.2. Educación, cultura y ciencia 
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Volver a Salud  
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III.3. Educación para el desarrollo 
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III.4. Medio ambiente, cambio climático y gestión de 

los recursos naturales  

 

 

  

 

 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

, 
c

a
m

b
io

 c
li
m

á
ti
c

o
 y

 g
e

st
ió

n
 s

o
st

e
n

ib
le

 



 

59 | T r a n s v e r s a l i z a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o  e n  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
 

 

 

 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

, 
c

a
m

b
io

 c
li
m

á
ti
c

o
 y

 g
e

st
ió

n
 s

o
st

e
n

ib
le

 



 

60 | T r a n s v e r s a l i z a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o  e n  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
 

     

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

, 
c

a
m

b
io

 c
li
m

á
ti
c

o
 y

 g
e

st
ió

n
 s

o
st

e
n

ib
le

 



 

61 | T r a n s v e r s a l i z a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o  e n  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
 

  

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

, 
c

a
m

b
io

 c
li
m

á
ti
c

o
 y

 g
e

st
ió

n
 s

o
st

e
n

ib
le

 



 

62 | T r a n s v e r s a l i z a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o  e n  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

, 
c

a
m

b
io

 c
li
m

á
ti
c

o
 y

 g
e

st
ió

n
 s

o
st

e
n

ib
le

 



 

63 | T r a n s v e r s a l i z a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o  e n  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
 

III.5. Gobernabilidad democrática 
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III.6. Agua y saneamiento 
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III.7. Salud 
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Ver III.2. Educación, cultura y ciencia  
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III.8. Crecimiento económico 
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III.9. Género  

Género además de ser un sector es un eje transversal a todos los proyectos. En la 

presente guía no se va a cubrir en profundidad este tema ya que requeriría de 

una publicación en sí misma. En este caso se van a dar unas nociones básicas 

sobre la fuerte vinculación entre género y medio ambiente y sobre cómo 

transversalizar el medio ambiente en este sector/eje transversal. Es importante 

reseñar que no se trata de la transversalización de género en medio ambiente sino 

a la inversa.  

Las desigualdades de género y el cambio climático son considerados dos de los 

mayores obstáculos para conseguir el desarrollo sostenible (UNCC, 2019). En este 

sentido, se han acordado varios tratados internacionales en los que se destaca la 

importancia de este vínculo, entre los que se encuentra el Acuerdo de París 

firmado en 2015, en el que se desarrolló la Agenda 2030 que gira en torno a la 

sostenibilidad ambiental y a la igualdad de género (Acuerdo de París, Naciones 

Unidas, 2015). 

Existen fuertes vínculos entre el género y el medio ambiente debido, entre otros 

motivos, a la dependencia de las mujeres a los recursos naturales y a su 

vulnerabilidad frente a la degradación ambiental y a los desastres naturales. Así, 

las mujeres suponen el 43% de la fuerza de trabajo del sector primario en países 

del Sur, siendo agricultoras el 60% de las mujeres rurales de África y el 70% del 

sudeste asiático (IUCN, 2017). En cuanto a los bosques, en estas regiones, los 

hombres obtienen un 33% de sus ingresos de estos mientras que las mujeres 

obtienen un 50% (Ibid.), pese a que el acceso y el uso del bosque esté a menudo 

restringido para estas (Stloukal, Holding, Kaaria, Guarascio y Gunewardena, 2013). 

Las mujeres aprovechan alimentos del bosque para complementar la nutrición de 

sus hogares y son ellas, junto a las niñas, normalmente las encargadas de recoger 

leña y forraje para el ganado (Ibid.).   

Según ONU Mujeres (2017), es imprescindible que las mujeres tengan acceso y 

control sobre los recursos naturales para poder alcanzar la igualdad de género, 

ya que las mujeres juegan un papel crucial en el uso y gestión de estos recursos 

(IUCN, 2017), siendo también sus protectoras (PNUD, 2010). Sin embargo, sólo en 

28 países las mujeres tienen los mismos derechos de acceso a la tierra que los 

hombres y, en la mayoría de países, dependen a menudo de los hombres para 

tener acceso y uso a los recursos (UNCC, 2019). Esto ocurre pese a que más de la 

mitad de las 2.500 millones de personas a quienes pertenecen 

consuetudinariamente y quienes utilizan las tierras de comunidades rurales e 

indígenas sean mujeres (Rights and Resources Initiative, 2017). 

Además, en función del género las consecuencias de la degradación ambiental 

afectan de una u otra forma (PNUD, 2010). Por ejemplo, la deforestación hace 

que las mujeres y las niñas tengan que alejarse más y durante más tiempo para 

recoger leña, con las implicaciones que ello supone como inseguridad, merma 

del tiempo para dedicar a otras tareas, etc. (Stloukal et al., 2013). También afecta 

de forma distinta la violencia relacionada con el medio ambiente, siendo las 

mujeres, y sobre todo las indígenas, particularmente vulnerables. "Casi la mitad de 

todas las activistas fueron asesinadas por defender la tierra comunitaria y los 

derechos ambientales" (Ervin, 2018). Las mujeres indígenas, grandes defensoras del 

medioambiente, son triplemente discriminadas por ser mujeres, indígenas y pobres 

(FAO, 2018). 
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Por otro lado, las mujeres son más vulnerables al cambio climático, lo que a su vez 

aumenta la brecha de género haciéndoles todavía más vulnerables (PNUD, 2010). 

