
   

Bosque

ISSN: 0304-8799

revistabosque@uach.cl

Universidad Austral de Chile

Chile

Carballal, Manuel; Ambrosio Ferreira, José; Leles Romarco, Marcelo

Políticas de conservación en Brasil y la Unión Europea: mismos objetivos, diferentes

problemas

Bosque, vol. 38, núm. 1, 2017, pp. 7-16

Universidad Austral de Chile

Valdivia, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173151032002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1731
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1731
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173151032002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=173151032002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1731&numero=51032
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173151032002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1731
http://www.redalyc.org


BOSQUE 381 7-16, 2017     DOI 10.4067/S0717-92002017000100002

7

REVISIONES

Políticas de conservación en Brasil y la Unión Europea:  
mismos objetivos, diferentes problemas

Conservation policies in Brazil and the European Union  
same objectives, different problems

Manuel Carballal a, José Ambrosio Ferreira a, Marcelo Leles Romarco a

Autor de correspondencia a Universidade Federal de Viosa, Departamento de Economía Rural, Avenida Pudue, s/n,  
Cams Universitario, edi cio Edson Potsch Magalhes, Viçosa, Brasil, tel. , manmangmail.com

SUMMR

atres conservation has een associated ith the diste o territor rom its origins till toda. Redcing the limits o roert rights 
and dnamics o se and occation have een the most idel sed technies to achieve a clear oective as is the reservation 
o areas ith high environmental vale. he concet o ecolog and conservation has evolved along the last ears, starting rom the 
elimination o the hman resence in delimited areas. hereore, it has assed rom limiting hman resence in delimited areas to 
coeistence eteen hmans and environment. he most sed tool or natres reservation is the creation o conservation areas, 
thogh these have alas een associated ith the generation o conicts and rolems. n this aer, to conservation models 
ossessing the same oective althogh sing dierent methods, sch as conservation areas o sstainale se in Brail and the 
Eroean Union, ere comared. Conseentl, it elains hat the are and descries the rolems and conicts the generate or 
ma generate. Sseentl, a comarison o the to models as made, here the advantages and disadvantages o each one ere 
otained. inall, it is conclded that environmental olicies shold e ased on the articiation o e laers and the eistence o 
lac o inormation ma lead to a reection o environmental olicies.

e ors conict, conservation nits, ecolog, atra .

RESUME

Desde ss orgenes hasta la actalidad la conservación de la natralea est asociada a la dista del territorio. La acotación de los 
lmites de los derechos de roiedad, de las dinmicas de so  la ocación del selo son las tcnicas ms emleadas ara consegir 
la conservación en onas con alto valor amiental. El conceto de conservación ha evolcionado a lo largo de los ltimos aos.  s, 
se ha asado de la limitación de la resencia hmana en reas delimitadas a na convivencia resetosa entre el ser hmano  el medio 
amiente. La herramienta ms emleada ara la reservación de la natralea es la creación de reas de conservación, ero estas han 
estado asociadas haitalmente a la generación de conictos. En el resente traao se comaran dos modelos de conservación e 
comarten el mismo oetivo ero e emlean aroimaciones dierentes las reas de conservación de so sostenile en Brasil 
 la Red atra  de la Unión Eroea. s, se elica en  consisten  adems se descrien los rolemas  conictos e 
generaron o eden generar. Posteriormente, se realia na comaración de amos modelos  se detallan las ventaas e inconvenientes 
de cada no. inalmente se concle e las olticas amientales deen estar asadas en la articiación de los actores rinciales  
e la alta de inormación ede llevar n rechao de las olticas amientales.

Palabras clae conicto, nidades de conservación, ecologa, Red atra .

RODUCC

istóricamente la ocación del territorio est asocia-
da a conictos motivados or la eistencia de dierentes 
intereses el crecimiento ranstico, la creación de in-
raestrctras, la intensi cación agraria, entre otros,  
destacando entre todos ellos la conservación. Por ello, na 
de las herramientas ms emleada or los ases, con el 

oetivo de la reservación de la natralea, son las reas 
de conservación. Estas estn relacionadas con la acotación 
de los lmites de la roiedad  el camio en las dinmicas 
de so  la ocación del territorio, con el n de reservar 
zonas con alto valor ambiental.

La rimera corriente ecologista redominante relacio-
nada con la reservación a nivel mndial e el natra-
lismo. Esta corriente disona de n nico mtodo simle 
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ara roteger el medio amiente, e consista en la li-
mitación de la resencia del ser hmano en reas de in-
ters ecológico. El natralismo omentaa la creación de 
esacios natrales rotegidos con na asencia total de 
actividad humana sobre los espacios a conservar, reser-
vando estas reas ara la investigación cient ca, el ocio 
 el trismo, donde se ede oservar  sentir lo e es la 
natralea Dieges . Esta cltra de roteccionismo 
nació en Estados Unidos  ridamente trasasó ronteras. 
En Eroa se imlantó  se acetó como algo necesario. 
En Brasil, al disoner de na gran ser cie orestal de 
alto inters  al estar estas inclidas en acerdos tanto eco-
nómicos como olticos, los dirigentes se vieron oligados 
a crear medidas ambientales Corra 2006.

En todo caso, en los ases de mrica del Sr, la si-
tación ecológica, social  cltral es dierente de la de 
Estados Unidos. Las onas a reservar estn ocadas or 
indgenas, etratiistas1 u otras poblaciones tradicionales. 
Esta realidad genera grandes conictos or el so de la tie-
rra, a e en mchas ocasiones oliga a estas olaciones 
a emigrar, algo e no scede tanto en los Estados Unidos 
como en algnas onas de Eroa. 

