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Un lugar poco frecuentado frente a las costas andaluzas

Arrastre de fondo con puertas

Esta técnica consiste en el empleo de una red 
que es arrastrada por el fondo del mar, de forma 
que va capturando todo lo que encuenta a su 
paso. Esta red, con forma de un gran embudo, 
se mantiene en el fondo debido a que va lastra-
da y se mantiene abierta, gracias a unas gran-
des piezas metálicas, conocidas como puertas, 
que actúan separando las bandas del arte. Los 
lugares en los que principalmente se realiza 
este tipo de pesca se encuentran en las zonas 
aplaceradas a ambos lados de la montaña: al 
norte, a profundidades entre los 200 y los 400 
metros, dirigida al jurel (Trachurus trachurus) y 
a la merluza (Merluccius merluccius), teniendo 
a la bacaladilla (Micromesistius poutassou) y 
a la gamba blanca (Parapennaeus longirostris) 
como principales especies acompañantes, y al 
sur-suroeste, a profundidades entre los 700 y 
los 900 metros, dirigida a la gamba (Aristeus 
antennatus), teniendo como principales espe-
cies acompañantes la locha (Phycis blennoides) 
y los tiburones de profundidad

A

B

Figura  7.2. Esquema de la pesca de arrastre de fondo (A) y 
distribución espacial de la pesquería de arrastre de fondo 
con puertas en torno al Seco de los Olivos (B). 

La actividad es constante a lo largo de todo el 
año, con un descenso de la actividad durante 
los meses de verano.

Palangre de fondo

El aparejo está formado, al igual que el palangre 
de superficie, por un cabo o línea principal (de-
moninada línea madre) colocada en horizontal, 
con más o menos curvatura, de la que cuelgan 
verticalmente otras líneas que llevan sujeto un 
número variable de anzuelos. En este caso, el 
aparejo está calado, gracias a un cabo con flota-
dores y a un sistema de pesas, cerca del fondo 
marino. El palangre de fondo va dirigido casi de 
forma exclusiva al besugo (Pagellus bogara-
veo). El esfuerzo se concentra en las crestas del 
sureste y noreste, a ambos lados del seco, entre 
los 200 y los 500 metros de profundidad.

A

B

Figura 7.3. Esquema de la pesca de palangre (A) y distribución 
espacial de la pesquería de palangre de fondo en torno al 
Seco de los Olivos (B). 

Fuentes (figura 7.1 a 7.3): 
A. “Guia de recursos pesqueros de la Provincia de Alicante”. 
2002. Edita: Confederación Empresarial de la Provincia de 
Alicante(COEPA), 73 paginas. B. Fundación Biodiversidad - 
Mónica Campillos.

La actividad es constante a lo largo de todo el 
año, a excepción del final de la primavera y co-
mienzo del verano (de mayo a julio), en el que 
prácticamente no existe actividad.
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Enmalle

Esta técnica consiste en el uso de redes de finos 
filamentos que se calan rozando el fondo mari-
no. Con la ayuda de flotadores y plomos o pe-
sos, la red mantiene su posición al ser anclada, 
de forma que cuando los peces se desplazan 
nadando y tratan de atravesarla, quedan enma-
llados o enredados en la red. Tiene un marcado 
componente mixto, con gran variedad de espe-
cies demersales, siendo las más importantes 
en las descargas, además de las del grupo de 
“otras especies”, especies del género Pagellus, 
la bacaladilla, las sepias, el cabracho (Scorpae-
na spp.) y los salmonetes (Mullus spp.). Prácti-
camente, toda la actividad se encuentra en la 
zona exterior de la zona de estudio. Este apare-
jo es utilizado fundamentalmente entre los 600 
y los 800 metros.

En cuanto a la estacionalidad, la actividad se 
concentra entre el final de la primavera y a lo 
largo de casi todo el verano.

Trampas

Este tipo de pesca se base en el uso de cajas 
o cestas que se colocan suspendidas en todo 
tipo de fondo, en función de la profundidad a la 
que habita la especie objetivo. La única especie 
que es capturada con trampas en el Seco de los 
Olivos es el camarón soldado (Plesionika spp.). 
El camarón soldado accede nadando contraco-
rriente por la única entrada posible, localizada 

en el lateral de la trampa. Este hueco tiene for-
ma de embudo de boca estrecha, así que una 
vez que el animal entra en la nasa, queda atra-
pado y no puede salir. 

Esta pesquería se realiza principalmente en la 
corona que se sitúa entre la meseta y las crestas 
del sureste y noroeste, y por fuera de la corona 
del noroeste, en fondos situados entre los 200 
y los 400 metros de profundidad.

Figura 7.5. Distribución espacial de la pesquería de trampas 
en torno al Seco de los Olivos. 
Fuente: Fundación Biodiversidad - Mónica Campillos. 

Solamente hay actividad en la zona durante la 
primavera y el otoño.

El tráfico marítimo

En cuanto al tráfico marítimo, el Seco de los Oli-
vos se encuentra al norte de una de las principa-
les rutas marítimas del Mediterráneo, por la que 
transitan miles de embarcaciones anualmente. 

Aunque la ruta principal pasa a varias millas del 
seco, no es extraño que algunos buques mer-
cantes se acerquen más a costa y naveguen so-
bre estas elevaciones.

El alto tráfico marítimo en la zona provoca tanto 
contaminación acústica como química, ya que 
no es extraño encontrar “sentinazos”, es decir, 
vertidos de aguas sucias desde las embarcacio-
nes procedentes de la limpieza de tanques y del 
delastre.

Figura 7.4. Distribución espacial de la pesquería de enmalle 
en torno al Seco de los Olivos. 
Fuente: Fundación Biodiversidad - Mónica Campillos. 
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Fuentes de contaminación

Basuras marinas 

Otra amenaza fácilmente visible es la que repre-
sentan los restos de basuras que son arrojados so-
bre el seco o en sus cercanías. Es evidente que los 
buques que hacen uso de este paraje realizan ver-
tidos de basuras en esta zona, ya que es habitual 
encontrar botellas, latas, plásticos y otros restos.

