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~- Desdeluego. Comoqueno siendopor díascomoéste,no valía ni casi la penaperder
tiempo detrás del mostrador. Por más que ahora ya no es como antes, cá, ni
muchísimomenos;vahabiendoyademasiadomerenderopegandoal ríoy la General.
Antesestabayo casi solo. Tú esto no lo has llegado a conoceren sus tiempos
mejores.

- Pero lo buenoque tieneesqueestámásaislado.

- No lo creas. No séyo si la gentenoprefieremejor en aquellos,asíseaen mitaddel
barullo, con tal de tenera manoel río o la Carretera General.”

Mauricio y Demetrio en El Jarama



8 RECURSOS,AGENTES Y PROCESOSDE CAMBIO AMBIENTAL

En estecapítulovamosa utilizar un tiempo cartográficopresentey, siguiendolas

funcionesquepropusimosparalos SIGT, vamosa llevar a caboel control de los cambioso

a analizar los procesos. Aunque el tiempo cartográfico se sitúe en el presentenos

remontaremosen el pasadoparaobservarla direcciónde esosprocesos,muchosde ellos

contradictoriosentresí.

El capítulose basaen la hipótesisde la competenciapor los recursosde nuestraárea

entrelos diferentestiposde ocupacióndel sueloquesehansucedidoa lo largodel tiempo.

En primer lugar, estudiaremoslos recursospotenciales que presenta el área,

extrapolandolas actualesdemandassobreespaciosconcretosatodo el intervalotemporalque

venimosanalizando.Estosrecursosseránlos agrícolas,los mineros, el espaciocomolugar

de construcción de áreasurbanasy la capacidadecológico-recreacional.Evidentemente

existiránzonasdondecoexistamásdeun recurso,lo queacarrearáconflictosentrelos agentes

quedemandanesosrecursose indicaránlas áreasde mayortensión.

Seguidamenteanalizaremoslos agentestransformadoresdel territorio, siguiendo

ejemplosaplicadosa lugarescomolos PaísesBajos (VAN LIER, 1991).

El primerodeestosserála población,quepresentaaspiracionesy demandasvariables

a lo largo del tiempo y que incidirán de forma directa en el territorio. Como variable

fundamentalen esteapartadoanalizaremosla evoluciónde los efectivosde poblaciónsegún

las entidadespropuestaspor la Comunidadde Madrid, determinandola cambiantefunciónde

lasdiferenteszonasen relacióna su población.

La gestióndel suelo, la propiedady la capacidadde decisiónsobrecadaparceladel

territorio será consideradocomo un agenteclave a la hora de analizar los procesos

ambientales.En definitiva, cadapropietarioesel quedecidesobreel tipo de ocupaciónque

va a tenerel territorio queél gestiona,teniendoen cuenta,claro está,el planeamiento.El

análisis de la gestióndel suelo será estático,ya que sólo analizaremosla propiedada

principios de la décadade los noventa ante los problemasencontradospara hacer un

seguimientodinámico.

Ya hemos comentadoel papel de la infraestructurasde conexión como agente

transformadoren la ocupacióndel suelode un territorio. El análisisdinámicode lasvíasde

comunicaciónpermitirá establecersu importanciacomo motor de las transformaciones

ambientales.
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Por último, el planeamiento,comoya vimosen el capítulode presentacióndel área,

esun agentedeterminanteal analizarlas transformacionesambientales.La relaciónentreel

planeamientoy la dinámicade la ocupacióndel sueloseabordaráde unaforma exhaustiva

en el siguientecapitulo, dentrode la función de los SIGT de evaluaciónde las políticas

territorialespasadas.Aquísolamentedelinearemoslaspolíticasterritorialesy surelacióncon

el espaciourbanizado.

Una vez determinadoslos recursos del área y los agentestransformadores

describiremoslosprocesosambientalesdesde1956a 1992.Medianteunalaboriosacartografía

espacio-temporalpodremosseguirla evoluciónde cadapuntodelterritorio a lo largode este

período, si no ha cambiadode ocupacióndel suelo o silo ha hecho y cuál ha sido la

naturalezade estecambio. Los mapasdetalladossegúntipologíasde procesosse pueden

consultaral final de estecapitulo. Estemismoanalisisse llevaráa caboparalos diferentes

períodosanalizados(1956-1983,1983-1990y 1990-1992).

La relación entre los procesosambientalesy los agentesanalizadosnos llevará a

determinarla incidenciadecadaunode éstosen los cambiosy, en definitiva, contestara la

interrogantede por quéha cambiadoesteespacio.

8.1 Recursosy conflictosentre recursos

En el capituloanteriorvimosla diferentefuncióndeestazonaa lo largo del tiempo,

que, en gran medida,venía determinadapor la demandade un recursou otro. De serun

espacioeminentementeagrícolaen 1956 en 1983 aparecenotros tipos de usos,como los

extractivoso los industrialesy residenciales,hastala décadade losnoventa,en quela zona

adquiereunarelevanciaecológicay recreacional.

Por lo tanto, los recursosque vamos a analizar en el área son los espaciosde

importanciaagrícola, lasáreasde extracciónminera, los espaciosurbanosy urbanizablesy

lasáreasecológicas,asícomolos conflictosentrelos mismos.

La figura 8.1 representala capacidadpotencialde la zonasegúnunaadaptacióndel

Mapa de CapacidadPotencialde UsoAgrícolade la Comunidadde Madrid (MONTURIOL

RODRÍGUEZ y ALCALÁ DEL OLMO, 1990). Lasáreasde altapotencialidadagrícola,y

por lo tantosin limitacionesparasuuso, sonbastantesescasasen la Comunidadmadrileña,

segúnestosautoressólo el 2,2% de su superficie.Estaszonasseubican en el valle del

Alberche,al surde Aldea del Fresno,en la vegadel Henares,en la del Tajoal sury al norte

de Aranjuezy en nuestrazonade estudio,desdeSanFemandohastala desembocaduradel

301



Jarama.Lasbuenastierras, la posibilidadde aguaqueproporcionanlos canalesde riego y

la cercaníaaMadrid conviertenaestaszonasen idóneasparala agricultura,comoasíha sido

desdesupuestaen regadíoen el siglo pasado.

Si analizamosmás detalladamenteel mapa de la figura 8.1 veremosque se

correspondecon el de ocupación del suelo en 1956, ya que el uso agrícola era el

predominanteen estaépocay sedisponíadel territorio segúnsuscualidadesagronómicas.

Las mejores tierras (sin limitacionesde uso) secorrespondenexactamentecon las

zonasderegadíomásintensoen 1956. Es significativoqueenel margenizquierdodelJarama

en SanMartín de la Vegasemanteníanimportantesespaciosde vegetaciónnatural,al igual

queenel Manzanares,ya quesetratade áreasde peorcalidadagronómica.Los terrenoscon

ligeras limitaciones agrícolas por su hidromorfía no aparecíancultivados, sino que

conservabansussotosprimitivos. El restode tierrasconligeraslimitacioneseran las zonas

cerealísticasde buenacalidad,no puestasen regadíopor la falta de agua,comolas terrazas

altas del Jaramaen Arganday los glacis de San Femando.Las tierras con importantes

limitacionesparael usoagrícolaseencontrabanocupadaspor otroscultivos menosexigentes

como los olivareso los viñedos. En cuantoa las tierras con severaslimitacionesparael

cultivo, tanto por problemasde erosión como por escasoespesordel suelo, aparecían

ocupadascasi en su totalidadpor matorralesy matorralesarbolados.

Como se puedever la función agrícolade esta zona en esaépoca se encontraba

perfectamenteadaptadaa los recursos,salvoalgunasexcepciones.Estasexcepcionessonlas

quehandesencadenadoposteriormenteprocesosambientales,ya seaanteel deseode poner

en cultivo nuevastierras como ante la pérdidade protagonismode la agricultura. En los

aljézaresde Rivas-Vaciamadridla roturacióndetierrasconinclinacióna la erosióndeterminó

la creaciónde espaciosdegradadospor estemotivo. Losprocesosde matorralizaciónactúan

con másfuerzaen aquellaszonascultivadaspero sin buenascondicionesagronómicas.Las

tierras puestasen regadíoen los glacis, con limitacionesde espesor,en San Martín de la

Vegao las tierrasfácilmenteencharcablesdela confluenciadelHenaresy el Jaramavolvieron

rápidamentea suanteriorocupaciónde vegetaciónnatural.