Las rimeras reas de conservación creadas en Brasil, 
generaron nmerosos rolemas de carcter oltico, so-
cial  económico. Se caracterian or imoner na nla 
resencia de olaciones hmanas, dando lgar a la emi-
gración orosa de las olaciones  a la eclsión del ac-
ceso a los ienes  servicios eistentes Vivaca  reire 
.  maores ha e destacar la alta de control or 
arte del goierno rasileo  el arovechamiento tanto de 
las emresas madereras como de elotación minera, e 
de orma ilegal se aroian de los recrsos natrales de 
estas reas, dando como resltado n agravamiento de los 
conictos Dieges .

 artir de los aos   , se rodce n camio 
de erceción  atitd en la orma de entender la conser-
vación del medio amiente, a ra de la cmre de Esto-
colmo de 1972, donde los países de la Comunidad Eco-
nómica Eroea tra Unión Eroea deciden meorar 
las olticas amientales. Comrean e la tcnica de 
conservación emleada hasta este momento es altamente 
cestionada or la sociedad,  dedcen e la elsión 
de la olación de ss reas de residencia  de ente de 
recrsos no es la solción. islar las reas a roteger de la 
olación no da como resltado n mndo meor. Un so 
sostenible de los recursos junto a un sistema tradicional 
de vida es, a veces, meor e na rotección ra, visto 
desde el nto de vista social  económico. 

ras la licación de Macrthr  ilson , so-
re la iogeograa, se demestra e canto menor es la 
ser cie de las reas de conservación maor es la roa-
ilidad de etinción de los seres vivos a roteger. Pero el 

1 El nomre correcto en esaol sera recolector, ero se decidió mantener el 
nomre en ortgs al ser n gro social de alta imortancia en las olticas 
de conservación en Brasil.

tamao no es el nico rolema, al estar estas islas o reas 
de conservación en medio de aisaes modi cados or los 
seres hmanos, rovocando na ragmentación del hitat. 
nte el aislamiento e sren estas islas arti ciales  tras 
el estdio del medio, los iólogos recomiendan la creación 
de corredores ecológicos ara acilitar el deslaamiento 
de los animales  los seres vivos Bennet . Esto me-
ora el intercamio  el deslaamiento de las esecies sin 
la necesidad de amentar la ser cie a conservar. El a-
mento de la movilidad de las especies entre las diferentes 
reservas  ares Brnelle  Goodin , ada a 
eliminar la idea de crear grandes reas de rotección.

El resente traao tiene como oetivo demostrar e 
el emleo de olticas de conservación sostenile ede 
estar asado en dierentes corrientes amientales  tener 
un mismo objetivo. 

Las olticas de conservación e se contemlan en 
este estdio son aellas tiliadas en Brasil  en la Unión 
Eroea. Ms concretamente, la Red atra  Red 
atra, ara el caso de la Unión Eroea,  las Unidades 
de Conservación de Uso Sostenile, destacando las Reser-
vas tratiistas, para el caso de Brasil. Para obtener el 
objetivo marcado, primeramente, se realiza un resumen de 
la evolción de las medidas amientales a escala mndial, 
 se mestra cómo ara el caso rasileo es, en n ri-
mer momento, una política creada ante las presiones in-
ternacionales e deriva en n roceso socioamiental; 
mientras e en el caso eroeo es desde el rinciio n 
roceso amiental. cto segido, se discten las dieren-
tes olticas emleadas, tanto en Brasil como en la Unión 
Eroea,  los rolemas  conictos e generan. inal-
mente, se exponen las ventajas e inconvenientes de ambos 
modelos  se otienen nas conclsiones.

COCEPO DE COSERVC, MODOS 
EMPLEDOS

Los mtodos emleados e tienen como oetivo la 
conservación de la natralea han variado con el aso de 
los aos. ntes de comenar a descriir s evolción, es 
imortante de nir lo e se entiende or conservación tan-
to en Brasil como en la Unión Eroea. La le e de ne 
el conceto de conservación en Brasil es la ei N . 
e unho e . De ne a la conservación de la nat-
raleza como el uso realizado por el ser humano, teniendo 
en centa la reservación, la mantención, el emleo sos-
tenile, la restaración  la receración del medio am-
iente, ara oder rodcir n maor ene cio, en ase 
sostenile, ara las actales generaciones, reservando  
garantiando s otencial ara satisacer las necesidades 
 asiraciones de las generaciones tras, as como la s-
ervivencia de los seres vivos en general Brasil . 
Por otro lado la Directiva  CEE, e regla la Red 
atra, de ne la conservación como el connto de me-
didas necesarias ara mantener o restalecer los hitats 
natrales  las olaciones de esecies de ana  de o-
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ra silvestre.  maores de ne el estado de conservación 
de n hitat como el connto de inencias e actan 
sore el hitat natral  sore las esecies ticas asen-
tadas en el mismo  e eden aectar a largo lao a s 
districión natral, s estrctra  nciones as como la 
servivencia de la esecie en n rea geogr ca de nida 
 claramente delimitada CCE .

El rimer are natral creado en todo el mndo, e 
el de ellostone en los Estados Unidos a mediados del 
siglo , ms concretamente el  de maro de . e-
llostone e el resltado de las resiones eercidas or los 
movimientos amientales sore el goierno en los Estados 
Unidos. La ersectiva amiental dominante en esa oca 
era conocida como preservacionista, es decir, una conser-
vación e limitaa la resencia del ser hmano, or no 
decir na conservación asada en la creación de islas na-
trales de alto valor esttico, e servan ara el deleite 
de la olación en ss momentos de ocio. Es imortante 
destacar e los rimeros ares natrales creados en el 
mndo eran reas con na nla resencia de olación. 
Este dato es fundamental para entender el motivo de recha-
o de este modelo de conservación en ases en desarrollo, 
donde las reas a conservar eran creadas en onas don-
de haitaan olaciones, a sean indgenas, olaciones 
tradicionales o recientemente asentadas tratiistas. 
La creación de dierentes reas de conservación en a-
ses como Brasil, trao consigo  eectos devastadores sore 
las olaciones eistentes, al verse oligadas a emigrar a 
ncleos ranos  aandonar los territorios donde históri-
camente vivan Dieges .