Entre las basuras se han registrado princi-
palmente plásticos y botellas de vidrio, ba-
suras arrojadas posiblemente desde las 
embarcaciones. 

Entre los restos derivados de la actividad pes-
quera se encuentran rezones, cabos y sedales, 
redes y muertos, destacando por su mayor 
abundancia los cabos y sedales procedentes de 
la pesca con palangre, fundamentalmente so-
bre fondos rocosos.

Figura 7.6. Distribución espacial de los diferentes tipos de basuras marinas encontradas en torno al Seco de los Olivos.
Fuente: IEO y OCEANA.

Figura 7.6. Un buque de carga de los muchos que transitan esta ruta marítima. Foto: OCEANA.
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CUADRO 11: Impactos de basuras marinas y aparejos en el fondo del mar

El impacto de las basuras y restos de aparejos de pesca sobre el fondo es importante en algunas 
áreas, en especial cuando aplastan, laceran o arrancan de las rocas a especies sésiles como corales, 
gorgonias y esponjas.

Pila abandonada en el fondo.

Pulpo de cuatro cuernos (Pteroptopus tetracirrhus) en 
una lata.

Estrella cesta (Astrospartus mediterraneus) sobre un 
aparejo de pesca abandonado.

Gallinetas (Helicolenus dactylopterus) junto a un sedal 
de pesca abandonado.

Lata de aceite sobre el fondo marino.

Red de trasmallo abandonada.

Red de trasmallo abandonada.

Una red abandonada sobre una esponja cristal (Ascone-
ma setubalense) y varios erizos lápiz (Cidaris cidaris).
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El sur de Almería-Seco de los Olivos: 
una zona singular de la red europea de áreas 
protegidas conocida como Red Natura 20008

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas para la conservación de 
la biodiversidad,que se ha creado con el objetivo de garantizar la supervivencia a 
largo plazo de especies y hábitats de Europa.

Para crear esta red en el medio marino, todos los Estados miembros tienen la 
obligación de proponer la declaración en sus aguas de zonas de gran valor ecológico 
en las que estén presentes aquellas especies y hábitats incluidos en las directivas 
europeas de Hábitats (Directiva 92/43/CEE) y de Aves (Directiva 2009/147/CE).

El proyecto LIFE+ INDEMARES “Inventario y Designación de la Red Natura 2000 en 
Áreas Marinas del Estado Español” pretende contribuir a este objetivo mediante la 
selección y estudio de 10 zonas oceánicas en aguas españolas de elevados valores 
ecológicos.

Una de estas zonas es el Sur de Almería-Seco de los Olivos, área marina de gran 
biodiversidad localizada frente a la costa de Almería. La presencia de tortuga boba 
(Caretta caretta), delfín mular (Tursiops truncatus), de varias especies de aves (entre 
las que destacan la pardela balear y la gaviota de Audouin), y de dos hábitats 
naturales de interés comunitario, praderas de Posidonia oceanica y arrecifes, la ha 
convertido en un lugar prioritario de conservación y en una zona merecedora de 
formar parte de la Red Natura 2000 marina. 



80

Sur de Almería - Seco de los Olivos 

Conservación de especies: especies 
de interés comunitario, protegidas y/o 
vulnerables. 

La conservación de la flora y fauna marina 
La conservación de la flora y fauna marina ha 
ido muy por detrás de la conservación en el me-
dio terrestre. Los convenios internacionales y 
textos legales en los que figuran especies pro-
tegidas están principalmente enfocados a los 
medios continental y costero. Por ello, no es de 
extrañar que no haya muchas especies marinas 
protegidas y, mucho menos, especies que habi-
tan en las zonas profundas. 

Esta escasa representación refleja la inadecua-
ción de los textos para la gestión de los recursos 
marinos. El desconocimiento de las especies 
que habitan en el mar profundo y el hecho de 
que muchas especies se encuentren actualmen-
te en evaluación, deja en evidencia la necesidad 
de avanzar en el estudio de las especies mari-
nas de forma que se pueda, en el futuro, hacer 
una evaluación adecuada de sus poblaciones y, 
así, actualizar estos listados.

Durante el desarrollo del proyecto INDEMARES, 
en el Seco de los Olivos se han identificado mu-
chas especies para cuyaprotección deben tomar-
se medidas al estar contenidas en los listados de 
la normativa nacional y europea, asícomo en los 
convenios internacionales. En total, se han iden-
tificado 45 especies protegidas, principalmente 
cordados (11 especies),cnidarios (16 especies) y 
esponjas (8 especies), pero también varios mo-
luscos (5 especies), crustáceos (2 especies), un 
equinodermo, un tunicado y un briozoo. Siete de 
estas 45 especies están en los Anexos I, II y IV de 
la Directiva hábitats.

La presencia en el sur de Almería-Seco de los 
Olivos tanto de delfín mular (Tursiops trunca-
tus) como de tortuga boba (Caretta caretta), 
ambas especies incluidas en el Anexo II de la 
Directiva hábitats, convierten este lugar en una 
zona de especial interés para su conservación 
y lo hacen merecedor de su inclusión en la Red 
Natura 2000. Otras especies presentes en la 
zona y también incluidas en esta Directiva, en 
el Anexo IV, entre ellas cetáceos como el zifio de 
Cuvier (Ziphius cavirostris), el rorcual aliblanco 
(Balaenoptera acutorostrata), el delfín común 
(Delphinus delphis), el delfín listado (Stenella 

coeruleoalba) y el calderón común (Globicepha-
la melas), se encuentran adicionalmente prote-
gidas por diversos convenios internacionales, 
como los Convenios para la protección del Me-
diterráneon (Convenio de Barcelona) o del Con-
venio para la protección de la flora y la fauna 
silvestre de Europa (Convenio de Berna), y por 
la legislación española.