Frentea estepanoramaperfectamenteadaptadoa su funciónagrícolaen la décadade

los setentase revitalizabanunaseriede usosdel suelomuy dinámicos,asícomoconflictos

tantoentreelloscomoconlos viejos y másestáticosusostradicionales.Estasituaciónseha

intentadoreflejarenla figura8.2 en la quesepresentanlos recursosdel áreay los conflictos

entrelos mismos,conun marcotemporalquees el ciclo actualen la ocupacióndel suelo.
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CAPACIDAD POTENCIAL DE USO AGRICOLA
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Fig. 8.1

Fuente: Mapa de Capacidad Potencial de Uso Agricola
de la Comunidad de Madrid, 1 990.
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Este mapa seha realizadomediantefuncionesde superposiciónen nuestroSRi y

manejode la basede datos, segúnunaspremisaspreviasen las quese determinaronlos

recursospotencialesdeláreay quedetallamosa continuación.La unióndediversascoberturas

generóla creaciónde numerosospolígonosficticios, que fue necesariocorregir.

En estemapaaparecen,por un lado, laszonasquepotencialmentepresentanun único

recursodominante(materialesde construcción,áreasde importanciaecológica,áreasde

importanciaagrícolay áreasurbanasy urbanizables)y, por otro,lasáreasconconflictosentre

estosrecursos.

En cuantoa lasáreassusceptiblesde un aprovechamientominerosehandividido en

dos categorías:calizasy yesosy áridos, obteniéndosede la selecciónde diferentestipos del

mapa geomorfológico de nuestro sistema. Se han consideradozonas potencialmente

productorasde calizasy yesola superficiedel páramo(con variascanterasde extracciónde

materialescalizosen uso) y los cerrosyesiferosy calcáreos(las canterasde Yesocentroen

San Martín son el mejor ejemplo). En cuanto a la extracción de áridos los materiales

depositadosen las terrazasfluviales, los depósitosde llanura de inundación,los canalesy

meandrosabandonadosy lasáreasde inundaciónactualesson excelentesparaestefin y la

ubicaciónde lasplantasparececorroborarlo.

Ya hemos hablado de las capacidadpotencial de uso agrícola del territorio

considerandolastierrassin limitacionesocon ligeraslimitacionescomodemuy buenacalidad

agronómica,segúnnuestracoberturade capacidadagrícoladel suelo.

En cuantoa las áreasde importanciaecológica,asociadaa la recreacional,hemos

consideradolas delimitadascomoreservaintegral,reservanaturaly laszonasdegradadasa

regenerarpor el ParqueRegionaldel Sureste(coberturasde planeamientoen nuestroSIG),

ademásde los montespúblicosy los consorciados(mapade montesde dominiopúblico)y

la Dehesade Valtierra, en el norestede Arganda(que apareceen cualquierade nuestros

mapasde ocupacióndel suelo).

Esdifícil delimitarlosposiblesterrenossusceptiblesde serocupadospor instalaciones

urbanas,en principio todoslos quecumplanciertosrequerimientostopográficos,peroen el

mapa sólo se han consideradolas áreas ya urbanizadaso las urbanizablessegún el

planeamientomunicipal vigenteen 1992 (coberturasde planeamientomunicipal).

Aunqueen el mapaaparecenáreasconun sólo recursodominante(queson aquellas

quemediantelos análisisde superposiciónennuestrosistemasecorrespondíanconunasóla
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de lascategoríasestablecidas),lo normalesquela zonasevea sometidaa fuertestensiones

ante la demandade diferentesrecursosde un mismo territorio, que se obtienende la

superposiciónde las coberturasindicadasy la selecciónde aquellasquesecaractericenpor

la presenciade másde unade lascategoríasdelimitadas.

Las áreasen dóndelos materialesde construcción(calizasy yesos)son los recursos

primordiales(representadomedianteel color amarillo) sesitúanen el páramo,el suroestede

SanMartín de la Vega,el Oestede Rivas-Vaciamadridy las terrazasaltasde Mejorada.

En cuantoa los áridos(amarillo claro) aparecencomorecursoúnico en las terrazas

altasy los glacis de SanMartín, Arganda,Velilla y Mejorada,asícomoen Coto Baezuela,

en el extremosurestede SanFemando.

Lasáreasde importanciaecológicaendondeno semanifiestaun conflicto conningún

otro uso (verdeoscuro)se sitúan en la Dehesade Valtierra, al norestede Arganda,y en

Vallequillasy El Pingarrón.

Lasáreasde importanciaagrícolay sin ningúnconflicto conotraactividadaparecen

en el norte del polígono de San Femando,en unastierras de alta calidad agronómica

ocupadaspor cultivos en secanoen la actualidad.

Por último, las áreasurbanasy urbanizables(color rosa)queno ocupanlos terrenos

de importanciaparaotrosrecursosaparecenen Arganda,ya en losmatorralesde las rampas

delpáramo.

Uno de los mayoresconflictos es el queenfrentaa la agriculturay la minería,que

apareceen rojo en el mapa.Las áreasde mayorcapacidadpotencialde usoagrícolason al

mismo tiempo lasmáscodiciadaspor lasplantasmineras,ya queen las terrazasbajasy en

las llanurasde inundaciónesdondeseencuentranlos mejoresáridos. En el mapapodemos

verestaszonasenconflicto, enestosmomentosconclaraventajadelas explotacionesmineras

sobrelasagrícolas,comoesevidenteen El Porcal.

Tenemostambiénun potencialmásquereal conflicto entreespaciosnaturalesy áreas

mineras(verdesclarosenel mapa)enel aljézardeLa Maraliosa,queno llegaráaproducirse

mientrasla zonaseencuentregestionadapor el Ministerio de Defensau ocupadapor montes

públicos y consorciados.Pero si existe un importante conflicto, que esperemosque la

normativadel ParqueRegionalacabe,entrelas riberasde los ríosprotegidoscomoreserva

naturaly lasgraveras.Podemosrecordara esterespectoel meandroabandonadopor el río

Henaresinmediatamenteocupadopor unagravera.
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Encuantoaestosconflictosadosbandastenemosotrosejemplosconescasaincidencia

territorial o definitivamentedecantadoshaciaun tipo de uso,comoson los conflictos entre

minería y áreasurbanas (en las urbanizacionesde Rivas, Mejorada, Valdecelada,las

urbanizacionesde San Martín de la Vega y el polígono AIMAYR), agricultura-espacios

naturales(unazonaen el sureste,en El Pingarrón)y agricultura-áreasurbanas(unapequeña

zonaen el norestedel Polígonode SanFemando).

Losconflictos seagudizancuandoaparecenzonasen las queseenfrentanmásde dos

tipos deusosdel suelo.Sonespecialmentesignificativaslasáreasde conflicto entrezonasde

altacalidadagrícola,la extracciónde áridosy la existenciade sotos(representadoenun tono

naranja),comoocurreen la confluenciadel Jaramay el Henares.En lasotraszonasde esta

categoría(lasgraverasy lagunasal oestede Velilla, la lagunade El Porcaly lasgraverasde

Arganda) el conflicto ya ha pasadoo ha perdidoalguno de suscontrincantes:se trata de

regadíosqueocuparonanterioressotos,quedespuésfueroninvadidosporgraverasy lagunas

y queactualmenteaspirano disfrutanya de una funciónecológicao recreativa.

Ocupantambién una considerableextensiónlas zonasen las que se manifiestan

conflictos entrela agricultura,la mineríay los espaciosurbanos.Son zonasya decantadas

hacíasu funciónurbanaconconstruccionesquesehaninstaladosobrelos fértilesterrenosde

la vega(o sobrebuenosyacimientosde áridos)comolos polígonosde Arganda, losde San

Femando,la propiaexpansiónde estaciudado los depósitosde CAMPSA.

A estemapade conflictos habríaqueañadirel existenteentrelos agricultoresde la

zonay la normativadel ParqueRegional.Los primeros sehanconvertidoen un grupo de

presiónqueintentaconseguirquelastierrasdecultivo quedenfueradelperímetrodelParque.