El PNUD (2010) identifica cinco causas por las que las mujeres son más vulnerables 

al cambio climático: acceso limitado a los recursos, dependencia del medio 

ambiente y división por sexos del trabajo, falta de información y formación, 

limitada movilidad y limitada participación en la toma de decisiones.  

Los impactos ambientales también afectan en gran medida a las mujeres, 

quienes, por ejemplo, se ven fuertemente afectadas por la contaminación del aire 

interior (Martín, Mira, Mordt y Winograd, 2017). Según la OMS (2018), al año se 

producen 4 millones de muertes prematuras debido a enfermedades 

relacionadas con el uso de combustibles sólidos (leña, carbón, excrementos de 

animales, residuos agrícolas) para calentar los hogares y cocinar.  

La relación entre el medio ambiente y los proyectos es de doble dirección, del 

proyecto al medio ambiente (impacto ambiental) y del medio ambiente al 

proyecto (limitaciones y oportunidades ambientales) (ver II. 2 Relación entre el 

medio ambiente y el proyecto). En la siguiente figura (Fig. 10) dividimos la vida de 

las beneficiarias y beneficiarios de nuestros proyectos en tres esferas: vida laboral, 

vida familiar y vida personal (Ana Valero Rey, comunicación personal, no 

publicado). Es necesario analizar los vínculos de cada una de estas esferas con el 

medio ambiente, analizando dicha relación de forma independiente para cada 

sexo. Tenemos que analizar qué oportunidades ambientales proporciona el medio 

ambiente para cada una de las esferas, qué limitaciones ambientales afectan a 

cada una de estas y qué impactos ambientales pueden provocar, tanto positivos 

como negativos. ¿Mi proyecto contempla algún cambio en alguna de las esferas? 

¿Cómo repercute este cambio en los vínculos con el medio ambiente (tanto de 

forma positiva como negativa)? ¿Supone un cambio en el uso de la tierra o de 

cultivos, intensificación de la agricultura por un cambio en el tipo de consumo, un 

aumento de emisiones de efecto invernadero…?  

 

 

Figura 10. Relación entre las esferas de la vida y el medio ambiente. Adaptado de Ana 

Valero Rey (Comunicación personal, 2019 – www.anavalerorey.es) y PNUMA- UNSSC, 

2009. 
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V. Conclusión 

 

 

 

 

 

La integración efectiva del medio ambiente es clave para conseguir el desarrollo 

sostenible en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. A través de la 

transversalización del medio ambiente en las intervenciones de cooperación 

internacional para el desarrollo conseguimos aumentar los beneficios y disminuir los 

perjuicios ambientales, tanto desde el proyecto hacia el medio ambiente como a la 

inversa. Como decíamos al principio de esta guía, la transversalización del medio 

ambiente es clave para combatir la pobreza y conseguir el desarrollo humano 

sostenible.  

En base a la información obtenida durante la formación a partir de diferentes prácticas 

y actividades realizadas por las/los participantes, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones a modo de recomendaciones. 

 

 

 

 

 

Concienciación  

❑ Sensibilización y concienciación ambiental de todas las partes implicadas.  

❑ Contar con contrapartes locales sensibilizadas con el medio ambiente y con 

capacidades para integrar el medio ambiente en sus acciones. 

❑ Transversalizar el medio ambiente con la misma intensidad independientemente 

del sector y del tipo de proyecto del que se trate.  

 

Políticas y financiadores 

❑ Necesidad de un cambio de políticas y enfoques. 

❑ Promover la especialización en el ámbito de la transversalización del medio 

ambiente.  

❑ Mayor exigencia por parte de financiadores.  

❑ Proporcionar formularios que permitan la sistematización de la transversalización 

del medio ambiente en la formulación.  

❑ Poner a disposición metodologías para facilitar la transversalización.  

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”  Mahatma Gandhi 

Recomendaciones para la transversalización del medio 

ambiente y el cambio climático 
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Recursos 

❑ Invertir en recursos humanos y económicos.  

❑ Mejorar las capacidades y conocimientos de las instituciones implicadas.  

❑ Implicación de personal especializado.  

❑ Aumentar la inversión para poder realizar una transversalización más completa, 

para contratar una consultoría externa en caso de que sea necesario o cuando 

la envergadura de los posibles impactos ambientales sea elevada, o para poder 

elegir la alternativa más sostenible.   

 

A la hora de transversalizar el medio ambiente 

❑ Sistematizar la transversalización del medio ambiente. No realizar la TMA de 

forma intuitiva. 

❑ Realizar un Estudio de Impacto Ambiental cuando las características del 

proyecto lo requieran aunque la legislación o el financiador no lo exija.  

❑ Realizar un análisis en profundidad de los posibles impactos, limitaciones y 

oportunidades ambientales.  

