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0. Breve descripción de la actuación 
 

 El proyecto consistió en la construcción de un nuevo enclave botánico para el mejor conocimiento de 
la biodiversidad y los valores naturales del espacio natural protegido del Valle Salado de Añana. Éste, 
situado a 30 kms de Vitoria-Gasteiz, contiene una de las fábricas de sal más antiguas del mundo, y es 
un soberbio paisaje cultural al aire libre formado por más de 5.000 eras: plataformas sobre las que se 
vierte la muera (agua salada) para la obtención de sal por evaporación solar. Una peculiar y extensa red 
de canales de madera distribuye el agua hasta los puntos más recónditos del Valle Salado. 
 
La operación cofinanciada por FEDER trata de la rehabilitación de una zona de 16 eras, destinadas a la 
investigación y difusión de la biodiversidad de los espacios salineros. Se ubican en una parcela 
denominada Santa Engracia, con una superficie de 1.800 m2, donde se situa el principal manantial salino 
del Valle y junto al nacimiento del río Muera, e incluye el acondicionamiento del manantial como zona 
visitable de divulgación ambiental. De hecho, en este punto se crea un límite entre la zona de salinidad 
y la no salina que, con labores de recuperación y regeneración, ha permitido de nuevo contar con 
vegetación propia de ribera. Las eras acogen flora específica de los espacios salinos, especies conocidas 
como halófilas, muchas de ellas amenazadas.  
 
El coste elegible de la actuación ha sido de 104.100,29 euros, y ha recibido el 50% del FEDER 
(52.050,15 euros). Con esta actuación se pretende mejorar el estado de conservación de la superficie de 
hábitats, en concreto 0,07 hectáreas. 
 

 
 

 

Se considera una Buena Práctica de Proyecto ya que cumple con los siguientes criterios: 
 
1.- La actuación ha sido convenientemente difundida entre las entidades beneficiarias, 
beneficiarios potenciales y el público en general.  
En cumplimiento de la normativa, se ha colocado una placa dirigida a la difusión entre el público en 
general que señala la cofinanciación FEDER en el lugar de la actuación: 



 
 

Reseña de la inauguración en la página web, perfil de Facebook, de Twitter de la DFA: 

 
 

 
La actuación ha sido ampliamente difundida en los medios de comunicación, en el momento de su 
inauguración. Una muestra de esta difusión son los ejemplos que siguen: 
 
Nota de prensa de la Diputación Foral de Álava: 

 
 

 

 



Noticia de la inauguración en el Diario de Noticias de Álava, El Correo y El Diario Vasco: 

 

 

 

 



Noticia de la inauguración en el Blog de turismo de Álava y en 20 minutos: 

 

 
La inauguración contó también con una amplia cobertura radiofónica en radio locales como la Cadena 
SER Vitoria, Euskal Irratia y Onda Cero Vitoria. Por su parte la televisión autonómica ETB también 
ofreció información sobre la actuación. 
Por otra parte, también se publicó un artículo en el periódico Estrategia Empresarial relativo a esta 
operación y la participación del FEDER: 
 

 
 



2.- La actuación incopora elementos innovadores. 
Por una parte, en las eras del enclave salino han cultivado, de forma pionera, seis especies halófitas 
concretas, con dos de ellas en el catálogo vasco de especies amenazadas (frankenia pulvurenta y juncus 
acutus). Actuación innovadora que servirá como laboratorio para restaurar, conservar, estudiar e 
investigar la singularidad de dichas especies, las cuales aportarán información a nivel botánico, genético 
y también en el ámbito de la mitigación del cambio climático.  
 
Por otra parte, se ha creado una nueva ruta turística en las salinas que no se centra en las labores de 
producción de sal, sino que se sumerge en el corazón del sistema, el manantial de Santa Engracia, que 
abastece a toda la explotación salinera con un ingenioso sistema de canales de madera para conocer 
cómo se reparte la salmuera por las salinas. Un trabajo de acondicionamiento y regeneración vegetal 
digno de conocer por su especial peculiaridad. 
 

3.- Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  
 
El objetivo es conservar e implantar biodiversidad específica de espacios salineros, para posteriormente 
difundir información interesante entre la ciudadanía. Se quiere también seguir trabajando en el 
desarrollo social, económico y turístico  de la región.  
 