Aunqueesteconflicto no tieneunaplasmaciónespacialdirectasi essignificativo de la lucha

entredosfuncionesdel área,comosonla agrícolay la ecológica.Los agricultoresno quieren

perderpoderdedecisiónsobresusexplotacionesantelassupuestasrestriccionesqueimplicará

la normativadel Parque(capacidadde la administraciónde ejercerel tanteoanteunaventa

de parcelasdentrode los limites del Parque),encontrándonosen la disyuntivade si sedebe

mantenerunaagriculturafuerte y competitivao unaagriculturaquemantengalos valores

ecológicosdel área.
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8.2 Agentesdel cambio ambiental

Aunquecadalugar de nuestrazonaha cambiadoa lo largo del tiempo debidoa la

intervenciónde agentesmuy diversosaquí vamosa tratar los que bajo nuestrahipótesis

consideramoslos más determinantes,como son la población, la gestión del suelo, las

infraestructurasde conexióny el planeamiento.

8.2.1 La evoluciónde la población

La figura 8.3 muestrala variaciónde la poblaciónpor entidadesdesde1956 a 1991.

El mapaha sido realizadotomandocomobaselasentidadesdelimitadaspor la Comunidad

de Madrid en su Nomenclator,conforme a las delimitacionesdel padrón de habitantes

realizadopor el INE, de dondesehanobtenidolos datosde poblaciónde hecho.

La utilizaciónde estaescalade análisispermitedelimitarlasdiferentesfuncionesde

la zona, a partir de la concentraciónde la población en unosdeterminadosespacioso el

despoblamientode otros. Estoesespecialmentesignificativo en el análisisde la evoluciónde

la poblaciónde lasgrandesfincasagrariasdel áreay, portanto, de los procesosambientales

relativosa los tipos de ocupaciónagrícolas.

En el mapapodemosobservarunaseriede entidadesno habitadasen el períodode

estudio(recordemosquela figura5.5presentael mapaconla denominacióndecadaentidad).

Setratade espacioseminentementesagrícolas,u ocupadospor vegetaciónnatural,y conuna

relativaexcentricidadespacialconrespectoal núcleourbanocentral,comoPeñaRubiay La

Presaen Mejorada, Vaciabotasy Prado del Rincónen San Femando,El Campillo en el

surestede Arganda y El Pingarrónen San Martín de la Vega. Presuponemosque estos

espacios,por suscaracterísticas,hansufrido escasoscambiosconrespectoa su situaciónde

1956.

Otra serie de núcleos, con una importante población alguno de ellos, se han

despobladoen el período analizado. De Rivas de Jaramaya hemos habladoy de su

despoblamientodesdeel siglo pasadoa favor de Vaciamadrid.Al norte, la finca de El

Negralejo, cercanaal núcleo de San Femandoy entre la carreteray el río, ha sido

abandonaday supalaceteconvertidoen restaurante,unafunción másacordeconel entorno

que la rodea. Más significativo aúnesel abandonode las grandespropiedadesque aún

mantienenla agriculturaen regadíocomofunciónprincipal. Es el casodeSotode Aldovea,

el Piul, Vaciamadrid,Las Coronas(enel oestede Puentede Arganda) o CasaEulogio, a

orillas del Manzanares.
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EVOLUCION DE LA POBLACION POR ENTIDADES
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El despoblamientode estasfincasseobservaclaramenteenel destartaladoCastillode

Aldoveaen las riberasdel Henares,a lo queseañadeel abandonodel regadíoen la finca.

Aunqueestedespoblamientono esconsecuenciadeun cambiodeocupacióndel suelo,

sinode la pérdidade manodeobra dela agriculturaen esteperíodo,no ocurrelo mismocon

otrasfincas. Esteesel casode El Porcal,totalmenteinvadidopor lasgraveraso El Campito,

acosadopor el núcleourbanode SanFernandoenfrenteal cual sesitúa.

En cambio,en SanMartín de la Vega, aunquelasgrandesfincaspierdenpoblación,

mantienencierto protagonismo,aun tratándosede núcleosde población muy regresivos.

Suponemosqueestasexplotaciones(los Gózquezy La Boyeriza,fundamentalmente)no han

sufrido grandestransformacionesen cuanto a la ocupacióndel suelo y mantienenuna

ocupaciónagrícolapredominante,aunqueen muchoscasosgraciasa su funciónsuntuoriay

cinegética.

La Marañosa,debidoa susespecialescaracterísticasde pobladomilitar, permanece

estableen cuantoa susefectivospoblacionales.Los mismoocurrecon Puentede Arganda,

debidoa las instalacionesde Radio Nacionaly el cuartelde la GuardiaCivil.

El restode lasentidadeshansufridoun importanteincrementoencuantoa sunúmero

de habitantes,al ser los lugaresdondesehaninstaladolas nuevasáreasresidenciales.Velilla

de San Antonio y San Martín de la Vega han sido los núcleos tradicionalesde menor

crecimientodebidoa sualejamientode losejesde expansiónurbana.Los núcleosurbanosde

Rivas-Vaciamadridy Argandapresentanun importantecrecimiento,el primero debido al

escasonúmerode habitantescon que comenzóel períodoy el segundoa partir de su

importancia como núcleo comarcal. Los núcleos tradicionalesque mayor incremento

poblacionalhanexperimentadohansido SanFemandoy Mejoradadel Campo,el primero

integradoplenamenteen el área metropolitanade Madrid y formando un continuo con

Cosladay el segundoactuandocomosatélitede éste.

En cuanto a los nuevosnúcleosde población ya los comentamoscuando nos

referimosalastipologíasenlasáreasresidencialesenel capituloanterior.Lasurbanizaciones

de Rivaso LosVillares, en el nortede Arganda,aparecencomonuevosnúcleosde población

alejadosde los pueblos tradicionales.Los “huertos familiares” salpicanel territorio de

urbanizaciones,en muchos casos de primera residencia,como Valdecelada,Huertos

Familiaresy La Rayade Velilla en Mejorada, Los Angeleso Vallequillas, en SanMartín.

Ademáslos complejosindustrialestraenasociadosuna poblaciónresidente,como en Las
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Castellanas,dondejunto a unaplanta industrial aparecenlos bloquesde viviendasde los

trabajadores.

Segúnesta descripciónpodemosrealizar la siguienteclasificacióndel territorio en

cuantoa la evoluciónde la población:

a) Grandespropiedadesquemantienensuscaracterísticastradicionales,aunqueconuna

poblaciónen regresión,en SanMartin de la Vega.

b) Fincastradicionalesqueya no actúancomoáreasresidencialesy queaúnmantienen

su función agrariao hansido transformadas(enSanFemandoo Rivas-Vaciamadrid)

o quehanabandonadosu función agrícola(El Porcal).

c) Areasestablespor susespecialescaracterísticas,comoLa Marañosa.

d) Núcleos tradicionales con un progresivo crecimiento (Velilla, San Martin y

Rivas-Vaciamadrid).

e) Núcleosmuy dinámicos(SanFernando,Mejoraday Arganda).

O Grandesactuacionesresidenciales,comolasurbanizacionesde Rivas.
g) Antiguos “huertosde ocio”, algunosactuandode primeraresidenciaaunquetuvieron

unagénesisde segundaresidencia.

h) Urbanizaciones,generalmenteen precario,de segundaresidencia,aunquecon una

significativapoblaciónqueresidepermanentementeen ellas.

i) Núcleosde poblaciónasociadosa áreasindustriales.

j) Núcleosde chabolismo.

8.2.2 La gestión del suelo

La figura 8.4 recogela propiedad,enunoscasos,y la gestióndel suelo,enotros,para

nuestrazonade estudio.El mapa,realizadotambiénmediantefuncionesde superposiciónen

nuestroSIG, muestralasparcelaspresentesen el catastrode rústicaa partir de 25 has.,así

comolos montesde gestiónpúblicay el suelourbano.

Los montesde gestiónpública (AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, 1991) se

correspondencon las riberasdel río Henaresen Mejoradadel Campo,La Dehesade El

Carrascalo deArganda, los CerrosConcejilesde Arganday CasaVieja, CasaEulogioy La

Marañosa(propiedaddelMinisterio de Defensa)en el oestedeSanMartín y el suroestede

Rivas-Vaciamadrid.Entotal 1.799has.,ensumayoríaderepoblacionesforestalesdepinares.
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Además,esde propiedadpública la lagunade El Campillo,junto al antiguoPuente

de Arganda,expropiadapor la Comunidadde Madrid (aunqueno figura asíen el registro

catastral)y la parcelaquesecorrespondeconel centroradioeléctricode Madrid, en el sureste

de Arganday al nortede la autovíade Levante.