❑ Realizar una identificación y análisis de los recursos naturales existentes y de sus 

características.  

❑ Realizar un análisis de los servicios ecosistémicos de la zona.  

❑ Evaluar el contexto real de la zona de intervención y de los conflictos 

ambientales de la zona.  

❑ Incluir indicadores ambientales.  

❑ Analizar la normativa ambiental aplicable y aplicarla.  

❑ Promover el conocimiento y cumplimiento de la normativa ambiental por parte 

de las autoridades.  

❑ Realizar un seguimiento ambiental exhaustivo para evitar impactos o limitaciones 

ambientales imprevistos. Este seguimiento nos permitirá desarrollar medidas de 

mitigación, mejora o adaptación, según las circunstancias, disminuyendo el 

impacto negativo del proyecto y hacia el proyecto. El seguimiento ambiental 

del proyecto permite identificar limitaciones/impactos y así poder articular 

respuesta por parte de las instituciones implicadas y de las/los mismas/os 

beneficiarias/os. 

❑ Hacer seguimiento ambiental de las contrapartes.  

❑ Realizar una correcta evaluación ambiental (post-proyecto) para aprender de 

los errores y de los aciertos, para mejorar la transversalización del medio 

ambiente en las siguientes intervenciones y permitir que otras organizaciones 

aprendan de estas también.  

❑ Considerar las conclusiones de evaluación anteriores para mejorar 

intervenciones futuras.  
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A continuación, aparece una serie de posibles impactos ambientales negativos que 

podrían ser causados por intervenciones de cooperación internacional para el 

desarrollo, sus posibles causas y algunas de las posibles consecuencias que estos 

impactos tendrían en el desarrollo sostenible de los/las habitantes de las zonas de 

actuación. No se trata de una lista exhaustiva, son sólo algunas de ellas con el fin de 

contextualizar los impactos y sus consecuencias en el desarrollo sostenible. 

En este documento no se utiliza un lenguaje técnico para adaptar el contenido a 

todas/os independientemente de la experiencia que se tenga sobre medio ambiente.  

Este anexo ha sido elaborado como respuesta a las tareas del curso y como 

complemento a la formación. El contenido de este anexo nace de la experiencia y de 

los conocimientos de la autora. No obstante, la información contenida puede coincidir 

con información publicada en otras publicaciones. 

 

 

 
 

 
 Deforestación en Borneo (Fuente: www.econoticias.com) 

 

 

 

• Aprovechamiento no sostenible de leña. 

• Aprovechamiento no sostenible de madera. 

• Quema para transformación de tierras para agricultura y ganadería. 

• Quema para transformación a monocultivo. 

• Incendios provocados (por los motivos anteriores o por cualquier otro), incendios 

naturales (aumento de la intensidad y frecuencia por el aumento de intensidad 

y frecuencia de sequías debido al cambio climático). 

• Construcción de caminos y carreteras. 

• Sobrepastoreo. 

 

Anexo A. Impactos ambientales negativos, 

causas y consecuencias 

                              Deforestación 

   Posibles causas 
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La deforestación conlleva otros impactos asociados como son la erosión, el aumento 

de la escorrentía, la desertificación, pérdida de biodiversidad o emisión de CO2 a la 

atmósfera contribuyendo al cambio climático, entre otros.  

Algunos impactos sobre los servicios ecosistémicos se indican a continuación. Recordad 

que en estos servicios se basa el bienestar humano:  

✓ Aumento de las inundaciones porque la vegetación no frena el agua. Además, 

esta agua contiene gran cantidad de sedimentos. 

✓ Pérdida de la fertilidad del suelo por la erosión. 

✓ Disminución del cauce de los ríos por aumento de la sedimentación, lo que lleva 

a una mayor frecuencia de desbordamientos y afecta a la pesca. 

✓ Pérdida de la fertilidad del suelo porque falta aporte de nutrientes (no caen hojas 

y otra biomasa para fertilizar el suelo de forma natural). 

✓ Falta de semillas para regeneración, lo que lleva a la degradación de tierras que 

dejan de ser útiles (incluso para agricultura). Infertilidad de suelos. 

✓ Baja calidad del agua. 

La deforestación afecta a todos los servicios ecosistémicos y, por lo tanto, tiene un grave 

perjuicio para el bienestar humano y la resiliencia de la sociedad, sobre todo, para 

las/los habitantes de las zonas donde esto ocurre, pero también para toda la población 

en general.  

 

 

 

1. Medios de vida 

o Disminución y pérdida de empleo (directo e indirecto): sector forestal, artesanías, 

aserraderos, etc. Aquí se incluyen trabajos no remunerados, por cuenta propia, etc.  

o Pérdida de viviendas por inundaciones, incendios, etc. 

o Desaparición de materiales para construcción, para confección de utensilios, 

artesanías o bienes para ceremonias espirituales o religiosas, de leñas para 

combustible, etc. 

o Disminución de ingresos. 

o Aumento de los tiempos y distancias en la recolección de leñas y otros materiales 

forestales, sobre todo en el caso de mujeres y niñas, lo que incrementa el riesgo de 

ser agredidas/os y reduce el tiempo que puede ser dedicado a otras tareas o a 

ocio.     