La importancia de la zona como área de ali-
mentación para numerosas especies de aves 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, es-
pecialmente durante sus migraciones, también 
justifican su inclusión en la Red Natura 2000. 
Destacan por su sensibilidad y por la abundan-
cia que presentan en la zona, la pardela balear 
(Puffinus mauretanicus) y la gaviota de Audouin 
(Larus audouinii). Asimismo es interesante des-
tacar dos especies que se reproducen en los 
humedales costeros y también se alimentan en 
el mar, la gaviota picofina (Chroicocephalus ge-
nei) y el charrancito común (Sternula albifrons).

Cnidarios

Las densidades mayores de coral rojo (Cora-
llium rubrum) se documentaron en la parte sur 
de la cima del guyot principal del Seco de los 
Olivos, a unos 130 metros de profundidad, ha-
bitualmente con concreciones de ostra gigante 
(Neopycnodonte cochlear). También se detecta-
ron algunas colonias aisladas o de pequeño ta-
maño en las elevaciones aledañas, entre los 150 
y los 217 metros. Esta especie está incluida en 
el Anexo V de la Directiva hábitats y en el Anexo 
III de los Convenios de Barcelona y Berna, con 
el fin de regular su explotación, además de ser 
considerada “vulnerable” en el Libro Rojo de los 
Invertebrados de Andalucía.

Otros invertebrados: moluscos, crustáceos, 
equinodermos, tunicados y briozoos

El puercoespín marino (Centrostephanus lon-
gispinus) es una especie escasa en diferentes 
partes del Mediterráneo e incluida en el Anexo 
IV de la Directiva hábitats, así como en los Ane-
xos II de los Convenios de Barcelona y Berna y 
en la normativa española y el listado andaluz. 
En el Seco de los Olivos también es poco fre-
cuente, habiendo hallado un individuo sobre 
fondo rocoso con esponjas y otros invertebra-
dos, a 115 metros de profundidad.
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CUADRO 12 : Especies protegidas

ESPECIES NORMATIVA /CONVENIO ANEXO

Antipathella subpinnata

Convenio Barcelona Anexo II*

Listado* -

ConvenioBerna Anexo III

Antipathes dichotoma

Convenio Barcelona Anexo II*

Listado* -

Convenio Berna Anexo III

Aplysina aerophoba

Convenio Barcelona Anexo II

Listado -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Asbestopluma hypogea

Convenio Barcelona Anexo II

Listado -

Axinella polypoides

Convenio Barcelona Anexo II

Listado -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Babelomur excariniferus Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Balaenoptera acutorostrata

Directiva hábitats Anexo IV

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexo V

Catálogo VULNERABLE

Calyxnicae ensis Libro Rojo Andalucía EN PELIGRO
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Callogorgia verticillata

ConvenioBarcelona Anexo II*

Listado* -

Caretta caretta

Convenio Bonn Anexo I

Directiva hábitats Anexos I y II

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexos II y V

Catálogo VULNERABLE

UICN EN PELIGRO

Centrophoru granulosus

Convenio Barcelona Anexo III

Listado**
-

UICN VULNERABLE

UICN Med VULNERABLE

Centrostephanu longispinus

Directiva hábitats Anexo IV

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexo V

Listado -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Charonia lampas

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Catálogo VULNERABLE

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE
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Corallium rubrum

Convenio Barcelona Anexo III

Convenio Berna Anexo III

Listado** -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexo VI

Delphinus delphis

Convenio Bonn Anexo I

Directiva hábitats Anexo IV

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexo V

Catálogo VULNERABLE

UICN Med EN PELIGRO

Dendrophyllia cornigera Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Dendrophyllia ramea Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Ellisella paraplexauroides

Convenio Barcelona Anexo II*

Listado* -

Libro Rojo Andalucía EN PELIGRO

Eunicella verrucosa
Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

UICN VULNERABLE

Geodia cydonium
Convenio Barcelona Anexo II

Listado -

Globicephala melas

Directiva hábitats Anexo IV

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexo V

Catálogo VULNERABLE

Hacelia attenuata Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Halocynthia papillosa Libro Rojo Andalucía VULNERABLE
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Hexanchu griseus
UICN Med VULNERABLE

Convenio Barcelona Anexo II*

Leiopathes glaberrima
Listado* -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Leptogorgia sarmentosa Convenio Barcelona Anexo II*

Lophelia pertusa

Listado* -

Libro Rojo Andalucía EN PELIGRO

Convenio Barcelona Anexo II*

Madrepora oculata

Listado* -

Libro Rojo Andalucía EN PELIGRO

UICN Med VULNERABLE

Merluccius merluccius Convenio Barcelona Anexo II

Mitra zonata

Convenio Berna Anexo II

Listado -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Convenio Barcelona Anexo II

Oxynotus centrina

Listado -

UICN VULNERABLE

UICN Med EN PELIGRO CRíTICO

Convenio Barcelona Anexo III

Palinurus elephas

Convenio Berna Anexo III

Listado** -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Paramuricea clavata Convenio Barcelona Anexo II*

Paranti pathelarix
Listado* -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Pentapora facialis Libro Rojo Andalucía EN PELIGRO

Pourtalosmilia anthophyllites Convenio Barcelona Anexo II

Ranella olearium

Convenio Berna Anexo II

Listado -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Convenio Barcelona Anexo II
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Savalia savaglia

Convenio Berna Anexo II

Listado -

Libro Rojo Andalucía EN PELIGRO

Convenio Barcelona Anexo III

Scyllarus arctus

Listado** -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Convenio Barcelona Anexo III

Spongia agaricina

Convenio Berna Anexo III

Listado** -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Convenio Bonn Anexo II