El resto del suelo rústico se encuentragestionadopor particulareso sociedades

mercantilessegúnla distribuciónquepresentael cuadro8.1. y comopodemosobservarmás

adelanteen la figura 8.12, que muestra las parcelasde más de 25 has, de estos seis

municipios.

En estecuadropuedeobservarsecomolasgrandesparcelasse sitúan en SanMartín

de la Vega, Rivas-Vaciamadridy, en menormedida,enSanFernando.Por el contrario, en

Argandade 1.655 parcelassólo 24 tienenmásde 25 has. Algo similar ocurreen Velilla de

SanAntonio y en Mejoradadel Campo,dondela inmensamayoríade parcelasseencuentra

en manosde pequeñospropietarios.En SanFernandolas parcelasdemayor tamañosesitúan

en lasvegasdel Jaramay Henares,generalmentepropiedadesnobiliariasoriginadaspor la

desamortizaciónde las tierrasde la Coronaen estazona.El regadíode Rivas-Vaciamadrid

también está ocupadopor grandespropiedades(como El Piul), y en el aljézar de este

municipio seencuentrala mayorparcelade la zona(454 has.), pertenecientea la empresa

agropecuariaAutocampo.Lasgrandesparcelasno sonporel contrariolasdominantesen el

regadíode SanMartín, sinoqueéstasaparecenen los secanosdel suroestey en las áreasde

vegetaciónnaturalde La Marañosay El Pingarrón.

Analizandolos propietariosde las parcelasde más de 25 has. podemosllegar a

conclusionesbastantesinteresantesparanuestroestudiode cambioambiental.En el mapade

la figura 8.4 no presentamoslasparcelasquecorrespondena un mismopropietarioya que,

en la mayoríade los casos,secorrespondencon los polígonoscartografiados,aunque,silo

deseamos,podemosobservarlasen la figura 8.12.

En la zonasonnumerosaslasgrandespropiedadespertenecientesaparticulares,como

podemosobservarenla figura8.4. EnSanFernandoaúnsemantienenalgunasgrandesfincas

en manosde particulares(enLa Granja,en el Sotode Aldoveay en Daralcalde),queno se

hanconvertidoen sociedadesmercantilescomosusvecinas(Sotoy Castillode Aldovea).En

Rivas-Vaciamadridtambiénaparecenpropiedadesconestascaracterísticasal sury estedelas

urbanizacionesen torno a Covibar-PabloIglesiasy CasaEulogio, a orillas del Manzanares.

LasCoronas,en el oestede Puentede Arganda,y el nortede El Porcal, todo ello unasola
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parcela,tambiénespropiedadde un particular,aunqueseencuentraocupadapor graverasy

lagunas(oficialmentepor cultivos en regadío,queen realidadsólo semantienenen el borde

norte).Estehechonos indicaque las firmasde extracciónminerano siempreadquierenlos

terrenosqueexplotan,sino quealquilanlos derechossobrela extracciónde áridos.

Es en San Martin en donde aparecenlas mayores propiedadesen manos de

particulares,en muchoscasostambiénde carácternobiliario. En los coscojaresdel estedel

municipiopodemosverestaspropiedades,comoPajareso El Pingarrón,interrumpidaspor

unagranpropiedadpertenecientea una inmobiliaria. El suroestedel municipio lo ocupaen

su totalidadla fincade Gózquezde Arriba, queenglobaa los montesconsorciadosdel norte

y de la quesehadesagregadoel polígonodedesguacesde cochesAIMAYR. Comopodemos

observar,estasgrandespropiedadesno tieneninconvenientesenvendersueloparaactividades

urbanas.El nortede Gózquezde Abajo tambiénpertenecea un particular,al igual queLa

Boyeriza,en lasorillas del Jarama.

Podemossuponerqueestasparcelassecorrespondenconespaciosquemantienenlas

característicasde ocupacióndel suelo tradicionales(a excepciónde las transformadasen

graveras)y que los procesosambientalesgiran en torno a las actividadesagrícolas.La

suposición,quemástardecomprobaremos,sebasaen el hechode quenumerosasgrandes

fincas de la zona hanpasadoa convertirseen sociedadesanónimasy, en consecuencia,se

suponeque llevana cabounaexhaustivaexplotaciónde los recursos,en muchoscasoscon

la instalaciónde graverasen suspropiedades,en contraposicióna estasfincas consideradas

comotradicionales.

GóMEZ MENDOZA (1977) esgrimeunaserie de razonesparaestaconversiónen

sociedadesmercantiles:beneficiosy exencionesfiscales,posibilidadde realizartransmisiones

sin desmembrarla propiedady el de la capitalizacióndela explotacióny la dedicaciónaotras

actividades.En la zonatenemosnumerososcasosy muy significativos.

Comenzandopor San Fernandopodemosver este procesoen las fincas Soto de

Aldovea(Sotode Aldovea,S.A.) y CastillodeAldovea(CastillodeCisnerosS.A.) propiedad

ambasde la mismafamilia, y en el estede estemunicipio.

Si, aparentemente,Soto de Aldovea ha permanecidocomo una finca tradicional el

análisisdel catastrono nos indicalo mismoparalas parcelasregidaspor la EmpresaCastillo

de CisnerosS.A. Estaposeedos parcelasde másde 25 has.,una englobandoal propio

castilloy otra en la riberadel Jarama.La primeraseencuentradeclaradacomocultivadacon
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cerealy la segundacomoun pradoen el registro catastral,aunqueen la realidadbastante

alteradopor la ubicaciónen el mismo de unagravera.Se tratade unamuestrade comolas

sociedadesagropecuariassehandedicadoa otrasactividadesy cómohansido un importante

motor del cambioen la zona.

El mismo ejemplolo tenemosen Velilla conla sociedadAgropecuariaVelilla, con

parcelasdedicadastantoa los cultivos en secanocomoa la extracciónde áridos.

En Rivas-Vaciamadridel Piul se encuentradividido en dos propiedades(Hacienda

Torrebermeja,S.A. y HaciendaEl Piul, S.A., aunqueconunagestióncomún),que, aunque

conunadedicaciónagrariaintensivaen la actualidad,ya comentamosla ofertade comprade

la fincapor partede unamultinacionalde la extracciónde áridos.

Dentrodeestegrupodesociedadesagropecuariasesparadigmáticala fincapropiedad

de la empresa Autocampo, S.A. que ocupa una importante zona del término de

Rivas-Vaciamadridal oestede El Piul. Ya hemoscomentadoanteriormentesu trayectoria

empresarialquepodemosaquísintetizar:a finalesde los sesentase instalaen susterrenosel

vertederode Madrid y al mismotiempola sociedadexplotalo queactualmentees la laguna

de El Campillo; en la décadade los ochentarotura zonasde matorral parasecanoy pone

parcelasen regadío,quedespuésabandonará;finalmentevendeunapartede su inmensa

propiedadparala construcciónde la promociónMadrid Este. Comopodemosver setratade

unasociedadquehallevado acabounaintensaactividadtransformadoradel territorio, tanto

con la intensificaciónde los cultivos, comoconel alquilerdel sueloparavertedero,con la

extracciónde áridoso conla ventade terrenosparala construcción.Es un buenejemplode

cómo la transformacióndel territorio depende, en gran medida y en estas grandes

propiedades,de la gestióndel sueloquehacensuspropietarios.

Otro ejemplo de creaciónde sociedadesmercantilesa partir de las grandesfincas

tradicionales,lo tenemosen la empresaExplotaciónAgrícola Gózquezde Abajo, aunque

aquí,comosunombreindica, selimita a actividadesagrícolas.

Muy reveladorestambiénel análisisde lasparcelasde másde 25 has,propiedadde

empresasinmobiliarias,la mayoríaconterrenosen lugaresquemásrecuerdanla especulación

inmobiliariade los setentay ochentaque la situaciónactual.

En el límite nortede SanFernandonos encontramosconlasparcelasde la empresa

QuintanadelJarama,junto a la urbanizaciónde ParacuellosLosBerrocalesy conunarelativa

buenacomunicaciónconMadrid. Coto Baezuela,unaexplotacióncerealistaen los márgenes

de la carreterade Loechesen el estedeSanFemando,tambiénperteneceaunainmobiliaria,
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PrediosRústicosy Urbanos,S.A., seguramentecon la intenciónde imitar, en secano,la

urbanizacióninstaladaen el surdel Henaressobreregadíos.