2. Salud 

o Disminución en la disponibilidad de alimentos: 

- Semillas, frutos y otras partes de las plantas y los árboles. 

- Animales de caza. 

- Pescado. 

- Setas y otros productos. 

o Desaparición de plantas medicinales.  

 

  Posibles consecuencias ambientales 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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3. Conflictos por la tierra y los recursos naturales (RRNN) 

Conflictos entre vecinos/as de la misma comunidad y/o con otras comunidades sobre 

acceso a tierras y aprovechamiento de RRNN que afectan a la paz y a la convivencia 

pudiendo suponer la ruptura de la sociedad.  

4. Cultural/espiritual 

o Ruptura del vínculo con el bosque.  

o Pérdida de lugares sagrados o de gran importancia tradicional y cultural.  

o Efectos sobre los lazos culturales de la sociedad con el bosque.  

o Falta de materiales para representaciones religiosas o espirituales.  

 

 

 

 

En el caso de la sobreexplotación hídrica, cabe destacar que los impactos indirectos 

son mayores que en el caso de la deforestación, ya que los cursos de agua, ya sean 

estos subterráneos o en superficie, están conectados y un impacto negativo en una 

zona puede tener efecto negativo en otras muchas zonas, algunas de ellas lejanas.   

 

 
Mujeres recogiendo agua (Fuente: verdenoticias.org) 

 

 

• Aumento en las extracciones de agua por concentración de personas 

(migraciones, traslados de poblaciones, campamentos, hospitales, escuelas, 

etc.). 

• Continuación de las extracciones pese a la disminución de los recursos hídricos 

(por ejemplo, por sequías). 

 

 

La sobreexplotación hídrica conlleva otros impactos como lo son la salinización de 

acuíferos (y, por lo tanto, de pozos) o la pérdida de biodiversidad.  

✓ Pérdida de fertilidad del suelo por falta de desbordamientos naturales.  

✓ Pérdida de vegetación, entre otros motivos, por la disminución del nivel freático 

(las raíces no alcanzan el agua).  

                              Sobreexplotación hídrica 

   Posibles causas 

  Posibles consecuencias ambientales 
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✓ Desertificación por la falta de vegetación, lo que conlleva a muchos de los 

impactos y consecuencias descritos anteriormente. 

✓ Falta de bebederos naturales para fauna.  

✓ Desaparición total de cursos de agua superficiales por sobreexplotación en 

pozos. 

✓ Desaparición de ecosistemas acuáticos.  

 

 

 

1.- Medios de vida 

o Disminución y pérdida de empleo (directo e indirecto) en agricultura, ganadería y 

otros sectores que necesiten el agua en sus trabajos. Se incluyen trabajos no 

remunerados, por cuenta propia, etc. 

o Pérdida de cultivos por falta de riego. 

o Pérdida de ganado. 

o Disminución de ingresos por imposibilidad de producción agrícola, ganadera u 

otras ocupaciones que dependan de este recurso.  

o Pérdida total de terrenos agrícolas por utilización de agua salinizada que no 

pueden ser recuperados.  

o Aumento de los tiempos y distancias en la recolección de agua, sobre todo en el 

caso de mujeres y niñas, lo que incrementa el riesgo de ser agredidas/os y reduce 

el tiempo que puede ser dedicado a otras tareas o a ocio.   

2.- Salud 

o Falta de agua para uso humano (consumo, higiene personal y doméstica, etc.) por 

inexistencia, por difícil acceso o por su salinización. 

o Falta de alimentos: 

- Productos agrícolas por falta de riego o por riego con agua salinizada. 

- Productos ganaderos por falta de agua para beber o por consumo de agua 

salinizada. 

- Pescado por disminución de los cursos de agua. 

- Animales de caza por disminución de puntos de agua o por consumo de 

agua salinizada. 

- Otros alimentos que dependan de desbordamientos puntuales naturales, 

por ejemplo. 

o Intoxicaciones y enfermedades por consumo de agua salinizada. 

3.- Conflictos por la tierra y los recursos naturales (RRNN) 

Igual que en el caso anterior, conflictos entre vecinos/as de la misma comunidad y/o 

con otras comunidades sobre acceso a tierras y aprovechamiento de RRNN (en 

especial recursos hídricos) que afectan a la paz y a la convivencia pudiendo suponer la 

ruptura de la sociedad.  

4.- Cultural/espiritual 

o Imposibilidad de realizar prácticas culturales que dependan del agua. 

o Desaparición de fuentes y cursos de agua sagrados o con significado espiritual.  

o Efectos sobre los lazos culturales de la sociedad con el agua.  

 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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La contaminación de aguas puede ocurrir tanto en láminas y cursos de agua 

superficiales como subterráneos. Como en el caso anterior, estos impactos pueden 

tener un efecto negativo en zonas muy alejadas.  

 
Vertido de aguas residuales a un río (Fuente: verdenoticias.org) 

 

 

 

• Uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes.  