Stenellacoeruleo alba

Directiva hábitats Anexo IV

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexo V

Listado -

UICN Med VULNERABLE

Convenio Barcelona Anexo II

Tethya aurantium

Listado -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

Convenio Bonn Anexo II

Tursiops truncatus

Directiva hábitats Anexos I y II

Convenio Barcelona Anexo II

Convenio Berna Anexo II

Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

Anexo II

Catálogo VULNERABLE

UICN Med VULNERABLE

Convenio Barcelona Anexo III

Xiphias gladius
Listado** -

Convenio Barcelona Anexo II

Zonaria pyrum

Convenio Berna Anexo II

Listado -

Libro Rojo Andalucía VULNERABLE

* Recientemente aprobada su inclusión en el Anexo II en la 18ª Reunión de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona.
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Conservación de hábitats: hábitats de 
interés comunitario, protegidos y/o 
vulnerables. 

Los dos hábitats presentes en el sur de Alme-
ría-Seco de los Olivosque han convertido el lu-
gar en una zona prioritaria para su protección, 
mediante su inclusión en la Red Natura 2000, 
son “Praderas de Posidonia oceanica” (Directi-
va hábitats: 1120) y “Arrecifes”(Directiva hábi-
tats: 1170).

Las praderas formadas por Posidonia oceanica, 
planta endémica del Mediterráneo,ocupan en 
esta área 1.106, 86 hectáreas y se localizan en 
zonas poco profundas del litoral, constituyen-
do un hábitat de gran importancia ecológica, 
puesto que numerosos organismos encuentran 
en este hábitat refugio, alimento y condiciones 
ideales para su reproducción.

El hábitat “Arrecifes” ha sido localizado tanto 
en el guyot principal como en las elevaciones 
secundarias del Seco de los Olivos, ocupando 
una extensión de 415,50hectáreas. En este há-
bitat se han incluido varias de las comunidades 
descritas anteriormente:

 – Roca circalitoral con coralígeno.

 – Roca circalitoral dominada por Eunicella 
verrucosa y/o esponjas.

 – Roca circalitoral con Viminella flagellum, 
Callogorgia verticillata y esponjas.

 – Pared rocosa circalitoral con corales (Co-
rallium rubrum, Caryophyllia cyathus) y 
esponjas.

 – Roca batial con gorgonias.

 – Roca batial con esponjas.

 – Roca batial con grandes esponjas hexacti-
nélidas (Asconema).

 – Roca batial con corales negros (Leiopathes 
glaberrima, Antipathes dichotoma).

 – Roca batial con corales blancos.

 – Roca batial con fondos mixtos de corales 
blancos, grandes esponjas hexactinélidas 
(Asconema) y corales negros (Leiopathes 
glaberrima, Antipathes dichotoma).

 – Paredes y escarpes batiales con Neopyc-
nodonte zibrowii.

 – Coral muerto compacto (coral framework).

 – Arrecife de corales profundos de Lophelia 
pertusa y/o Madrepora oculata.

En el Seco de los Olivos, existen, además,otros 
hábitats singulares y vulnerables cuya protección 
es de vital importancia para la conservación de los 
fondos marinos, pero que no están incluidos en la 
actualidad en ningún listado de protección. Entre 
estos hábitats se identificaron: “Fondo detrítico 
circalitoral con pennatuláceos”; “Fondos detríti-
cos batiales con dominancia de corales solitarios 

(Caryophyllia smithii) no fijados al sustrato”; 
“Fangos batiales con Thenea muricata”; “Fan-
gos batiales compactos con Isidella elongata y/o 
pennatuláceos”; “Fondos de “maërl”/rodolitos”, 
y “Fondos detríticos biógenos de cascajo (o cas-
cabullo)”. Su inclusión en el futuro en los conve-
nios internacionales constituiría un avance de gran 
importancia en materia de conservación marina.

Figura 8.1. Áreas de presencia del hábitat 1170-Arrecifes. Fuente: OCEANA.
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Consecuencias de la protección 
y posterior gestión del área9

La protección de zonas de alto valor ecológico 
en la mar tiene su máximo exponente en el es-
tablecimiento de espacios marinos protegidos, 
considerados desde un punto de vista holístico 
y gestionados de acuerdo con el enfoque eco-
sistémico. La creación de espacios marinos pro-
tegidos adecuadamente gestionados se consi-
dera la herramienta más coherente, desde un 
punto de vista ecológico para la protección del 
medio marino.

La gestión de los espacios marinos protegidos 
ha de ser flexible y adaptable según la figura de 
protección del espacio y los objetivos de con-
servación que se pretendan alcanzar, para cuyo 
cumplimiento se establecen unas determinadas 
medidas.

No obstante, el establecimiento de espacios 
protegidos es una herramienta útil para lograr 
una adecuada planificación espacial marina 
que permita lograr o mantener un buen estado 
ambiental de los mares y océanos. Por tanto, 
dicha planificación espacial es lo que permite 
definir los usos y actuaciones más acordes con 
las características de cada zona.

En el caso de los espacios protegidos Red Natu-
ra 2000, las medidas deberán estar enfocadas 
hacia la conservación y, en su caso, la recupera-
ción de la biodiversidad y los procesos ecológi-
cos de la zona, permitiendo el aprovechamiento 
de los recursos de una manera sostenible am-
biental y socialmente. Así pues, las medidas 
contenidas en el plan de gestión de un espacio 
protegido Red Natura 2000 van a permitir que 
se controle e, incluso, fomente, en la medida de 
lo posible, los usos y aprovechamientos de los 
recursos que se realizan en el lugar tradicional-
mente y, al mismo tiempo, van a asegurar que 
éstos se llevan a cabo de modo sostenible y son 
compatibles con la protección del espacio. ésta 
es la principal diferencia en la gestión de los 
espacios de la Red Natura 2000 con respecto a 
otros espacios protegidos, puesto que los ins-
trumentos de gestión de dichos espacios tienen 
como objetivo lograr o mantener en un estado 

de conservación favorable los hábitats y las 
especies por los cuales los espacios han sido 
declarados. Por tanto, han de respetar aquellos 
usos que han permitido que dichos valores na-
turales pervivan.