Rivas-Vaciamadridtambién tiene entre los propietarios de sus terrenosa dos

inmobiliarias.Las dos se encuentranen el límite exactoentre los términosde Madrid y

Rivas-Vaciamadrid,la primeraal nortede la urbanizaciónCovibar-PabloIglesias,y al borde

de la carreteradeVicálvaro,y la segundaen los cerrosqueseasomana lospradosganaderos

del Manzanares,con el sugestivonombre de El Soto de Rivas, S.A. No sabemoslas

expectativasde estepromotorantela calificaciónde susparcelascomozonade explotación

ordenadade los recursosnaturalesdentro del Parque Regionaly la instalación de los

chabolistasde la CañadaRealy la incineradorade Valdemingómez.

Más clara aún, si cabe, aparecela situación de las propiedadesde empresas

inmobiliarias en San Martín de la Vega. Prácticamentela totalidadde los coscojaresde

Vallequillasy El Pingarrónpertenecena la empresaVallequillasS.A.. Desconocemossi se

pretendíaurbanizartodo esteespacioa partir de lasurbanizacionesconstruidasen el borde

estede estagranpropiedad.

Más modestosen suspretensionesparecíanser los promotoresde la urbanización

Valdecorzas,condos parcelasde 140 has.en total en el suroestede Arganda.

La búsquedade posicionesdominanteso con vegetación natural pareceser la

característicadela ubicaciónde todasestaspropiedades,comopodemosapreciarunavezmás

en lasparcelaspropiedadde unaconstructoraen losbordesdel páramode Arganday conla

DehesadeValtierracomoreclamoecológico.

El actual planeamientohacebastantedifícil la edificaciónen muchasde estasáreas,

perosída una ideade la funciónquesepretendíapara los espaciosnaturalesde estazonaen

la décadade los ochenta.

Ya hemoscomentadocómola extracciónde áridos puedeestaren manostanto de

empresasagropecuariascomo de particulares, aunque también tenemosejemplos de

sociedadesmercantilesdedicadasa la extraccióny elaboraciónde materialesde construcción

y de sociedadesde transportede mercancías,asociadasa lasprimeras.

El ejemplomásclaroesYesocentroS.A., en SanMartín de la Vega,empresaqueha

transformadoel extremosuroestede estemunicipio.

Asland S.A. espropietariadel surde El Porcal, con parcelasya transformadasen

graverasy otrasen expectativade serexplotadas.
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Otras empresasde extracciónde áridosde la zonasonPionerConcreteHispania,en

Velilla o Aridos Román,tambiénen El Porcal.

Aunque las principales concentracionesde graverasestán en manosde grandes

empresasdel sectory de explotacionesagropecuarias,tambiénsonnumerosaslas pequeñas

explotacionesen parcelasmenoresde 25 has.,queno aparecenen estemapa queestamos

comentando.

Comosepuedeverel análisisde la propiedaddel suelosirve porsísóloparaexplicar

muchosde los procesosquecartografiaremosy cuantificaremosa continuación,pero aún

debemosdescribirotrosagentestransformadoresdel territorio.

8.2.3 Las infraestructurasdeconexión

Ya hemosdescritoen el capítuloanteriorla redde comunicacionesparacadaestado,

por lo que ahora vamos a analizar esta red de una forma dinámica, como muestra la

composiciónespacio-temporalde la figura 8.5. y que,recordemos,seha realizadomediante

unacomposicióncoloreadaen el ordenadora partirde los diferentesestadosy asignandoun

código a cadavía.

Al igual quehemoshechoconla propiedaddel sueloa partirde estemapapodemos

establecerlas víasquea priori creemosque hansido relevantesen la transformacióndel

territorio.

La industrializacióndel áreaapartir delas carreterasradialesparecequeesevidente,

por lo queestetipo de carreterashabránde tenerun tratopreferencial,al igual quelas líneas

de ferrocarril. A esterespectoesclaveel análisisde estasvíasy sustransformaciones:

a) El trazadooriginal de la N-lI paraleloa la vía del trenen SanFernandoy surelación

conla instalaciónde polígonosindustrialesen esteespacio.

b) La construcción de la variante de Torrejón de Ardoz sobre esta carreteray la

posibilidadde ampliaciónde los polígonosindustrialesde SanFernando.

c) La relaciónentreel trazadode la N-III y la industrializaciónde Arganda.

d) La conversiónde estavía a autovíahastael Puentede Arganday su relacióncon la

expansiónde las urbanizacionesde Rivas.
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El análisisde estoscasosenrelacióncon la ocupacióndel suelopermitiráestablecer

pautasparael futuro, aplicablesa la entradaen funcionamientode la autovíade Levanteen

Argandao la futura M-50 en SanFemando.

Estamismahipótesistambiénesaplicablea las carreterassecundariasy locales,con

unapresumibleimportanciaenla transformacióndelos espacioscircundantesalascarreteras

queunenlos distintosnúcleosurbanos.

Porúltimo,creemosqueesútil analizarlos crucesentrelasprincipalescarreterasbajo

la hipótesisde seragentesen la transformacióndel territorio, como ya analizóWAGNER

(1964) en EstadosUnidos en la décadade los sesenta.

En definitiva, pensamosquela evolucióndela redviariatieneunagranincidenciaen

la transformacióndel paisaje(OTEROPASTORy MONZÓN DE CÁCERES,1993).

8.2.4 El planeamiento

En la figura 8.6 aparecela superficie calificadacomo suelourbanoo urbanizable

desdeel PlandeOrdenacióndel AreaMetropolitanade Madridde 1963hastael planeamiento

vigente en 1992. El mapa, por tanto, refleja todo el suelo calificado como urbano o

urbanizableen un momentodeterminadoy consideramosqueesmuy ilustrativo acercade las

diferentesdemandasqueha sufridoesteespacioparasuconversiónen un árearesidenciale

industrial.

El mapaseha elaboradoseleccionandolas áreasurbanasy urbanizablesde todaslas

coberturasde planeamientoy superponiéndolas.

Estemaparefleja claramentela funciónresidencialdadapor el planeamientoparael

territorio, no debiendoolvidar que, aunquemuchasde estascalificacionesno llegaron a

plasmarseen la realidad(recordemosla no aprobaciónpor COPLACO del primerplan de

Rivas-Vaciamadrid),si han creadounas expectativasde una enorme influencia en las

dinámicasindustrialesy residencialesactuales.En estesentidomuchasde las realizaciones

actualesseexplicandebidoa la calificación de sueloen un momentodeterminado,como

podemosver analizandolos diferentesmunicipiosdenortea sur.

San Femandode Henaresaparececlaramentedividido en tres sectoressegúnel

planeamiento.El primero de ellos, el inicio del Corredordel Henares,presentaunaclara

función industrial. La calificación de suelo al oestedel término de Torrejón de Ardoz,

municipio queseindustrializóantesqueSanFemando,ha dejadounaimportantesuperficie

de terrenolibre entreestelímite y el municipio de Madrid.
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En esta zona ahora se ubica el centro comercial PRYCA y un parque acuático (dos

actividades que buscan parcelas de extensa superficie y buenas comunicaciones).

Presumiblementeel rellenoindustrialcontinuaráenesadirección,relegandoporel momento

el suelocalificadoal surde la líneadel ferrocarril Madrid-Zaragozay el situadoal nortede

la autovíade Aragón.

La siguienteunidaden SanFemandoes el propiocascourbano,condicionadopor su

situaciónexcéntricaconrespectoasu términomunicipal y adosadoaCoslada(sonfrecuentes

las manifestacionesde losalcaldesde estemunicipio paraunafusiónentrelos dos)y el río

Jaramaal este.La localizacióndel cascourbanocreaunode los principalesproblemasdel

municipioconrespectoasu desarrollourbanocomoessu falta decomunicacionesadecuadas

conMadrid.