• Lixiviados de residuos sólidos.  

• Aguas residuales de viviendas, hospitales, escuelas, hoteles, etc. 

• Minería. 

• Vertido de otro tipo de residuos. 

 

 

✓ Contaminación de la tierra, por ejemplo, por metales pesados al regar con agua 

contaminada.  

✓ Eutrofización de láminas y cursos de agua.  

✓ Pérdida de biodiversidad por falta de agua dulce o por consumo de agua 

contaminada, que lleva a la enfermedad y muerte de plantas y animales.  

✓ Pérdida de la vida acuática y de todo el ecosistema.  

 

 

1. Medios de vida 

La falta de agua dulce lleva a los mismos impactos que en el caso de la 

sobreexplotación, ya que, aunque el recurso esté disponible, su calidad la hace 

inservible. Además, lleva a: 

o Pérdida total de terrenos agrícolas por contaminación por uso de agua 

contaminada que no pueden ser recuperados.  

o Disminución de empleo. 

o Desaparición de la pesca. 

o Desaparición de cultivos que dependan del riego. 

o Disminución de la ganadería por falta de agua dulce.  

o Disminución o desaparición de la caza por pérdida de biodiversidad.  

o Disminución de ingresos.  

                              Contaminación de aguas 

   Posibles causas 

  Posibles consecuencias ambientales 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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o Aumento de los tiempos y distancias en la recolección de agua, sobre todo en 

el caso de mujeres y niñas, lo que incrementa el riesgo de ser agredidas/os y 

reduce el tiempo que puede ser dedicado a otras tareas o a ocio.   

2. Salud 

o Aumento de enfermedades por consumo y/o contacto con agua contaminada. 

o Aumento de enfermedades por consumo de alimentos contaminados.  

o Disminución en la disponibilidad de alimentos por los motivos explicados en el punto 

anterior.  

o Un empeoramiento en la salud de las/los miembros de la familia hace que las 

mujeres, habitualmente encargadas de los cuidados, tengan que dedicar más 

tiempo a estos cuidados, no pudiendo dedicar tiempo a sus tareas cotidianas 

(laborales, personales o familiares).  

3. Conflictos por la tierra y los recursos naturales  

Los conflictos por el agua dulce pueden ser muy significativos. Conflictos entre 

vecinos/as de la misma comunidad y/o con otras comunidades sobre acceso a tierras 

y aprovechamiento de RRNN (sobre todo recursos hídricos) que afectan a la paz y a la 

convivencia pudiendo suponer la ruptura de la sociedad.  

4. Cultural/espiritual 

Se pueden ver afectados cursos y láminas de agua que tengan un significado especial 

para los habitantes de la zona o zonas afectadas (recordemos que el efecto negativo 

puede llegar a muchas otras zonas).  

o Imposibilidad de realizar prácticas tradicionales que dependan del agua. 

o Contaminación de fuentes y cursos de agua sagrados o con significado espiritual.  

o Efectos sobre los lazos culturales de la sociedad con el agua.  

 

 

 

 

 
Ave afectada por plásticos (Fuente: www.elpopular.pe) 

 

 

• Vertidos de residuos sólidos. 

• Uso de envases y materiales no biodegradables sin un manejo de residuos 

establecido. 

• Consumo descontrolado.  

                              Contaminación por residuos 

sólidos 

   Posibles causas 
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✓ Los lixiviados pueden contaminar el agua y causar los impactos descritos en el 

apartado anterior.  

✓ Pérdida de biodiversidad por enfermedad o muerte por ingesta de residuos, 

entre otros motivos.  

✓ Contribución al cambio climático por los gases que emiten.  

 

 

1. Medios de vida 

o Pérdida o disminución de caza y pesca. 

o Pérdida de terrenos de cultivo por contaminación. 

o Pérdida de empleo en sectores como el turismo ya que el valor estético se ve 

gravemente afectado.  

o Disminución de ingresos.  

2. Salud y seguridad 

Los residuos pueden llegar a cursos de agua y tener las consecuencias descritas en el 

punto anterior. Además: 

o Enfermedades por consumo de residuos existentes en plantas y animales.  

o Falta de higiene, focos de enfermedades. 

o Acumulación de agua en estos residuos que aumenta la presencia de vectores, y 

por ende, el riesgo de epidemias.  

o Presencia de residuos potencialmente peligrosos (cristales, metales…). 

3. Conflictos por la tierra y los recursos naturales  

Conflictos entre vecinos/as de la misma comunidad y/o con otras comunidades sobre 

acceso a tierras libres de residuos y no contaminadas y aprovechamiento de RRNN que 

afectan a la paz y a la convivencia pudiendo suponer la ruptura de la sociedad. Las 

mujeres pueden ver afectados sus derechos de uso y acceso a la tierra.  

4. Cultural/espiritual 

o Impacto sobre el valor estético y recreativo.  

o La presencia de elementos sintéticos en la naturaleza puede tener un efecto sobre 

la conexión con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

  Posibles consecuencias ambientales 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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Contaminación atmosférica (Fuente: notinewsmiami.com) 

 

 

• Emisiones de gases (incluido el vapor de agua) y de partículas contaminantes. 