La rimera cmre sore el medio amiente se celera 
en Estocolmo en . Entre los maores logros consegi-
dos en la misma destaca la maor imlicación or arte de 
los ases en temas amientales Corra . La lcha 
ambiental se transforma de local a nacional. Deja de primar 

la corriente preservacionista, a partir de este momento el ob-
etivo marcado era la creación de n medio rral ms ato
s ciente, mediante el so de tecnologas ms resetosas, 
tcnicas aroiadas al medio  socialmente controladas.

ras la licación del inorme Brndtland , 
nace el conceto de desarrollo sostenile, e se ne a las 
olticas medioamientales  rovoca n camio tanto de 
enoe como de orma de ensar, edando esto atente 
en la cumbre de Río de Janeiro en 1992 cuadro 1. Esta 
otvo n ito sin recedentes, sore todo en canto a 
oder de convocatoria, algo inadito hasta ese momento 
en temas relacionados con la conservación Janilevich 
. La conservación se sita dentro del conteto mn-
dial,  se ne a los graves rolemas de la hmanidad, 
rincialmente al hamre  a la destrcción amiental del 
laneta olón  Lastra . Destaca e ara otener 
na conservación mndial ha e redcir la desigaldad 
entre los dierentes ases Janilevich . Se entiende 
e hasta e la sociedad mndial no tenga acceso a nos 
ingresos económicos e cran ss necesidades sicas 
no se constrir na conciencia amiental real, algo e 
era atente en gran arte de la sociedad rasilea hasta 
hace m oco tiemo Corra .

EL CSO BRSLEO

En Brasil, las olticas de conservación son creadas a 
partir de las presiones ejercidas por parte de los Estados 
Unidos  los ases de la Unión Eroea sin tener en cen-
ta e la sitación social, económica  amiental era die-
rente Corra . s, se adotaron lees amientales 
de conservación sin eistir na gran reocación amien-
tal real por parte de la sociedad o de la clase política. 

El desarrollo de los movimientos ambientales en Bra-
sil se divide en tres etapas. El primer periodo comprende 

Cuadro . Pensamientos amientales tras ellostone  la cmre de Ro de Janeiro.
ellostone and environmental thoghts ater the Rio de Janeiro conerence.

Esrit de ellostone Espíritu de Río de Janeiro

Santuario natural ntegración en n sistema aierto

Protección Conservación  desarrollo sostenile

Esttico Dinmico

Gestión centraliada Gestión descentraliada mito local

Reglación Plani cación integral

Gestión aislada Coordinación  cooeración

Elitista Particiación social

Reacción al desarrollo Convergencia de oetivos comatiilidad

Eclente con resecto a otros sectores Complementario

Ser cie redcida  delimitada Ser cie amlia, con onas de transición

ente olón  Lastra .
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desde  a   destaca or el dominio de la corriente 
reservacionista, siendo la creación de ares natrales la 
rincial  nica herramienta amiental. La segnda etaa 
va de  a . En estos aos nace n rinciio de enten-
dimiento entre los movimientos sociales  amientales. El 
tercer  ltimo intervalo va desde  hasta la actalidad 
Jacobi 2003. Resalta por la presencia de la corriente socio-
amiental altamente inenciada or las eigencias de los 
siringeros2, e lleva consigo, entre otras medidas, la crea-
ción de las Reservas tratiistas Menees  Siena .

Prier erioo  a . La conerencia de Estocol-
mo de 1972 fue la principal propulsora de los movimientos 
ambientales a nivel mundial. A pesar de ello, esta nueva 
conceción no e ien acetada or los ases en desarro-
llo, tras las crticas amientales laadas or los ases ms 
desarrollados. En Brasil, por ejemplo, interpretan este nue-
vo enoe como na crtica a s modelo económico, or 
lo e dio lgar a la creación de olticas e vendan n 
reseto amiental ineistente en la realidad,  emleando 
la corriente reservacionista como nica oltica amien-
tal Menees  Siena .

Es imortante destacar e la cmre de Estocolmo 
1972 no era solo una cumbre sobre medio ambiente para 
los países en desarrollo Brasil no era famoso por sus me-
didas amientales, era ms amoso or el tamao de la o-
lación, as como or la desigaldad regional  la insticia 
social Corra 2006. Para Brasil, la cumbre de Estocolmo 
tena na gran imortancia económica  oltica, al igal 
e ara otros ases en desarrollo, dando como reslta-
do na erte discsión entre ases desarrollados  ases 
en desarrollo Janilevich . Para oder hacerse na 
idea, en esos aos, Brasil estaa ao n rgimen militar 
con na idea de crecimiento económico e no tena en 
centa el crecimiento democrtico, los derechos hmanos 
o la conservación de la natralea Corra .

Seguno erioo  a . Esta segnda etaa desta-
ca or la incororación de temas amientales dentro de los 
discrsos de los movimientos sociales. La clase media e 
creciendo en nmero, siendo cada ve maor el orcentae 
de olación con los reisitos mnimos ciertos  estos 
camios omentaron e la sociedad rasilea se reoc-
ara or el medioamiente. De esta manera, los gros 
ambientalistas encontraron su sitio en diferentes estratos 
sociales, altamente aoados or la clase media rasileira. 
Palatinamente se eron institcionaliando, lo e ro-
ició la consección de na maor resión oltica  la 
inclsión de n catlo sore cestiones amientales en la 

2 Los siringeros son las ersonas encargadas de etraer el lte de las siringas 
 viailiar s transormación en cacho natral. Los rimeros seringeros 
llegaron a la maona or el ao . raaaan etraendo el lte de las 
seringas or n recio m redcido, agado or el deo de estas,  edando 
endedados or dierentes concetos haciendo casi imosile el regreso a ss 
casas Barosa . La siringa es n rol de la amilia Ehoriaceae 
eea brasiliensis Johannes Mller rgoviensis.