El restodel municipioaparececomosuelorústicoaunqueexisteotra zonaurbanano

calificada con un fuerte dinamismo, como son las instalacionesindustrialesdel Soto de

Aldovea,en la carreteraTorrejón-Loeches,unidaa las urbanizacionesen el regadíode la

zona.
El término municipal de Mejorada del Campo, en parte debido a su limitada

superficie, aparecetotalmenteocupadopor actividadesresidencialese industriales.A la

expansióndel antiguocascourbanosele uneenel sur la instalaciónola calificacióndel suelo

parapolígonosindustriales,formándoseun continuoconel cascourbanode Velilla, separado

por lasurbanizacionesfuerade ordenaciónde HuertosFamiliaresy La Rayade Velilla. El

estedel términode Mejoradaapareceocupadopor la urbanizaciónde Valdecelada,fuera de

ordenaciónen el planeamiento.

El planeamientode los añossetentadel municipiode Rivas-Vaciamadridsorprendía

por la gran superficie que calificaba como urbana, generandoesta calificación unas

expectativasque han determinadoque se sigan las pautas marcadaspor este primer

planeamiento,aunquede una forma másatenuada.

LasurbanizacionesdeRivashanocupadola zonaentrelos limites de los términosde

Madrid y Rivas-Vaciamadrid,dejandoal nortey el esteunosespaciosquefueroncalificados

como urbanosy con grandesexpectativasde ser urbanizadosen la actualidad,ante el

crecimientoqueexperimentael municipio. La gran superficie calificadacomoindustrial a

ambosladosde la N-III no seha llegadoa ocupar,aunquesí seha iniciadoel procesocon

las actuacionesde SEPES,en el polígonode SantaAna.
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En cuantoa la calificacióndel sur de la fincade Autocampocomoárearesidencial,

aunque no llegó a edificarse en su momento, sí lo ha hecho posteriormente,con la

construcciónde la urbanizaciónMadrid Este.Debemosde recordarque en esta finca se

encontrabael vertederodeMadrid, lo queen principio presuponemosqueno haciaatractiva

la zonaparausosresidenciales.

La situaciónde Argandasemanifestabamásclara desdelos primerosplaneamientos

municipales,siguiendoen gran medidahechosconsumados.La localizaciónespontáneade

industriasa ambosladosde la N-III fue apoyadapor la calificaciónde todala zonadesdeel

cascourbanohastalos regadíosdel estecomo árearesidencialy, sobretodo, industrial. Si

en el resto del territorio el relleno de los intersticios no ha seguidounaslíneas nítidas

marcadaspor el planeamiento,en el casode Argandasí lo ha hechoantela ofertade suelo

realizadapor los diferentesplanes,excesivaen su momento. Actualmenteeste relleno

industrial continúay pareceque pronto se ocuparátotalmenteel suelo calificado como

industrial.

En cuantoa SanMartínde la Vegaaexcepcióndel tantasvecescomentadospolígono

de AIMAYR, el cascourbano seconformacomoun espacioresidencialconunadinámica

menorqueel restodel territorio debidoa suposiciónconrespectoa Madrid.

8.3 Procesosde cambio ambiental

Hastaahoracuandonos hemosreferidoa la ocupacióndel suelo lo hemoshechode

una forma estática, describiendolas diferentesversionesque hemosanalizado, aunque

inevitablementehemosintroducidola ideade procesoal compararlos diferentesestados.

A partir de estemomentola mayoríatantodelos mapascomodelas estadísticasserán

dinámicos,analizandolos cambiosy su naturaleza,no sólo mediantela comparaciónentre

dos situaciones, sino como un continuo espacio-temporal,aunque éste se encuentre

condicionadoa los cuatrocortestemporalesquehemosrealizado.

Aunque la palabracambio lleva implícita la idea de proceso(no olvidemosque

percibimosel tiempopor los cambios)en nuestrolenguajela asociamosa la sustituciónde

unasituaciónpor otra,dejandola acepciónde procesoa unaconcatenaciónde cambios.Por

eso este epígrafe se llama procesosde cambio, ya que analizamoslos procesosde

transformaciónterritorial apartirde los cambiosentredossituacionesconcretas.Estemétodo

tienenumerosasdesventajasya queperdemosen el caminodiversostipos de cambiosqueno

podremosvolver a recuperar.Así si un polígonoapareceal final del procesocomolagunas
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artificialesy al inicio comoregadíohemosde suponerqueunasituaciónintermediaha sido

la degraveras,perotambiénun áreaurbanaha podidoserdespuésdeestarcultivadaun erial,

sin olvidar los procesosqueaparecenconla mismaocupaciónen los dosestadosy quehan

podido sufrir variacionesintermedias.La ideade llegara realizarun controlexhaustivode

todos los cambiosdeun territorio senosantoja,comoel cartógrafode Borgesquepretendía

hacerun mapaa escalarealde nuestroplaneta,unaquimeraquese quedalimitadaa nuestra

incapacidadde estudiarlos procesosen su totalidad.

El análisisdeprocesos,o el estudiocontinuode cambiospareados,seha llevado a

cabosiguiendoel métodode composiciónespacio-temporalquedesarrollamosen la primera

parte, y quehemosexplicadoen el capItulo 5. El resultadoapareceen la figura 8.7 conel

título de procesosambientales,queaconsejamosseguirde una forma desagregadaen los

anexos al final de este capítulo, donde presentamosun mapa para las categoríasmás

importantespresentadasen la carteladel mapageneral.

Estemapasirve, enun principio, paraubicarlaszonasquehansufridoalgúncambio

en el período 1956-1992.Recordemosque la leyendanos cuentala historia de todos los

polígonosquehansufrido algúncambioen el período,sin teneren cuentala fechade esa

transformación.Por el momentonosencontramosincapacitadospararepresentaren un mapa

en papel estainformaciónadicional,aunqueno ocurre lo mismoen un soporteinformático.

Ademáspodemoscuantificaresasdinámicasdecambio,comomuestrael cuadro8.2.

De los 81 diferentes tipos de procesosambientalesque hemosdetectadoen este cuadro

solamenteaparecenaquellosque tienen una extensiónsuperficialmayor a 25 has., que

consideramoslos másrelevantes.Entre los cambiosque se han quedadofuerapodemos

encontraralgunosanecdóticoscomolos espaciosquepresentabanunaocupacióndiferenteen

cadafecha analizadacomo, por ejemplo,vegetaciónnatural (1956),regadío(1983),secano
(1990),urbano(1992).

La estadísticade procesosambientalesconsideramosqueesmuchomáscompletay

siginificativa que una matriz de cambios,ya que en ésta solamentepodemosreflejar la

entradainicial y final decadacategoría.Estaestadísticaparecela másadecuadaen estetipo

de estudiosantela incapacidadde realizarunamatriz únicaen la queaparezcanlos cambios

paralos cuatroestadosanalizados.

El primerdato interesanteesqueel 35,21% del territorio ha sufrido algúntipo de

cambio desde1956. En principio pareceque se correspondecon un áreade un relativo

dinamismo,si tenemosen cuentaquetrabajamoscon un períodode 36 años.
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SUPERFICIE PROCESOS AMBIENTALES 1956-1992 (HAS.)

SIN CAMBIO:
SECANO/URBANO:
SECANO/MATORRALES:
MATORRALES/PINARES:
MATORRALES/ROTURA. FORESTALES/MATORRALES:
SECANO/GRAVERAS:

SECANO/VERTEDEROS Y ERIALES:
MATORRALES/SECANO:
VEGETACION NATURAL/REGADíO:
VEGETACION NATURAL/GRAVERAS:
SECANO/ERIALES/URBANO:
SECANO/REGADíO:
REGAD IO/G RAVERAS:
REGADíO/SECANO:
REGADIO/G RAVERAS/LAGUNAS:

SECANO/REGADlO/SECANO:
VEGETACION NATURAL/VERTEDEROS:
REGADlO/VERTEDEROS/ERIALES:
REGADIO/VEGETACION NATURAL:
VEGETACION NATURAL/URBANO:
MATORRALES/VERTEDEROS/AREAS EROSIONADAS:
MATORRALES/SECANO/URBANO:
SECANO/MATORRALES/SECANO:
ERIALES/URBANO:
SECANO/REGADíO/ERIALES:
SECANO/GRAVERAS/LAGUNAS:
MATORRALES/GRAVERAS/VERTEDEROS:
VEGETACION NATURAL/REGADíO/SECANO:
VEGETACION NATURAL/GRAVERAS/LAGUNAS:
VEGETACION NATURAL/REGADíO/SECANO/URBANO:
OTROS CAMBIOS:
TOTAL:

20.970,38(64,79%>
1.559,52
1.364,85
1.243,32

828,63
770,58
764,24
515,24
369,75
353,05
346,54
344,03
286,85
277,00
275,83
233,33
212,18
176,05
172,57
158,74
145,18
83,58
74,81
58,13
43,56
41,96

40,59
38,91
35,83
34,26

449,58
32.365,00

CUADRO 8.2
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Parael período1956-1985CASTRORíOSy GARCÍA-ABAD (1993)y un municipio

del páramomadrileño(Brea de Tajo) los cambiosbajan al 18,7%, lejos de los valoresde

nuestraáreametropolitana.OTEROPASTOR(1993)realizaun estudiosimilar paratodala

Comunidad de Madrid utilizando dos mapas de ocupación del suelo elaboradospor

COPLACO(1977)y otro de usosy aprovechamientosde 1982conun resultadodeun 52,6%

de superficieque ha cambiadode uso, aunquehemosde teneren cuentaquese trata de un

momentode máximocambioen la zonay las fuentesno son homogéneas.