• Uso de aerosoles. 

• Uso de combustibles.  

• Uso de ciertos materiales de construcción (como el cemento). 

• Uso de ciertos pesticidas. 

• Incendios y quemas.  

 

es 

✓ Pérdida de biodiversidad en general. 

✓ Importante contribución al cambio climático.  

✓ Acidificación de los recursos hídricos, desaparición de peces y daños en 

ecosistemas acuáticos por lluvia ácida.  

✓ Acidificación de los suelos, afectando a bosques y tierras agrícolas, también 

debido a la lluvia ácida.  

 

 

1. Medios de vida 

o Pérdida o disminución de empleo por los efectos sobre todo sobre la pesca, pero 

también en la agricultura y los aprovechamientos forestales.  

o Disminución de ingresos. 

2. Salud 

o Enfermedades respiratorias. Sobre todo en el caso de las mujeres y de los bebés que 

habitualmente cargan a sus espaldas por contaminación dentro de los hogares.  

o Disminución de alimentos por acidificación de tierras agrícolas y de bosques.  

o Desaparición de pescado en la alimentación.  

 

 

                              Contaminación atmosférica 

   Posibles causas 

  Posibles consecuencias ambientales 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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3. Conflictos por la tierra y los recursos naturales  

Conflictos entre vecinos/as de la misma comunidad y/o con otras comunidades sobre 

acceso a tierras y aprovechamiento de RRNN que afectan a la paz y a la convivencia 

pudiendo suponer la ruptura de la sociedad.  

4. Cultural/espiritual 

Como en los casos anteriores, se pueden ver afectados lugares sagrados o importantes 

para la sociedad.  

o Ruptura del vínculo con el bosque.  

o Pérdida de lugares sagrados o de gran importancia tradicional y cultural.  

o Efectos sobre los lazos culturales de la sociedad con el bosque.  

 

 

 

 

   
  Simbiosis entre plantas y colibríes (Fuente: biogia.laguia2000.com) 

 

La biodiversidad se refiere tanto a especies de animales como de plantas. Como 

pérdida de biodiversidad entendemos tanto la desaparición de especies como la 

disminución en número de individuos. Los elementos de los ecosistemas están 

interconectados y la desaparición de una especie puede llevar a la desaparición de 

otra/s especie/s que dependían directa o indirectamente de las primeras, y la de otras 

que dependen de estas, etc. Por ejemplo, algunas plantas dependen de que sus 

semillas pasen por el tracto digestivo de animales para germinar. En muchas ocasiones 

son relaciones de simbiosis establecidas entre especies determinadas, por lo que la 

desaparición o disminución de esta especie animal haría desaparecer o disminuir esta 

especie vegetal. De esta especie vegetal pueden depender otros animales o plantas 

que también desaparecerían o disminuirían y así sucesivamente. Los ecosistemas, tanto 

acuáticos como terrestres, son sistemas muy complejos y es importante conocer lo 

máximo posible sobre su funcionamiento para evitar impactos irreversibles que como 

una cascada causen efectos negativos muy graves.  

 

 

Muchas son las causas que pueden llevar a la pérdida de la biodiversidad. Como hemos 

visto, todos los impactos anteriores tienen como consecuencia esta pérdida, ocurra de 

una forma directa o indirecta. Otras causas pueden ser: 

                              Pérdida de biodiversidad 

   Posibles causas 



 

88 | T r a n s v e r s a l i z a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o  e n  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
 

• Alteración de los ecosistemas agrícolas, por ejemplo, transformaciones a 

monocultivo.  

• Caza y pesca no sostenibles. 

• Alteración de los ecosistemas por cambios en las técnicas de aprovechamiento, 

por ejemplo, el abandono de prácticas tradicionales basadas en conocimiento 

local.  

• Alteraciones del entorno, por ejemplo, por la llegada no controlada de visitantes 

o por el ruido de los motores de los barcos de excursiones. Esto puede ser efecto 

del turismo, sin embargo, una mayor afluencia de visitantes a un lugar también 

puede deberse a otros motivos como podrían ser trabajos de construcción de 

hospitales, escuelas, centros sociales…, estudios de campo para proyectos de 

conservación o de cualquier otra índole, etc.    

 

 

 

La pérdida de la biodiversidad lleva al colapso de los ecosistemas. Algunos ejemplos de 

las consecuencias son: 

• Desaparición de polinizadores, de los que depende el mundo vegetal. 

• Proliferación de plagas de insectos, animales y plantas por falta de enemigos 

naturales. 

• Limitación en la regeneración de los bosques.  

• Efectos negativos sobre la provisión de servicios ecosistémicos (alimentos, 

materias primas, combustibles, fertilidad del suelo, regulación de enfermedades, 

hábitat, diversidad genética, etc.).  