Constitción de , lo e otorgó a estos movimientos 
n maor oder legal lonso et al. . dems, dran-
te este eriodo, destaca la oligación de crear estdios de 
imacto amiental  se comiena a sancionar a los agentes 
agresores del medio amiente Jacoi . 

ercer erioo a artir e . Previamente a este perio-
do es imortante destacar na licación de nales de los 
aos  e es ndamental ara adar a comrender el 
camio de mentalidad e se rodo a artir de los  en te-
mas ambientales ur oon uture, ms conocido como 
inorme Brndland Brndtland , de ne or rimera 
ve el conceto de desarrollo sostenile,  destaca la imor-
tancia e el desarrollo no solo tenga en centa los conce-
tos económicos, sino tamin sociales  medio amientales. 
ras la cmre de Ro de Janeiro de  se consolidan los 
movimientos amientales e scan n desarrollo soste-
nile, resaldados or los cient cos  emresarios Jacoi 
2003. Así, durante esta etapa el ambientalismo adopta un 
carcter ms económico,  asa de ser considerado n tema 
nacional a serlo gloal.  De esta manera, el conceto de 
desarrollo sostenile sirvió ara nir de nitivamente a dos 
gros searados históricamente, como eran los gros so-
ciales  los movimientos amientales lonso et al. 2007. 

 nales de la dcada de los  comenó a ganar er-
a la corriente socioamiental, altamente inenciada or 
antigos lderes siringeros como Chico Mendes o Chico 
Gin, e deendan  la idea  la osiilidad de conciliar la 
reservación del medio amiente  la ermanencia de las 
olaciones tradicionales Menees  Siena . Origi-
nalmente, la corriente socio-ambiental no nace como un 
movimiento ambiental, sino a partir de los movimientos 
sociales originados or la lcha de las olaciones tradi-
cionales contra las emresas orestales en relación con la 
rotección de la selva amaónica, vital ara la serviven-
cia de las olaciones locales. Esto dio como resltado e 
la lcha or el acceso a los recrsos  del territorio se trans-
formara en los principios de la corriente socio-ambiental. 

UDDES DE COSERVC DE BRSL 

En Brasil las nidades de conservación orman arte 
del Sistema acional de Unidades de Conservación de la 
natralea  eden ser de tres tios administrativos e-
deral, estatal o mnicial Brasil . El organismo -
lico encargado de gestionar las nidades de conservación 
ederal es el nstitto Chico Mendes de Conservación de 
la Biodiversidad CMBio creado en el ao . Este 
institto adirió, adems de ss nciones, arte de las 
nciones acmladas or el nstitto Brasileiro de Medio 
miente  de los Recrsos atrales Renovales a-
ma. S creación se dio en n escenario de conicto ol-
tico, sin n laneamiento estratgico rondo de dilogo 
interno o con la sociedad Veríssimo et al. 2011.

Las nidades de conservación estn de nidas como 
esacios territoriales, e inclen recrsos amientales 
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 agas risdiccionales de caractersticas natrales rele-
vantes. Legalmente estn institidas or el oder lico 
 tiene oetivos de conservación  lmites ien de nidos 
Brasil . En nción del so ermitido dentro de ellas, 
se clasi can en las nidades de conservación de rotec-
ción integral o de so indirecto,  las de so sostenile o de 
so directo Rlands  Brandon . Las rimeras tienen 
como oetivo la reservación de la natralea sin contem-
lar el so de los recrsos natrales. Las segndas, no os-
tante, tienen el oetivo de comatiiliar la conservación 
de la naturaleza con el empleo sostenible de los recursos 
natrales del rea delimitada Brasil . Cada tio de 
nidad de conservación ede clasi carse en dierentes ca-
tegoras cadro  e engloan dierentes sos  normas. 

La creación de reas de conservación de rotección 
integral en Brasil es haitalmente sinónimo de conicto 
con olaciones tradicionales, al igal e en otros ases 
de mrica del Sr. El   de los ares natrales eis-
tentes en mrica del Sr tiene olaciones haitando en 
s interior Rios . o ostante, como a se comentó 
al inicio del resente traao, este estdio se centrar en las 
nidades de conservación de so sostenile, destacando 
las Reservas tratiistas como las ms reresentativas.

Las nidades de conservación de so sostenile son las 
recrsoras de las rcticas actales de la conservación de 
los recrsos natrales. ienen como ase la relación histó-
rica de las poblaciones tradicionales con la naturaleza, por 
lo tanto, la articiación de las comnidades e residen 
en las reas es ndamental ara oder cmlir los oe-
tivos marcados Silva  Soa . eron creadas or 
tres razones principales la primera, nace ante la necesidad 
de ordenar el territorio  comatir la desorestación ilegal; 
la segnda, e or la rgencia de roteger las regiones con 
alto valor iológico;  la tercera  ltima raón, se da or 
la necesidad de atender las demandas de las poblaciones 
tradicionales  de rodcción orestal sostenile Verssi-
mo et al. 2011. 

En las nidades de conservación de so sostenile es 
ermitido el trismo, la edcación amiental  la etrac-

Cuadro . Categoras de las nidades de conservación.
Categories o conservation nits. 