Gracias a los fondos europeos se han implantado 50.000 semillas que han contribuido a regenerar la 
biodiversidad específica y aportar más valor añadido a la zona, convirtiendo el enclave en un muestrario 
botánico autóctono y en un laboratorio de gran interés para investigadores, habitantes de la zona y para 
el público en general. Además, se ha creado un nuevo itinerario turístico que aumentará cerca de sus 
90.000 visitas anuales y tendrá impacto en el desarrollo local y comarcal. 
 

4.- Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional.  
 
El problema principal de las salinas, una de las más antiguas del mundo con sus más de 6.500 años de 
historia, fue el grave deterioro que sufrieron a partir del siglo XX. El conjunto de las salinas de interior 
sufrió una gran crisis ya que se desarrollaron mejoras en las salinas costeras y en los sistemas de 
transportes provocando que este tipo de instalaciones perdiera toda su competitividad. 
 
El proceso de recuperación real se inició en 1998, cuando la Diputación Foral de Álava redactó y 
ejecutó un Plan Director, que marcó las pautas para  gestionar el proyecto , proteger el patrimonio 
cultural y potenciar la recuperación de la zona. Gracias al proyecto realizado y a la aportación europea, 
se ha podido seguir trabajando en esta línea y desarrollando una región caracterizada por su aislamiento 
y despoblación.. 
 

5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido. 
 
El Valle Salado de Añana tiene alrededor de 90.000 visitantes al año, y se espera que la construcción 
de este enclave suponga un atractivo añadido para que esta cifra pueda ser aumentada. Además, es un 
proyecto de interés para el colectivo de investigadores en el campo de la biodiversidad y concretamente 
en las especies singulares de los espacios salineros.  
 
Por otro lado, y debido a su potencial de dinamización económica y social, la actuación está dirigida a 
los 9.000 habitantes de la zona donde está situada, los cuales han sido beneficiados por la gestión de 
recuperación, desarrollo local y comarcal llevado a cabo.  
 

6.- Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, la sostenibilidad ambiental y/o la responsabilidad social. 



El área integrada por el Valle Salado de Añana y el lago de Caicedo o Arreo, está declarada Humedal 
RAMSAR de importancia Internacional desde el año 2002, debido a los valores singulares histórico-
arqueológicos y antrópicos de las salinas y a sus peculiares ecosistemas salinos que originan un hábitat 
exclusivo que alberga una gran variedad de especies de fauna y flora halófita, únicas en el País Vasco.  
 
Esta declaración muestra el trabajo realizado tanto en conservación como en el uso racional y sostenible 
de sus recursos, en favor de una sostenibilidad ambiental presente en todos sus ámbitos. Tanto 
construcción de estructuras como producción de sal se llevan a cabo de manera ecológicamente y 
medioambientalemnte equilibrada. 
 
La actuación en la zona ha tenido un impacto positivo en la sociedad en general. Además, los resultados 
obtenidos están dirigidos a hombres y mujeres por igual, garantizando la igualdad de oportunidades y 
no discriminación tanto en la contratación de los distintos trabajos, como en las futuras becas de 
investigación. 
 

7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. Se tendrá en cuenta si la 
actuación ha reforzado la actuación de otros fondos y ha contribuido a potenciar los efectos 
positivos de los mismos. 
 
La Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco han dedicado recursos desde finales de los años 
90 a la restauración del Valle Salado de Añana, creando sinergias entre ambas. Las primeras actuaciones 
fueron desarrolladas entre los años 2000 y 2004, cuando se redactó el “Plan Director de Recuperación 
Integral del Valle Salado” para documentar e investigar el patrimonio material e inmaterial del bien y 
establecer las directrices para proporcionarle un futuro. En una segunda etapa (2005-2008) se pusieron 
en marcha parte de las actuaciones prescritas, pero sobre todo se sentaron las bases para la futura gestión 
de las salinas. El inicio de la tercera etapa se produjo en el año 2009, cuando se constituyó la Fundación 
Valle Salado de Añana, entidad encargada de su gestión, recuperación y puesta en valor. 
 
Algunas intervenciones realizadas en el Valle Salado se desarrollaron en el marco de dos proyectos 
cofinanciados por FEDER dentro de los Programas Interreg Espacio Atlántico durante los años 2004-
2012. Estos proyectos, denominados SAL y ECOSAL ATLANTIS, tuvieron como objetivo la 
promoción de la actividad salinera, el turismo y la regeneración del entorno.  
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