 

 

1. Medios de vida 

o Desaparición de especies de caza y pesca. 

o Daños a cultivos por aumento de plagas, lo que podría llevar a un aumento en el 

uso de pesticidas y a una pérdida mayor de biodiversidad. 

o Efectos negativos sobre el turismo y otras actividades recreativas debido a la 

desaparición de alguna especie en concreto o por el desequilibrio general del 

ecosistema. 

o Desaparición de prácticas tradicionales que dependían de determinadas especies.  

o Pérdida de empleo por desaparición de especies madereras y productos forestales 

no madereros, por la disminución en la producción agrícola y forestal por falta de 

polinizadores, por la disminución en la pesca o en otros sectores que dependen 

directa o indirectamente del medio ambiente (por ejemplo, una cooperativa que 

hace utensilios utilizando la madera o semillas de un árbol cuyas poblaciones han 

desaparecido).  

2. Salud 

o Proliferación de enfermedades debido al aumento de vectores por inexistencia de 

enemigos naturales.  

o Falta de plantas medicinales. 

o Disminución en la disponibilidad de alimentos por disminución de la caza, pesca y/o 

producción agrícola y forestal. 

 

  Posibles consecuencias ambientales 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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3. Conflictos por la tierra y los recursos naturales  

Conflictos entre vecinos/as de la misma comunidad y/o con otras comunidades sobre 

acceso a tierras y aprovechamiento de RRNN que afectan a la paz y a la convivencia 

pudiendo suponer la ruptura de la sociedad.  

4. Cultural/espiritual 

Como en los casos anteriores, se pueden ver afectados lugares sagrados o importantes 

para la sociedad.  

o Ruptura del vínculo con el medio ambiente.  

o Pérdida de especies sagradas o de gran importancia tradicional y cultural.  

o Efectos sobre los lazos culturales de la sociedad con los animales y plantas.  

o Imposibilidad de realizar prácticas espirituales/culturales que dependan de ciertas 

especies. 

 

 

 

   

 

 
  Diferentes efectos del cambio climático (Fuente collage: megalopolismx.com) 

 
 

 

Antes de tratar las causas y consecuencias vamos a explicar muy brevemente y de 

manera sencilla qué es el cambio climático. El cambio climático consiste en variaciones 

del clima (aumento de la intensidad y la frecuencia de eventos extremos como sequías, 

inundaciones, lluvias intensas, huracanes, etc.) que no ocurrirían de forma natural y que 

se deben a actividades antropogénicas. ¿Por qué ocurre el cambio climático? El 

aumento de las temperaturas, conocido como calentamiento global, altera el sistema 

de regulación del clima de la Tierra, y estas alteraciones son el cambio climático. ¿Por 

qué ocurre el calentamiento global? La emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

por actividades antropogénicas exacerba el efecto invernadero que ocurre de forma 

natural. ¿Qué es este efecto invernadero? La atmósfera de forma natural tiene una 

capa de gases que evita que todas las ondas salgan de la atmósfera, se podría decir 

que actúa de espejo para que las ondas vuelvan a la tierra y así podamos tener una 

temperatura que permita la vida en la Tierra. El aumento de estos gases en la atmósfera 

intensifica este efecto, y, por tanto, la temperatura de la Tierra aumenta, lo que lleva al 

cambio climático.  

 

 

                              Cambio climático 
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En este caso no vamos a profundizar en las causas y consecuencias ya que hay una 

unidad en el Módulo III en el que también se tratará. Así mismo, en bibliografía podéis 

encontrar diferentes fuentes en las que se relaciona el cambio climático con el 

desarrollo.  

Algunas causas ya se han descrito en el apartado anterior de “Contaminación 

atmosférica”, otras son:  

• Uso de combustibles fósiles (p.ej., en motores de vehículos, para producción 

eléctrica, etc.). 

• Incendios naturales o quemas para transformación de cultivos. 

• Uso de productos fluorados. 

• Deforestación, ya que los árboles actúan como sumideros de carbono.  

• Producción excesiva de ganado.  

• Emisiones de las industrias. 

• Fertilización no controlada del suelo con nitrógeno.  

• Producción de materiales como el cemento.  

 

 

 

 

✓ Aumento de los desastres naturales debido a eventos climáticos adversos. 

✓ Pérdida de biodiversidad debido a un cambio en las condiciones ambientales. 

Cada especie tiene un rango de tolerancia, en algunos casos es muy estrecho, 

de manera que el mínimo cambio en las condiciones ambientales hace que la 

población de la especie se vea afectada, pudiendo llegar a desaparecer, con 

los impactos que ello conlleva (descritos en el apartado anterior de “Pérdida de 

biodiversidad”).  

✓ Desplazamientos y migraciones de especies.  

✓ Alteración de hábitats.  

✓ Alteración de ecosistemas.  

 

 

 

1. Medios de vida 

El aumento de fenómenos naturales tiene un efecto directo negativo en los medios de 

vida de las personas, sobre todo en los países del Sur donde la vulnerabilidad es mayor 

y la resiliencia menor. Además, como también hemos visto, las mujeres son más 

vulnerables a dichos efectos. A continuación, aparecen algunas de las posibles 

consecuencias del cambio climático sin tener en cuenta fenómenos naturales 

o Pérdida de empleo por disminución en la producción agrícola (disminución de 

lluvias en algunos sitios, cultivos de variedades no adaptados a los nuevos 

escenarios climáticos, etc.). 

o Pérdida de campos de cultivo por la disminución de lluvias que puede llevar a la 

desertificación. 

o Pérdida de campos de cultivo por exceso de lluvias que puede llevar a la erosión 

de los suelos.  