Unidades de conservación de rotección integral Unidades de conservación de so sostenile

Estación Ecológica reas de Protección miental 

Reserva Biológica rea de Relevante de nters Ecológica

Pare acional Floresta Nacional 

Monmento atral Reserva tratiista

Regio de Vidas Silvestres Reserva de Fauna

Reserva de Desenvolvimiento Sostenible

Reserva Particular de Patrimonio Natural

Fuente Brasil 2000.

ción de rodctos orestales madereros  no madereros, 
siemre e se trate de n maneo sostenile  de acer-
do con el lan de maneo de la nidad. Las olaciones 
denominadas tradicionales pueden permanecer en su in-
terior, siemre  cando realicen actividades e vienen 
reeadas en el lano de maneo Verssimo et al. 2011. 
Las comnidades artician en la administración de los 
ares  reservas creadas Dieges . Por tanto, las 
olaciones tradicionales son vitales ara la otención del 
oetivo marcado en las reas rotegidas.

Dentro de las nidades de conservación de so sos-
tenible, como se ha indicado anteriormente, destacan las 
Reservas tratiistas, e a s ve eden ser de dos ti-
os terrestres o marinas. Las Reservas tratiistas son 
el resltado del conicto entre dos modelos dierentes de 
desarrollo, aroiación de tierra, derechos  racionalidad 
Cnha  Loreiro . s, los movimientos sociales, 
ormados or siringeros, lcharon ara el mantenimiento 
de las condiciones de vida existentes en sus territorios, ante 
las actividades de las emresas madereras e les rivaan 
de elementos sicos ara la servivencia como eran las 
siringas. En esta lcha no estaa en dista la tierra, sino 
la vida misma, a e estaan en ego los recrsos ores-
tales como medio de rodcción. o era na lcha or el 
concepto abstracto de la naturaleza, luchaban por su im-
ortancia en la vida llegretti . El resltado de este 
conicto e la transormación del derecho individal de 
roiedad al derecho colectivo, or lo e se garantió el 
so de la tierra  el emleo de n mtodo de etracción de 
recrsos ms resetoso con el medio.

Sin emargo, las nidades de conservación de so sos-
tenile tamin estn asociadas a conictos olticos, le-
gales, sociales, económicos  amientales Silva  Soa 
. Si ien es cierto e s creación viene recedida de 
estdios tcnicos  conslta lica, ara determinar s 
localiación, ss dimensiones  los lmites ms adecados 
Brasil 2000, rara vez se obtiene un consenso entre todas 
las artes,  or lo tanto se generan conictos de dieren-
tes grados de intensidad.



PROBLEMS  COLCOS  DESCR

La creación de las nidades de conservación de so 
sostenile ha generado menos rolemas e ss rede-
cesoras de rotección integral, al ermitir el so directo 
de los recursos por parte de las poblaciones tradicionales. 
Sin emargo, esto no iere indicar e estn eentas de 
rolemas. Por eemlo, na de ciente oni cación ede 
soner na ragmentación de los hitats  n tamao de 
rea ins ciente ara oder icar a la olación. De los 
dierentes conictos es imortante destacar los rolemas 
originados or la mala acetación, or arte de antigos 
roietarios de las tierras, e ven cómo se les eroian 
ss tierras  se les limitan los derechos de roiedad Silva 
 Soa .

Casi el   de las nidades de conservación creadas 
en Brasil eran tierras eroiadas a antigos roietarios 
latifundistas. Estos reaccionaron, a menudo trataron de im-
edir la eroiación  limitaron la entrada de las comni-
dades a los nuevos propietarios. 

En ocasiones, otros rolemas son generados or na 
de ciente organiación or arte de los miemros de las 
nidades de conservación o el incmlimiento de las nor-
mas regladoras. Un eemlo de ello es la aertra de ca-
rreteras or arte de los actores locales, de orma irreglar, 
e son arovechadas or ersonas no atoriadas  e 
acilitan las actividades ilegales como la desorestación. O 
tamin crean conictos entre los miemros de la com-
nidad or el acceso a tierras e se encentran róimas a 
esas carreteras ilegales Verssimo et al. 2011.

UDDES DE COSERVC DE L U 
EUROPEA

En  se crea en la Unión Eroea la Red atra 
, e resonde a la necesidad de aroar na oltica 
comn sore las reas de conservación, diendo ser estas 
compatibles con el mantenimiento de la actividad humana o 
no. Esta red es considerada como na red ecológica de reas, 
co oetivo es garantiar la iodiversidad or medio de 
la conservación de los hitats natrales, de la ana  la 
oresta silvestre dentro del territorio de los Estados miem-
ros de la Unión Eroea, teniendo en centa las eistencias 
económicas, sociales  cltrales, as como las eigencias 
articlares de carcter regional  local CCE . 

Se ede de nir como na red ecológica eroea e 
nace ante la degradación de los hitats natrales  el a-
mento de esecies e estn en seria amenaa de etin-
ción. Con reseto a esto ltimo, cae ntaliar e las 
amenaas de etinción se caracterian or tener n carc-
ter transronterio e hace necesaria la creación de me-
didas comnitarias con n oetivo nal de conservación, 
imlicando a todos los Estados miemros de la Unión E-
roea CCE . La Red atra se enmarca dentro de 
n nevo modelo de conservación e tiene como ase 
la creación de redes ncionales de esacios natrales e 

ermitan na relación entre s  la conservación de la io-
diversidad, unidos todos ellos al desarrollo de actividades 
económicas errero , Olmedo  Gome . 

Dentro de la Red Natura, es de destacar el papel de 
los corredores ecológicos, ca nción rincial es la de 
conectar las dierentes reas de conservación  acilitar 
la movilidad de los seres vivos, evitando el aislamiento 
 la ragmentación de los hitats Bennet . Con la 
creación de los corredores ecológicos se sca crear na 
conectividad ncional ara recerar los aisaes rag-
mentados, or el crecimiento ranstico, la creación de 
inraestrctras o la intensi cación agraria. Una ena co-
nectividad ada a mantener a las esecies silvestres sen-
siles a la ragmentación del hitat nido a otros actores 
como la cantidad  calidad del hitat disonile Grr-
taga .