Deeste35% deterritorio queha cambiadode ocupacióndel sueloparanuestrazona,

el tipo quemayorextensiónocupaes el de secanoa urbano con 1.560 has. (4,8%), dando

cuentadel carácterde Madrid comoregiónmetropolitana.

Le sigueen importancia(4,2%)secanoa matorrales,queincideenel mismosentido

de abandonode espaciosproductivosen el entornode las grandesciudades.Sin embargo,

tenemosun cambioqueocupa74 has.,contradictorioconeste,comosonlasáreasde secano

en 1956quefueronabandonadasposteriormentey vueltasa roturarnuevamente.Se tratade

zonasen dondeespatenteel frentede tensiónentrela vegetaciónnaturaly los cultivos,que

ya hemosdescritoanteriormente,y que poneunavez másde manifiestola heterogeneidad

de los procesosy sus fuertesdiferenciasespaciales.Al mismo tiempoestetipo de procesos

abogapor la necesidadde estudiardiversoscortestemporalesya queen un análisisentredos

fechasestetipo de cambiossehubieraperdido.

A continuacióntenemoslas áreasde matorralesrepobladasconpinares(1.243has.)

o aquellasen las quela plantaciónno tuvo éxito y el matorralvolvió acolonizarla zona(828

has.).

Lossiguientesprocesosenrelacióna susuperficiesonaúnmássignificativos:secano

a graverasy secanoa vertederosy eriales.
Los procesosde cambiopresentadosen el cuadro8.2 entre1956 y 1992 sepueden

agruparde la siguientemanera:

a) Instalaciónde áreasresidencialese industriales:

- Ocupandocultivos en secano.En muchoscasosantesde serurbanizadoséstospasan

por unaetapade erialesal abandonarsesuuso agrícola.

- Sustituyendoa cultivos en regadíode la vega.

- Ocupandomatorrales,algunasvecespuestosen cultivo anteriormente.
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b) Creación de eriales o zonas de escombrerasasociadasa áreas industriales y

residenciales:

- Ocupandoanterioresmatorrales.

- Sustituyendoa regadíosen lasproximidadesde áreasurbanas.

- Antiguos secanosconvertidosen regadíoy que actualmentese encuentranen

expectativade serurbanizados.

c) Instalaciónde graverasy canteras:

- Ocupandosecanos.

- Sustituyendoa formacionesde riberano arbóreas.

- Ocupandoparcelasde cultivosherbáceosen regadío.

- Conversiónposteriorde las graverasenlagunas,generalmenteenáreasde regadío.

d) Apariciónde áreaserosionadasasociadasa actividadeshumanas.

e) Expansióndel cultivo:

- Puestaen regadíode zonasanteriormenteocupadaspor sotos.

- Roturaciónde matorralesy puestaen cultivo en secano.

- Roturacionesde matorral en áreasde tensiónentre la vegetaciónnatural y los

cultivos.

O Pérdidade regadíoenáreasdesfavorecidas:
- Puestaen regadíode formatemporalde tierrasanteriormentecultivadasen secano.

- Antiguosregadíosquehanpasadoa secano.

g) Repoblacionesforestalessobreantiguosmatorrales.En muchoscasoslos matorrales

recolonizanestasáreas.

h) Procesosde “matorralización”:

- Cultivos herbáceosen secanoabandonadose invadidospor la vegetaciónnatural.

- Antiguasáreasde regadíoabandonadasy colonizadaspor formacionesno arbóreas

de ribera.
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La figura 8.8 muestralos tipos de ocupacióndinámicos,los regresivosy los neutros

parael período1956-1992.

Los tipos de ocupaciónmás dinámicosse correspondencasi en exclusiva con los

consideradoscomourbanos.Las áreasresidencialesexperimentanunavariaciónpositivade

1.142 has. en este período, seguidasde las áreas industriales con 1.140 has. y las

infraestructurasde conexióncon90 hectáreas.Perodentrode estostipos consideradoscomo

urbanoslos incrementosmás espectaculareslos tenemosen las graverascon 1.500has. de

variaciónpositiva (junto con400has. de nuevaslagunasartificiales) y en las escombrerasy

eriales,con 1.234 nuevashectáreasocupadaspor estacategoría.

Los cultivos son los grandesperdedoresen las transformacionesdel periodo. Los

cultivos herbáceosen secanopierden3.300has.de susuperficieen 1956. Más dramáticaes

la pérdidade cultivos permanentescon531 has.menosde olivares,244de viñedos(la mitad

de la superficiede 1956) o las 460 has, menosde estoscultivos en mosaico.Los cultivos

herbáceosen regadíosemantienenen el conjuntodel períodoconunapérdidade 727 has.,

aunqueno ocurre lo mismo con los frutalesen regadío,quede las 150 has. de 1956 se

pierden128.

Los bosquesnaturalesse mantienensin variacionesen el casode los encinareso con

escasosaumentos (22 has.) en los bosquesde ribera que fueron consideradoscomo

formacionesde riberano arbóreasen 1956. No es el casode los pinaresconla plantaciónde

estaespecieen 1.370 has.ocupadasanteriormentepor matorrales.

Los matorralespierden en el conjunto del períodosuperficie, debido tanto a las

roturacionesforestalescomo a la puestaen cultivo de muchosde estos espacios. Los

coscojarespierden150 has,y los matorrales985. Los pastizalesgananterrenoen el periodo,

74 has., ocupandoantiguos cultivos en secano.Los sotosno arboladostambién sufren

importantespérdidas,con 596has. menosqueen 1956.

Comosepuedever asistimosa unclaropredominode lascategoríasurbanassobrela

vegetaciónnaturaly, muy especialmente,sobrelos cultivos herbáceosen secano.

Estosdatossonmuy similaresal restodeestudiosquesehanrealizadosobreprocesos

decambioambiental,aunquehayqueachacara estetipo de trabajos(incluido ésteen el que

nos encontramos)la predilección por el análisis de áreasque sepresuponendinámicasa

priori, abandonandolas queseconsideranpoco atractivas.Quizásla explicacióndepor qué

cambianlos lugaressepuedadesentrañarenlasáreasqueno presentanun acusadodinamismo

convirtiendo la cuestiónen por quéno cambianlos lugares.
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Aún asíesdiffcil comparardiversosestudiosantela diferenteescalade trabajo, los

métodos o la taxonomíadivergentey ante la falta de datos tanto estadísticoscomo

cartográficosa escalasno locales.

Los espaciosde mayortratamientoen los análisisde cambioespacialen la literatura

españolason las áreasde montaña, desarrolladosen una época en la que se unió el

descubrimientodetécnicascomola fotografíaaéreay el desarrollode unacienciadelpaisaje.

De estosestudiossededucela pérdidageneralizadade espacioscultivadosdesdela década

de los cincuentahastala actualidad.LASANTA MARTíNEZ et al. (1989) enumeranlos

resultadosdediferentesestudiossobreestetemaindicandoquela CabreraLeonesaperdióel

40% de las tierrascultivadas;la mitad del espacioagrícolaen los vallesasturianos;el 71%

en el Pirineo central;el 89% en la vertientesur de la Sierrade Ayllón o el 30% en las

montañasandaluzas.En el propio ámbito de estudiode estetrabajo(el SistemaIbérico) la

pérdidaha sidodel 98% del áreahistóricamentecultivada.