En el seno de la Comisión Europea existe un 
grupo de expertos en medio marino que ela-
bora documentación de referencia útil para los 
Estados miembros y otros agentes implicados, 
y revisa los avances desarrollados por cada uno 
de los países miembros, con el fin de facilitar la 
designación de nuevos espacios marinos de la 
Red Natura 2000 y su futura gestión.

En el plan de gestión de una ZEPA (Zona de Es-
pecial Protección para las Aves), se deben es-
tablecer medidas de conservación especiales 
para evitar que las perturbaciones en el hábitat 
de las aves por las que se establece la protec-
ción de la zona, no mermen su supervivencia.

Los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), 
por su parte, tienen un régimen de protección 
preventiva, desde el momento en que un espa-
cio es propuesto a la Comisión Europea y has-
ta su declaración formal, que garantiza que no 
exista una merma del estado de conservación 
de los tipos de hábitats y de las especies por las 
que se propone. Una vez incluidos en las listas 
de LIC por la Comisión Europea, deben ser de-
signados como ZEC (Zona Especial de Conser-
vación) lo antes posible y, como máximo, en un 
plazo de seis años, junto con la aprobación del 
correspondiente plan o instrumento de gestión.

Por tanto, la designación de una ZEC o una ZEPA 
en el medio marino debe ir acompañada de las 
medidas de conservación que respondan a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitat 
naturales y de las especies presentes en dichas 
zonas. A su vez, las administraciones públicas 
competentes deben tomar las medidas ade-
cuadas para evitar el deterioro de los hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies, así 
como las alteraciones que repercutan en dichas 
especies.
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Las medidas de conservación de las ZEC y ZEPA 
se concretan en planes o instrumentos de ges-
tión adecuados que incluyen, al menos, los ob-
jetivos de conservación del lugar y las medidas 
reglamentarias o administrativas apropiadas 
que garanticen un estado de conservación favo-
rable de las especies y los tipos de hábitats de 
interés comunitario.

Por otra parte, también deberán aportarse las 
medidas necesarias para evitar el deterioro o la 
contaminación de los hábitats fuera de la Red 
Natura 2000.

La Comisión Europea realiza un seguimiento 
periódico del estado de la Red Natura 2000. Se 
encarga también, junto con la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, de estudiar la necesidad 
de declaración de nuevos espacios o la amplia-
ción de los ya existentes, con el objetivo final de 
garantizar la adecuada protección de los tipos 
de hábitats naturales marinos y de las especies 
marinas de interés comunitario.

En la actualidad, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, concretamen-
te la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar, es el órgano competente para 
la designación como ZEC de los LIC marinos ya 
declarados y para su gestión, en el marco de lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 42/2007 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Para ello, debe encargarse de la elaboración de 
los correspondientes instrumentos de gestión 
de los espacios marinos protegidos.

Aunque la actual Directiva hábitats incluye en 
sus anexos un escaso número de especies y ti-
pos de hábitats marinos de interés comunitario, 
en comparación con el medio terrestre, dichos 
hábitats y especies no están suficientemente 
representados en la Red Natura 2000 debido, 
en parte, a la escasa información científica exis-
tente sobre dichas áreas marinas. Por ello, es 
necesario proponer la inclusión de nuevos luga-
res en la red que cubran este déficit. La inclu-
sión de nuevos espacios, en especial de zonas 
alejadas de la costa, es compleja, debido a la 
dificultad de conseguir información científica 
que avale las propuestas y a la necesidad de 
consensuar los diferentes usos que se hacen de 
dichos lugares. 

Por ello, con el objetivo de mejorar la represen-
tación de los hábitats y especies marinas de las 

regiones biogeográficas atlántica, mediterrá-
nea y macaronésica en la Red Natura 2000, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha trabajado en el marco del proyecto 
LIFE+ INDEMARES  “Inventario y designación de 
la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado 
español” desde sus inicios, como administra-
ción pública competente, con el objetivo final 
de contribuir a la protección y al uso sosteni-
ble de la biodiversidad en los mares españoles 
mediante la identificación de espacios valiosos 
para la Red Natura 2000.

La Administración General del Estado vigilará –
según los términos establecidos en el artículo 
6 y 36.1 de la Ley 42/2007– el estado de con-
servación de los tipos de hábitats naturales y 
las especies de interés comunitario marinos, 
teniendo especialmente en cuenta los tipos de 
hábitats naturales y las especies prioritarios, 
así como el estado de conservación de las espe-
cies de aves que se enumeran en el Anexo IV de 
la Ley 42/2007. Dicha vigilancia se enmarcará 
en un gran programa de seguimiento y vigilan-
cia que debe contar con las estructuras y me-
dios adecuados que permitan llevar a cabo una 
gestión coherente y efectiva. Se trata de promo-
ver la conservación y el uso sostenible de una 
gran red de espacios protegidos, muchos de 
ellos con importantes tipos de hábitats y espe-
cies, entre estas últimas hay algunas altamente 
migratorias, que necesitan de un seguimiento y 
una vigilancia específicos.

Por otra parte, la gestión de los lugares de la 
Red Natura 2000, debe tener en cuenta  las 
resoluciones y recomendaciones emanadas 
de los convenios marinos regionales, como el 
Convenio para la protección del medio ambien-
te marino del Atlántico del nordeste (conocido 
como Convenio OSPAR) y el Convenio para la 
protección del medio marino y de la región cos-
tera del Mediterráneo (conocido como Conve-
nio de Barcelona). Ambos convenios establecen 
redes de espacios protegidos a los que se apli-
can una serie coherente de criterios de gestión. 
Puesto que los espacios de la Red Natura 2000 
en España se podrían integrar en dichas redes 
internacionales, se aplicarán los citados crite-
rios de gestión.