Para consegir esto la Red atra tilia n rocedi-
miento nitario de selección de lgares, desde na ers-
ectiva Eroea  no nacional Mlero . o os-
tante, es imortante destacar e la legislación e regla 
la Red atra no sstite a ningna otra legislación de 
conservación, or lo e ede integrar otras reas de con-
servación como son las Reservas de la Biosera o Pares 
acionales. s, la Red atra ede engloar a las dems 
reas de conservación  las nevas creadas. 

La Red atra no es la nica oltica de conservación 
dentro del conteto eroeo, ero s es la nica comn a 
todos los países miembros. Así, las otras políticas de con-
servación eistentes dentro de la Unión Eroea son le-
es medioamientales roias de cada as miemro. Un 
eemlo de la heterogeneidad  disaridad eistente dentro 
de dicha comnidad son las reas de conservación roias 
de Esaa, dierentes a otro as miemro de la Unión E-
roea,  e eden estar o no, integradas dentro de la 
Red atra.  o solo eso, en Esaa, las Comnidades 
tónomas3 tienen la cometencia de declarar, lani -
car  gestionar los esacios rotegidos a travs de lees 
medioamientales roias Vacas .   maores otros 
organismos administrativos locales mniciios eden 
declarar  gestionar esacios rotegidos de mito local.

Una de las principales características de la Red Natura 
es la orma de de nir  delimitar las reas a conservar. 
Estas reas son roestas or los roios ases miem-
ros de la Unión Eroea  no or la Comisión Eroea. 
s, cada as miemro de ne las reas e van a erte-
necer a la Red atra  elaoran n listado de Lgares de 
nters Comnitario LC e sern evalados osterior-
mente or la Comisión Eroea con el n de comroar 
si cmlen con los reisitos Directiva de itats. ras 
el roceso de evalación,  na ve e sean aroadas  
acetadas ara ormar arte de esta red, sern consideradas 
como onas Eseciales de Conservación. Estas eden ser 

3 Esaa est dividida en  comnidades atónomas  dos cidades atónomas. 
Las comnidades atónomas son entidades territoriales administrativas e 
estn dotadas de cierta atonoma legislativa, con reresentantes roios  
determinadas cometencias eectivas  administrativas.
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de dos tios onas de Esecial Conservación EC4  
onas de Esecial Protección ara las ves EP. Del 
mismo modo, las onas de conservación eden ser de so 
directo o de so indirecto, segn lo de na el roio Estado 
miemro de la Unión Eroea BOE . 

s, el rgimen de rotección, las medidas de conser-
vación  la gestión de las dierentes reas, son regladas 
or los ases miemros de la Unión Eroea, or lo e 
no es de etraar e otras gras de conservación, de ni-
das por cada país, formen parte de la Red Natura Herrera 
2011.

inalmente, vale la ena destacar e cmlir con las 
metas de la Red atra es no de los maores retos de la 
Unión Eroea en s oetivo de conservar atrimonio, lo 
e est asociado a los grandes camios e se han rod-
cido en el modelo de desarrollo rral. El oetivo nal es 
e las reas de nidas edan constitirse como modelos 
de desarrollo sostenile,  ermitan comatiiliar el de-
sarrollo socioeconómico de las olaciones rrales con la 
conservación de la iodiversidad Vacas . Un eem-
lo ilstrativo del so de la Red atra ara la rotección 
 conservación de esecies en eligro es el caso del teo 
aus baccata L. e se ede encontrar en el traao de 
Olmedo  Gome .

La adatación de los Estados miemros de la Unión 
Europea a la Red Natura no fue inmediata, sino un proceso 
e se rolongó drante n intervalo de aos. Un claro 
eemlo de ello, es el roceso de adatación de las lees 
medioamientales de Esaa a la Red atra, e se deta-
lla a continación.

DPC DE L RED UR  E 
ESP

Segn los datos licados or la Comisión Eroea 
, Esaa tiene n ,  de s ser cie dentro 
de la Red atra, lo e la sita como el carto as con 
maor orcentae de ser cie. Esto es as deido a la gran 
diversidad de hitats  taones de ora  ana,  al alto 
orcentae de esecies eistentes en el territorio Esaol 
e se encentran dentro de los aneos de la Directiva -
bitats Herrero 2008.

La adatación de la normativa de Red atra en Esa-
a e n roceso histórico comleo. Como a se comen-
tó, la Red atra nació como na medida amiental donde 
la de nición de las reas a conservar es realiada de comn 
acerdo entre el Estado  la Comisión Eroea. Pero, dado 

4 La nalidad de estos esacios es la de roteger  conservar los hitats de 
inters comnitario deido a ss rareas  s valor ecológico  e estn 
de nidos mediante la Directiva itats CEE .  maores 
estn destinados a la rotección de esecies de ora  ana de inters or 
s singlaridad e imortancia e tienen en la conceción de esacio natral 
silvestre Herrera 2011.

 onas de imortancia ara la conservación de aves dentro de la Unión 
Eroea, tanto or s imortancia en los ciclos de rerodcción, or ser 
onas de alimentación o onas estratgicas de migración. Est reglada or la 
directiva 2009/147/CE 2009 Herrera 2011.

e en Esaa las Comnidades tonómicas centan con 
cometencias en materia amiental, el Estado acta como 
intermediario entre dichas Comnidades tónomas  la 
Comisión Eroea a la hora de de nir  gestionar las di-
erentes reas. Esto trao consigo n considerale grado 
de heterogeneidad de actaciones entre nas comnidades 
 otras, deando n anorama m comleo en canto a 
lees de rotección amiental Mlero . s, no de 
los rinciales motivos de esta descoordinación srgió or 
el roceso de adatación de la normativa de la Red at-
ra a la normativa esaola, lo e no e na adatación 
inmediata, sino desordenada  desorganiada cadro . 