   Posibles causas 

  Posibles consecuencias ambientales 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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o Disminución de caza y pesca. 

o Abandono de tierras.  

2. Salud 

o Aumento de enfermedades infecciosas, incluso donde antes no las había. 

o Cambios en la alimentación. 

3. Conflictos por la tierra y los recursos naturales  

En este caso el ámbito geográfico de los conflictos por la tierra y los recursos es mucho 

mayor, llegando a ser un conflicto a nivel mundial. Una de las consecuencias del 

cambio climático son las migraciones climáticas, personas que huyen de los desastres 

naturales recurrentes y de condiciones climáticas extremas.  

4. Cultural/espiritual 

Como en los casos anteriores, el cambio climático puede llevar a la ruptura de los 

vínculos de la sociedad con el medio ambiente y afectar gravemente a sus creencias.  

 

 

 

 

La injusticia ambiental3 afecta en mayor medida a los/las más empobrecidos/as que 

son los/las más vulnerables, lo que aumenta todavía más su vulnerabilidad. También, 

dentro de los grupos empobrecidos hay jerarquías y los grupos marginales se pueden 

ver más afectados.  

 

 

Un análisis deficiente de participación de un proyecto puede llevar a la injusticia 

ambiental, favoreciendo a unos/as frente a otros/as.  

La justicia ambiental tiene tres dimensiones (Silkor, s.f.): distribución, reconocimiento y 

participación. Esta injusticia puede deberse a cualquiera de estos tres factores: 

• Distribución no equitativa de los recursos naturales. Por ejemplo, quién realiza el 

aprovechamiento de un determinado recurso natural y quién queda expuesto 

a los contaminantes. Las mujeres muchas veces quedan excluidas del acceso a 

la tierra y al aprovechamiento y gestión de los recursos naturales.  

• No participación en la gestión de los recursos naturales. Por ejemplo, quién 

decide qué tipo de aprovechamiento se realiza de un recurso natural. Las 

mujeres muchas veces no son tenidas en cuenta en la toma de decisiones.  

• No reconocimiento de las identidades y de la historia colectiva. Por ejemplo, 

racismo sobre dónde situar una presa hidroeléctrica, no considerar 

 
3 La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos [EPA US]  (s.f.) define la justicia ambiental como “el 

tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, 

nacionalidad o ingresos, con respecto al desarrollo, implementación y acatamiento de las leyes, regulaciones 

y políticas ambientales”.   

                              In-justicia ambiental 

   Posibles causas 
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conocimiento tradicional sobre gestión forestal. Ser mujer es un factor que hace 

a las personas marginalizadas todavía más vulnerables.  

 

 

✓ Desaparición de especies por falta de conocimiento de quien propone / se 

beneficia de la acción. 

✓ Aumento de la presión sobre recursos por efecto indirecto de la construcción de 

infraestructuras para aprovechamientos no consensuados con las comunidades. 

✓ Aumento de la presión sobre los recursos por generación de nuevos hábitos. Si 

una comunidad observa que alguien ajeno explota un recurso y no obtiene 

beneficio, se va a ver legitimada para hacer lo mismo o análogo. 

 

 

1. Medios de vida 

Sus medios de vida se ven directamente afectados ya que no tienen decisión sobre el 

uso y gestión de sus recursos naturales, no tienen acceso a estos o no se les reconoce su 

derecho histórico sobre los mismos.  

Tampoco se les reconoce los medios de vida tradicionales.  

2. Salud 

En muchos casos los/las más vulnerables son quienes quedan expuestas/os a impactos 

ambientales como los nombrados anteriormente y que tienen un efecto directo e 

indirecto sobre su salud. Las comunidades rurales en muchos casos sufren los impactos 

ambientales de las zonas urbanas, como la contaminación de los ríos, y de las 

explotaciones, como la minería.  

3. Conflictos por la tierra y los recursos naturales  

Las comunidades empobrecidas son en muchos casos expulsadas (trasladadas) de sus 

tierras para que otros/as aprovechen sus recursos naturales (construcción de presas 

hidroeléctricas, concesiones madereras, etc.). Además, en muchos casos no participan 

en la gestión de sus propios recursos, ni se les reconoce titularidad de derecho sobre 

ellos.  

En un conflicto por la tierra los/las más pobres son los/las que más pierden.  

4. Cultural/espiritual 

Su cultura, su conocimiento tradicional y su legado histórico no son reconocidos en 

muchos casos. siendo expulsadas/os de sus tierras rompiendo el vínculo que les une con 

ella desde generaciones, quitándoles recursos naturales que les pertenecen y de los que 

dependen, etc.  

 

 

 

 

  Posibles consecuencias ambientales 

 Posibles consecuencias que afectan al desarrollo sostenible 
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