Adicionalmente, la gestión de esa gran red de 
espacios marinos protegidos debe ser innova-
dora, puesto que los espacios de la Red Natura 
2000 son muy diferentes entre ellos. Algunos 
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se encuentran en zonas alejadas de la costa, 
y una gestión tradicional no sería ni adecuada 
ni realista. Por ello, deben diseñarse medidas 
novedosas adaptadas a las particularidades de 
cada uno de los espacios.

De este modo, a las metodologías utilizadas 
hasta la fecha (seguimiento de especies me-
diante medios aéreos, embarcaciones y buceo 
científico), se deberán unir ahora los modernos 
sistemas de seguimiento remoto (redes de hi-
drófonos, técnicas de geoposicionamiento de 
usuarios de los espacios protegidos, diversos 
sistemas de observación directa, etc.).

Todas estas herramientas de gestión, segui-
miento y vigilancia de los espacios protegidos 
han de ir acompañadas por una adecuada labor 
de divulgación, formación y responsabilidad 
corporativa. El éxito de la gestión en un espa-
cio de la Red Natura 2000 se ha de lograr con 
una implicación directa de los usuarios del es-
pacio en todas las fases de la gestión, median-
te la participación activa de todos los sectores 
implicados. Los usuarios son los principales 
interesados en mantener los valores naturales 
del espacio puesto disfrutan de esos valores o 
incluso viven de ellos.

Una gestión adecuada tiene que encontrar el 
equilibrio entre el mantenimiento o la mejora 
del estado de conservación de los lugares y la 
utilización sostenible de los mismos, mediante 
el diálogo constante entre todos los usuarios de 
los espacios.

En el LIC (ESZZ16003) del Sur de Almería-Seco 
de los Olivos confluyen hábitats y especies de 
gran valor, muchos de ellos incluidos en los 
listados nacionales e internacionales de con-
servación marina de los que España es firman-
te. En esta zona, podemos encontrar una gran 
riqueza y diversidad de especies de cetáceos. 
Son precisamente el delfín mular y la tortuga 
boba, incluidas en el Anexo II de la Directiva 

hábitats, las especies identificadas en el área 
para las cuales se propuso la designación de 
este lugar como LIC. Además, la protección de 
dos hábitats naturales de interés comunitario 
presentes en la zona e incluidos en el Anexo 
I de la Directiva hábitats, “Praderas de Posi-
donia oceanica” y “Arrecifes”, avalan la ini-
ciativa de incluir este lugar en la Red Natura 
2000. Por otro lado, la importancia de la zona 
como área de alimentación para numerosas 
aves marinas, entre las que destacan por su 
sensibilidad la pardela balear y la gaviota de 
Audouin, han dado pie a la designación de la 
zona también como ZEPA, si bien los límites 
difieren ligeramente respecto a los del LIC.

Como resultado de los estudios realizados 
en INDEMARES se propuso la declaración 
del área como LIC y como ZEPA. El siguiente 
paso será la elaboración de planes de gestión 
que garanticen la conservación de los valores 
por los que se declara la zona, a la vez que 
se busca la máxima compatibilidad con las 
actividades socioeconómicas tradicionales y 
emergentes. Llevar a cabo una adecuada ges-
tión del área supone un reto, en el que tienen 
un papel protagonista las adecuadas fórmulas 
de comunicación y participación de todos los 
agentes implicados. 

Entre las medidas previsibles están las dirigidas 
a minimizar las amenazas y riesgos de captura 
accidental de cetáceos, tortugas y aves mari-
nas, así como medidas que regulen las activi-
dades con algún tipo de impacto en los hábi-
tats profundos por los que se ha declarado el 
espacio.

Serán igualmente importantes las medidas 
destinadas a regular los impactos derivados de 
actividades que, con carácter futuro, puedan 
implantarse en el área cercana al LIC del Sur de 
Almería-Seco de los Olivos, así como prevenir 
riesgos derivados de accidentes del transporte 
marítimo o vertidos.
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LA RED NATURA 2000, SUS HÁBITATS Y ESPECIES. 
BREVE RESEÑA SOBRE LEGISLACIÓN. 10

La conservación del mar y de sus ecosistemas 
más frágiles y singulares es una obligación 
recogida en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 
1982. 

En la Unión Europea, el instrumento principal 
de protección de la biodiversidad es la  
Red Natura 2000 que busca el mantenimiento 
o, en su caso, el restablecimiento, de un estado 
de conservación favorable de ciertos hábitats 
y especies animales y vegetales, incluyendo 
el medio marino. Su fundamento jurídico se 
encuentra en:

 – La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestres1, conocida como Directiva 
hábitats y, 

 – la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres2, conocida como Directiva 
Aves.

Ambas directivas han sido traspuestas al 
ordenamiento jurídico español a través de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad3.

Para garantizar dicha protección se prevé la 
designación de:

 – Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
que son posteriormente declarados como 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), 
para la protección y conservación de 
hábitats y especies animales y vegetales. 

 – Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), para la protección y conservación 
de aves. 

La designación de un área como parte de la Red 
Natura es el primer paso de protección que ha 
de ser complementado con la elaboración de 
Planes de Gestión. Dichos Planes establecerán 
las medidas necesarias para el uso adecuado 
y sostenible de los recursos, a través de la 
zonificación racional y teniendo en cuenta 
las características económicas, sociales, 
culturales, regionales y de recreo de las zonas. 
La clasificación de un espacio como parte de la 
Red Natura 2000 no persigue la prohibición de 
actividades sino su regulación. Esto permitirá 
que mejore la funcionalidad de los ecosistemas, 
el aumento de la biodiversidad y, por tanto, 
la capacidad de los ecosistemas para proveer 
recursos naturales. Todo ello favorecerá el 
empleo y la productividad de los sectores 
asociados al medio marino.