Como se puede comprobar en el cuadro 3, desde la 
creación de la Red atra, en el ao  hasta s comle-
ta reglación en Esaa en el ao , asaron  aos. 
nteresa destacar e ante los vacos legales e ho en 
las dierentes etaas, las Comnidades tónomas crearon 
ss roias lees de conservación, inclendo la normati-
va de la Red atra a ritmos m dierentes  dando como 
resltado n anorama m heterogneo entre las dieren-
tes normativas de  conservación errero .

PROBLEMS  COLCOS  DESCR

Gran arte de lo e tiene e ver con la conservación 
 reservación en la Unión Eroea, est asociada a las 
limitaciones en los derechos de la propiedad privada. En 
este conteto la descon ana, la alta de inters o de in-
ormación son algnas de las raones or las e la Red 
atra es oeto de rechao or arte de la olación. 

La Red atra dee delimitar  gestionar los esacios, 
teniendo en centa a la olación  ss circnstancias so-
ciales  económicas. Pero la realidad es ien distinta, en 
mchas ocasiones, a e a la hora de delimitar los esa-
cios se tiene oco en centa a la olación  se centran 
rincialmente en los valores amientales de la ona. La 
di cltad rincial viene dada a la hora de declarar los 
dierentes LC.

En el roceso de delimitación de las reas, los ases 
miemros de la Unión Eroea tamin inclen territo-
rios de propiedad privada dentro de la Red Natura, por lo 
e se limitan los derechos de los roietarios de esas tie-
rras sin e estos recian comensación directa or ello, 
na redcción de imestos o na oni cación or s 
ada amiental. De reciir algn tio de ada esta sera 
indirecta  no vinclada a la Red atra, sino a aellos 
e sean ene ciarios de la Poltica graria Comn Par-
lamento Europeo 2014.

Por otro lado, ane la Red atra no rohe nin-
gna actividad agrcola, s ede eigir n camio de la 
orma de rodcción. Por eemlo, n sistema ganadero de 
so intensivo ede ser evalado  eigido a reconvertirse 
en n sistema ms etensivo. s, algnas de las normas 
alicadas  acetadas or la olación, son rechaadas or 
algnos sectores agrcolas  ganaderos, generando tam-
in conictos.
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Cuadro 3. Cronologa del roceso de adatación de la normativa de la Red atra  a la normativa esaola.
imeline o the rocess o adating the rles o atra  netor to the Sanish rles. 

Normativa Fecha Observaciones

Directiva CEE relativa a la conservación de las 
aves silvestres 1979 ormativa Eroea. Creación de la Red EP. Primer 

aso ara la conservación de redes en Eroa.
Le estatal  de Conservación de los esacios natrales 
 de la ora  ana silvestres. 1989 ormativa Esaola. datación de la directiva de ves 

CEE al ordenamiento interno Esaol. 
Directiva CEE relativa a la conservación de los 
hitats natrales  de la ora  ana silvestre, 1992 Normativa Europea. Nace la Red Natura 2000.

Real Decreto   ormativa Esaola. datación de la Directiva 
CEE al ordenamiento interno Esaol.

Real Decreto 1193/1998 1998
ormativa Esaola. Modi ca el Real Decreto  
al no haber adaptado con exactitud ciertos artículos de la 
Directiva 92/43/CEE.

Le  de Montes 2003 ormativa Esaola. Modi ca la le , introdce n 
Capítulo relativo a Red Natura 2000.

Le  de Patrimonio atral  de la Biodiversidad 2007 ormativa Esaola. ctalia la legislación reerente a la 
Red Natura 2000.

Fuente Herrero Corral 2008.

Otro escollo a destacar viene asociado a la reintroduc-
ción de grandes carnvoros en regiones donde haan es-
tado asentes drante aos. El conicto ndamental vie-
ne marcado or la rdida ntal de ganado  animales 
domsticos, como consecencia de los ataes generados 
or las esecies reintrodcidas. Pero no solo los ganaderos 
estn en contra de la reintrodcción, tamin los caadores 
e se ven amenaados al encontrarse con n cometidor. 
 ra de esta sitación, en  nació n rograma ero-
peo conocido con el nombre de ifeNaturalea Comisión 
Eroea  e tena como oetivo acilitar la conser-
vación. Para ello nanció la instalación de vallas elctricas, 
crsos ara la concienciación de la olación local  realia 
agos or las rdidas ocasionadas or los animales rein-
trodcidos, entre otras nciones.  esar de la introdcción 
de esas medidas los conictos no cesaron. En algnos casos 
se convocaron atidas de caa ante el amento de ataes 
al ganado  s aa comensación or las rdidas, dando 
como resltado conictos entre los movimientos ecologis-
tas  los ganaderos Raadn  Sre . Un eemlo 
de ello es la reintrodcción del oso en los Pirineos, e 
roició la creación de la organiación antioso en el  
Berga . En ases como rancia  Rmania, las ro-
testas de los roietarios rrales del sector orestal  de la 
caa han llevado a relantear el tamao de las reas a con-
servar  a ertenecer a la Red atra Caalar et al. 2016.