De este modo, la Red Natura 2000 es una 
red ecológica coherente que promueve la 
conservación de los espacios y de las especies 
más relevantes en el contexto europeo.

A nivel internacional existen varios convenios y 
acuerdos para la protección de la biodiversidad 
marina, entre los que destacan el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre 
la protección del medio marino del Atlántico 
Nordeste (más conocido como Convenio 
OSPAR) y el Convenio para la protección del 
medioambiente marino y de la región costera 
del Mediterráneo (Convenio de Barcelona). 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica4, 
negociado en el marco del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
que entró en vigor en 1993, sentó las bases 
de la protección genérica de la biodiversidad 
biológica. La X Conferencia de las Partes de 
dicho Convenio, celebrada en Nagoya (Japón) 
en 2010, estableció como objetivo estratégico 
la conservación de al menos el 10% de las zonas 
marinas y costeras para 2020 por medio de sistemas

1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 20/7 de 26.1.2010.
3 BOE núm. 299 de 14 de diciembre de 2007.
4 Puede encontrarse más información en la página Web del Convenio de Diversidad Biológica: http://www.cbd.int/ 

Página anterior: Alcatráz común (Morus bassanus) cayendo en picado para sumergirse en busca de alimento. 
Foto: SEO/BirdLife - J. M. Arcos.
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de áreas protegidas, especialmente aquellas 
de particular importancia para la diversidad 
biológica y los servicios  de los ecosistemas. 

Junto a este Convenio, los Convenios 
OSPAR y de Barcelona se focalizan en la 
protección marina del Atlántico nordeste y del 
Mediterráneo, respectivamente. El Convenio 
sobre la protección del medio ambiente 
marino del Atlántico nordeste5 (más conocido 
como Convenio OSPAR), aprobado en París en 
1992, fusionó los Convenios de Oslo de 1972 y 
Paris de 1974. El Convenio de Barcelona para 
la protección del medio marino y la región 
costera del Mediterráneo6 se aprobó bajo el 
paraguas del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. Posteriormente fue 
complementado por unos protocolos dirigidos 
a materias concretas: contaminación de origen 
terrestre; zonas especialmente protegidas y 
diversidad biológica; contaminación resultante 
de la exploración y explotación de la plataforma 
continental y del fondo del mar y subsuelo; 
movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos; y, gestión integrada de zonas 
costeras del Mediterráneo.

También se deben considerar otros acuerdos 
como el Convenio sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 
(Convenio de Bonn) o el Convenio relativo a la 
conservación de la vida silvestre y del medio 
natural en Europa (Convenio de Berna).

Junto a este marco jurídico, una organización 
internacional de carácter científico, la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (en inglés International Union for 
Conservation of Nature, IUCN), ha elaborado la 
Lista Roja de Especies Amenazadas (Red List of 
Threatened Species). Esta lista es el inventario 
más completo del estado de conservación de 
especies animales y plantas a nivel mundial 
siguiendo criterios para evaluar el riesgo de 
extinción de las especies. En este inventario se 
asigna a las especies diferentes categorías de 
protección en función de la situación actual de 
sus poblaciones.

Hábitats marinos (Incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats)

HÁBITATS y ESPECIES

En el marco del proyecto LIFE+ INDEMARES se han estudiado e incluido en la Red Natura 
2000 diferentes áreas con el objetivo de proteger tanto hábitats como especies de animales y 
vegetales consideradas de interés para la Unión Europea y que son definidos en el anexo I y II 
respectivamente de la Directiva Hábitats, y en el Anexo I de la Directiva Aves. Se tendrán en 
cuenta las especies en extinción, las vulnerables, las consideradas raras y las que requieren especial 
atención.

Bancos de arena cubiertos permane-
ntemente por agua marina, poco 
profunda (Hábitat 1110): Formados 
por sedimentos de arena fina, a veces de 
tamaño de grano más grande, incluyendo 
cantos rodados y guijarros, se encuentran 
sumergidos permanentemente, cubiertos 
o no por vegetación y son refugio de 
fauna diversa.

5 Puede encontrarse más información en la página Web del Convenio OSPAR: http://www.ospar.org/ 
6 Puede encontrarse más información en la página Web del Convenio de Barcelona: http://www.unepmap.org/ 

Bancos de arena.
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Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 
(Hábitat 1120): Praderas submarinas 
dominadas por la fanerógama marina 
Posidonia oceanica, características de la 
zona infralitoral del Mediterráneo, hasta 
profundidades de 40 metros. La importancia 
ecológica de este hábitat es indiscutible: 
además de proteger la línea de costa de la 
erosión, estos ecosistemas ofrecen alimento, 
refugio y lugar de cría a numerosas especies 
marinas. Las praderas de posidonia son un 
indicador del buen estado ambiental, ya que son un hábitat muy sensible a las perturbaciones y 
crecen únicamente en aguas limpias y claras.

Arrecifes (Hábitat 1170): Los arrecifes son 
todos aquellos sustratos duros compactos 
que afloran sobre fondos marinos en 
la zona sublitoral (sumergida) o litoral 
(intermareal), ya sean de origen biogénico 
o geológico. Pueden albergar comunidades 
bentónicas de especies de animales y algas, 
así como concreciones coralígenas.

Estructuras submarinas causadas por emisiones 
de gases (Hábitat 1180): Complejas estructuras 
submarinas que consisten en rocas, enlosados y 
estructuras tubulares y columnares de hasta 4 
metros de altura. Estas formaciones se deben a 
la precipitación carbonatada compuesta por un 
cemento resultante de la oxidación microbiana, 
principalmente, de metano.

Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas (Hábitat 8330): Cuevas situadas bajo el nivel 
marino, o expuestas al mismo, al menos en marea alta, incluyendo su sumergimiento parcial en el 
mar. Sus comunidades laterales e inferiores están compuestas por invertebrados marinos y algas.

Pradera de Posidonia oceanica.

Arrecife dominado por la gorgonia Eunicella singularis.

Cueva marina sumergida. Chimeneas carbonatadas en las que se observan los 
conductos centrales por donde escapa el gas metano 
hacia la columna de agua.

Fotografías de hábitats marinos: WWF España - Juan Carlos Calvín,  OCEANA - Juan Cuetos, IEO y CSIC.
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Marsopa común (Phocoena phocoena): Especie típica de las aguas templadas y frías de los océanos 
del hemisferio norte, que suele habitar en zonas poco profundas y cercanas a la costa.

 

Tortuga boba (Caretta caretta): Especie 
cosmopolita de aguas tropicales y 
subtropicales. Costumbres solitarias y 
alimentación omnívora, incluyendo en 
su dieta crustáceos, peces, moluscos, 
fanerógamas marinas y medusas.

Lamprea marina (Petromyzon marinus): La lamprea marina es una especie de pez evolutivamente 
muy primitiva. Pertenece a un grupo, Agnatos, que se caracteriza por no poseer mandíbula, ni 
escamas, ni aletas pares y por tener un esqueleto cartilaginoso. Es una especie migratoria cuyo 
ciclo de vida transcurre entre el medio marino, donde habita en estado adulto, y el medio fluvial, 
donde se reproduce y se desarrolla su fase larvaria.

Sollo (Acipenser sturio): El sollo o esturión es un pez muy primitivo, de comportamiento 
migratorio. Pasa la mayor parte de su vida adulta en el mar, pero se reproduce y desova en los 
ríos. Es muy longevo, ya que puede vivir más de 100 años. Es una de las especies más amenazadas 
de Europa; en la actualidad se halla en peligro crítico de extinción, según el Catálogo Rojo de 
Especies Amenazadas de la UICN.

Sábalo (Alosa alosa) y saboga (Alosa fallax): Especies marinas que remontan los ríos para 
reproducirse. Las poblaciones de estas especies presentan un declive debido al gran número de 
presas existentes en los ríos, que impiden la migración de las especies a sus lugares de desove.

Especies marinas (Incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats): 

Cetáceos:

Reptiles:

Peces: 
Tortuga boba (Caretta caretta).

Delfin mular (Tursiops truncatus).

Delfín mular (Tursiops truncatus): El 
delfín mular es una especie cosmopolita 
ampliamente distribuida en las aguas 
templadas y tropicales de todo el mundo. 
Incluso está presente en mares cerrados 
como el mar Negro o el Mediterráneo. En 
España se encuentra a lo largo de toda la costa 
mediterránea y atlántica, incluidas las islas 
Baleares y Canarias. Se caracteriza por tener 
un comportamiento muy gregario. Posee 
una dieta muy variada: merluzas, besugos,  
caballas, pulpos, calamares y gambas, entre 
otros animales marinos.

Fotografías especies marinas: Alnitak, OCEANA - Juan Cuetos.
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Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)  
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 
Pardela balear (Puffinus mauretanicus) 
Pardela chica (Puffinus assimilis) 
Pardela mediterránea (Puffinus yelkouan)

  
Paíño pechialbo (Pelagodroma marina) 
Paíño de Madeira (Oceanodroma castro) 
Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)

Gaviota cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus) 
Gaviota picofina (Larus genei)  
Gaviota de Audouin (Larus audouinii)

Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)
Charrán común (Sterna hirundo) 
Charrancito común (Sternula albifrons)  

Arao común (Uria aalge albionis) 
Cormorán moñudo mediterráneo 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Aves marinas (Incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves):  

Pardelas y petreles:

Paiños:

Charranes: 

Otras especies:  

Gaviotas:

Cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii).

Charrancito común (Sternula albifrons).

Gaviota de Audouin (Larus audouinii).

Paiño de Madeira (Oceanodroma castro).

Pardela balear (Puffinus mauretanicus).

Fotografías aves marinas: SEO BirdLife - J. M. Arcos.
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Áreas de estudio del proyecto
LIFE+ INDEMARES
1.-  Espacio Marino de Alborán (ESZZ16005).
2.- Banco de la Concepción (ESZZ15001).
3.- Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura (ESZZ15002).
4.- Canal de Menorca (ESZZ16002).
5.- Volcanes de fango del golfo de Cádiz (ESZZ12002).
6.-  Sistema de cañones submarinos occidentales del golfo de León 
(ESZZ16001).
7.- Banco de Galicia (ESZZ12001).
8.- Sur de Almería - Seco de los Olivos (ESZZ16003).
9.- Espacio Marino de Illes Columbretes (ESZZ16004).
10.- Sistema de Cañones Submarinos de Avilés (ESZZ12003).

Publicaciones de la serie



Áreas de estudio del proyecto
LIFE+ INDEMARES

España es uno de los países más ricos en términos de biodiversidad ma-
rina de toda Europa. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente trabaja para conservar nuestros mares, compatibilizando los 
usos y actividades económicas. 

Por este motivo, el Ministerio, a través de la Fundación Biodiversidad 
y con la cofinanciación de la Comisión Europea, puso en marcha en 
2009 el proyecto LIFE+ INDEMARES con el objetivo de investigar, dar 
a conocer y proteger en el marco de la Red Natura 2000 grandes áreas 
marinas de competencia de la Administración General del Estado, cuya 
selección se basó en criterios científicos que mostraban la importancia 
de las mismas.

La presente monografía se enmarca en una serie de 10 publicaciones en 
las que se detallan los resultados de la investigación de estas áreas.  
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