Dierentes estdios destacan los rolemas srgidos 
en Esaa tras la imlantación de la Red atra Mle-
ro Mendigorri , Diego  Garca , errero Corral 
, Caalar . Dentro de las dierentes di cltades 
destacan rincialmente la alta de comnicación entre la 
administración lica  la olación, tanto local como 

general,  el desconocimiento de las dierentes ormas de 
nanciamiento. 

inalmente conviene sealar e sectores como el de 
inraestrctras  la constrcción han visto cómo amen-
taron las traas  limitaciones, al amentar el nmero de 
reas de rotección. Con reseto a este tema en Esaa, 
algnas OG  asociaciones ecologistas denncian el mal 
empleo, por parte de las administraciones locales, de las 
olticas amientales. Destacan como algnas reas estn 
estratgicamente creadas ara ermitir la constrcción en 
los lmites o en el interior de las mismas.  Este hecho ge-
nera rolemas con la olación local, al oservar alta de 
transarencia  eidad en la alicación de la normativa 
mediante el so de la conservación  del medio amiente 
como ecsa Raadn  Sre . Esto omenta el 
rechao a la Red atra al entender e realmente no se 
rima la conservación del medio amiente, an tratndose 
de casos ntales  no de sitaciones generaliadas.

COMPRC DE MBOS MODELOS

De lo eesto hasta el momento se dedce e, ante 
n mismo oetivo, Brasil  la Unión Eroea roonen 
diferentes soluciones. Ambos emplean el concepto de de-
sarrollo sostenible como identidad de sus políticas de con-
servación, ero Brasil va ms all al aadir el conceto 
socioamiental a las olticas de conservación, or lo e 
consige redcir conictos en la delimitación del territorio. 

Esto eda atente en las dierentes de niciones e 
tanto Brasil como la Unión Eroea hacen del conceto 
de conservación. s, Brasil introdce la acción hmana 
como medio de receración o reservación  resalta la 
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importancia del medio para la supervivencia. Por su parte, 
la de nición de conservación e se emlea en la Unión 
Eroea no enatia al ser hmano, a e riman valores 
cient cos  amientales antes e los sociales. Esto da a 
entender e ara algnos casos se tomar en considera-
ción la resencia del ser hmano  en otros, no. 

Un eemlo claro de esto ltimo son las Reservas 
tratiistas, e nacieron ante el conicto or el territorio 
entre los siringeros  los latindistas. Para el caso ero-
eo nació la Red atra, e ane sea na oltica de 
conservación de reas de so sostenile, ede contener 
reas de rotección integral.

anto en las nidades de conservación de so sosteni-
le como en la Red atra, las reas estn delimitadas en 
ase a criterios tcnicos  a na conslta lica, teniendo 
en centa el conteto socioeconómico de la cada ona. 
Como a se comentó anteriormente, en la Red atra ha 
casos donde la conslta lica no se tvo en centa o no 
se realió, creando rolemas con los roietarios de las 
tierras, al no ser inormados de e ss tierras estn dentro 
de la Red Natura. Para el caso de las Reservas tratiis
tas, son las roias comnidades las e solicitan la crea-
ción de reas delimitadas, en otras alaras, eron  son 
creadas a partir de una demanda social.

La Red atra est comesta or reas licas  ri-
vadas. Las rivadas eden ser de so comartido o de so 
individal. Los roietarios de las tierras oservan como 
ierden derechos sin reciir na comensación. En el caso 
de las nidades de conservación, oniendo como eemlo 
las Reservas tratiistas, el so de las reas es lico 
de so comartido, acetando la olación, reviamente a 
la creación de la nidad de conservación, las restricciones 
e conlleva la creación de la Reserva tratiista.

ntes de la creación de las nidades de conservación 
las reas eran rivadas, en otras alaras son tierras e 
han sido eroiadas a ss antigos roietarios reciien-
do, or tanto, na comensación or ello. Las reas e 
forman parte de la Red Natura pueden ser de propiedad 
rivada, ero ss roietarios no recien ningna comen-
sación económica or arte del Estado, dando como resl-
tado na rdida de derechos.

omando como eemlo las Reservas tratiistas, su 
creación trae consigo na garanta ara las olaciones 
tradicionales al asegrarles na ser cie en donde e-
den traaar  de la e no sern elsados, siemre  
cuando cumplan las restricciones marcadas por el plano de 
manejo de cada reserva. 

En el caso de las reas de la Red atra de so riva-
do, los deos no ierden la roiedad de ss tierras, solo 
ierden algnos derechos ero nnca la roiedad, cosa 
e no asa en las Reservas tratiistas, donde el propie-
tario original de las tierras ve como le eroian la tierra. 
Por lo tanto, el concepto de propiedad entre las Reservas 
tratiistas  Red atra es dierente.

mos sistemas de conservación tienen en comn n 
so sostenile del territorio, realiando actividades e 

tienen en centa el cidado  la conservación del medio 
amiente. En el caso de Brasil, va ms all, son reas crea-
das e tamin sca la reservación de olaciones in-
dgenas6, olaciones tradicionales  etractivitas.

Por ltimo, se dira e en la Unión Eroea sige re-
dominando el concepto abstracto de la naturaleza, recupe-
rando  reservando aellas reas de inters amiental, 
rimando ms las caractersticas amientales, mientras en 
Brasil, prima la importancia de la naturaleza en la vida in-
tentando conservar los espacios naturales existentes.

COCLUSOES

Las medidas amientales emleadas, tanto en Brasil 
como en la Unión Eroea, tienen como oetivo la con-
servación. Un tema e siemre est asociado a role-
mas, de maor o menor gravedad. 

Las olticas de conservación de la Unión Eroa son 
el resltado de na degradación del medio, mientras e 
las olticas de conservación de Brasil, en mchos casos, 
son creadas ara roteger la natralea; or lo tanto, no 
nacen por el mismo motivo.

Uno de los grandes rolemas detectados es la necesi-
dad de la articiación de los actores. Una alta de inor-
mación ede generar esceticismo  descon ana, dando 
como resultado un rechazo a las medidas.
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