DÍAZ MUÑOZ (1984) planteael procesode matorralizacióncomoproductode la

emigraciónquetransformalosusostradicionalesy propiciala regeneraciónde la vegetación

natural. LASANTA MARTÍNEZ (1989) señala la gran importancia de los factores

ambientalesen la evoluciónde la ocupacióndel suelo.

Esteabandonode tierraslabradasviene acompañadode un procesode renovación

ambientalcon la recolonizaciónde esosespaciospor la vegetaciónnatural. En un estudio

sobrela SierraNorte sevillana(JUNTA DE ANDALUCÍA-CASA DE VELÁZQUEZ, 1986)

la “matorralización”, entendidacomo un procesode marginaciónanteel abandonode la

actividadhumana,se nutrede los antiguospastosy de las dehesascon pastos.Aún asíse

produceun incrementodel espaciocultivadoy, característicacomúna la mayoríadelas áreas

analizadas,de las áreasboscosasa partir de las repoblacionesde coníferasy eucaliptus.

En la BajaExtremadura(PÉREZDÍAZ, 1989)en lasúltimasdécadasseha reducido

en un 57% la superficiecultivadade cereal,manteniéndoseel olivar ya quese tratade un

cultivo no susceptiblede serampliadoo reducidodeforma fácil y el regadíoseha expandido.

El restode territorios analizadossegúnunametodologíay un acotamientotemporal

similar a la empleadaen estetrabajoserefierenaespaciosconuna fuerteinfluenciaurbana.

COMAS Y NUNES (1990) estudianun árearepresentativade las áreascosteras

mediterráneascomoes la CostaBravade 1956a 1985. Del 41 % de espacioscultivadosen

la primera fecha se pasa al 29% en la segundacon un incremento del 11 % en las
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urbanizacionesde nueva creación,permaneciendocasi invariable las zonasocupadaspor

vegetaciónnatural.

EncuantoalosespaciosperiurbanosCAPARRóSLORENZOetal. (1989)determinan

los procesosqueafectana estosespaciosa partir del análisisde la vega de Granadaen el

período1957- 1987. Estosprocesosseresumenenun aumentode la superficieedificada,la

creaciónde nuevasáreasregadasjunto al abandonode otras, la repoblacióncon coníferas

sobrematorralesy eriales,la talade olivaresjunto a la roturacióndevegetaciónnaturalpara

la plantaciónde cultivos leñososy la proliferaciónde canteras.

Parala Comunidadde Madrid el ya señaladoestudiode OTERO PASTOR(1993)

señalaprocesosgeneralescomunesa nuestraáreade estudio:abandonode cultivos ensecano

y colonizacióndelmatorral,roturacionesde formacionesderiberaparasupuestaen regadío

y asentamientode áreasurbanassobrecultivos en secano.

A unaescalaregionalDEANE et al. (1987)estudianlos cambiosen la ocupacióndel

sueloentre1947y 1980 en Inglaterray Gales.Losresultadosmuestranun incrementode la

superficiecultivada(del 28% al 35%), el abandonode pastizales,el incrementode las áreas

boscosas(especialmenteconíferas)y el desarrollode lasáreasurbanizadas.

Hastaaquíllega el análisisde los datosestadísticosde los procesosambientalesde

nuestrazonade 1956a 1992. A continuaciónanalizaremoslos mismosprocesosperoen su

versióncartográfica,comomuestrala figura 8.7 y los anexosquela desarrollanal final de

estecapítulo(tantolos cartográficosportipos deprocesoscomolos estadísticosquemuestran

la superficieafectadapor cadauno de ellos), que aconsejamosutilizar, especialmentelos

mapasdetalladosantela difícil lecturadel mapageneral.

En cuantoa los espaciosquehandevenidourbanosestosparecenclarosy hantenido

diferenteshistoriassegúnsu tipología. La mayoríade los núcleostradicionalesy las nuevas

realizacionessehanexpandidosobreloscultivos en secanoqueles circundaban,comopuede

serel casode Arganday suspolígonosindustriales.En muchosocasionesentreel cultivo y

la urbanizaciónha aparecidounatipologíaintermediacomosonloseriales,presentesen todos

los núcleosurbanospero con una incidencia especialen áreasque ofertaronmedianteel

planeamientosuelo urbanizabledesproporcionado(la zona entreMejoraday Velilla, las

urbanizacionesde Rivasy los polígonosde Arganda).Diferentestipologíasurbanassehan

instaladosobrelos regadíos,comolas industriasquesalpicanla vega,los “huertosde ocio”,
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la expansióndel núcleourbano de SanMartín de la Vega o instalacionesasociadasa las

actividadesurbanascomolas depuradorasy la construcciónde la autovíade Levante.

En general,los matorraleshansido rehuidospor la urbanizaciónal ubicarseestetipo

de ocupaciónen terrenosno aptosparala construcciónpor suscaracterísticastopográficas.

Aún asíalgunasurbanizacionesse han instaladosobre matorrales,como Valdecorzas,o

ensanchesde cascosurbanoscomoel de SanMartin de la Vegacon la urbanizaciónSanta

Elena,en terrenosmásbaratosqueel regadíodel estedel núcleo.

Al nortede la divisiónqueimponela autovíade Valenciaa nuestrazonaseubicanla

mayoría de los procesosque traenconsigo la creaciónde erialeso la implantaciónde

escombrerasy vertederos.Lossecanosabandonadosy convertidosenerialesseasocian,como

ya hemoscomentado,al descontroladocrecimientode la mayoríade los espaciosurbanoso

su muy ambiciosacalificación urbanística(urbanizacionesde Rivas, polígonosde Arganda,

Mejorada-Velilla, SanFernandode Henares,polígono AIMAYR, norte de la autovía de

Aragón),a la expansiónde lasgraveraso ala influenciade instalacionescomolos depósitos

de CAMPSAo el vertederodeValdemingómez.Loserialesy vertederosubicadossobreáreas

con vegetaciónnaturalaparecenen los bordesdel ferrocarrilMadrid-Zaragoza(ocupandoun

pastizal),alrededorde los primerosdepósitosde CAMPSA en la carreterade Loecheso en

lascercaníasde las urbanizacionesde Rivas. En San Martín de la vegatenemosvarias de

estasescombrerasen los márgenesdelJarama.Casi todala vegaaparecesalpicadaporeriales

sobreantiguoscultivosen regadío,comofruto de la actividadde las instalacionesextractivas

o de la expansiónurbana.

En cuantoa lasgraverasya hemosindicadosudesarrollosobreanteriorescultivos en

secano,regadíosy formacionesderibera.En el primercasonosencontramosconlas graveras

de Arganda, lasde Velilla, lasdel Manzanareso lascanterasde la carreterade Valenciaen

El Campillo,en Arganda.El ejemploparadigmáticode graverasocupandoantiguoscultivos

en regadíolo tenemosen El Porcal, al igual queen el meandrodel Jaramaen Velilla. Por

último lasgraverashanocupadoen suexpansiónformacionesde riberaa lo largodel curso

delos ríosJarama,Manzanaresy Henaresy sehan instaladosobrematorralesen lasterrazas

altasde sanMartin de la Vega. La conversiónde las graverasen lagunasartificialesseha

producidocon másintensidadsegúnla cercaníaal curso fluvial actual,comoen El Porcal,

la lagunade El Campillo o las lagunasde Velilla teniendo,por tanto, másincidenciasobre

áreascultivadasy formacionesde ribera quesobrecultivos en secano.
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Lastierrasquehansufridoalgúntipo detransformacióny queaparecenen 1992como

cultivosen secanohantenidodiversashistoriasambientales,algunasde ellascontrapuestas.

La roturaciónde matorralesparasu conversiónen secanosha tenido sumáximaincidencia

en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid,y más concretamenteen la finca de

Autocampo,aunquetenemosejemplospor todo el área.Ya hemoscomentadoel procesode

abandonode matorralesparasuposteriorroturación,comopodemosobservaren estamisma

finca, en GózquezdeArriba o en CasaEulogio. Se tratade un procesoasociadoa grandes

fincasy por lo tantosujeto a lasdecisionesde gestiónde suspropietarios.

Muchaszonasde regadíohanpasadode regadíoa secano,en generalsobreterrenos

desfavorablespara el primer sistema (como en el este de Gózquezde Arriba), por la

expansiónurbana(CasaEulogio) o antela falta de agua, comoocurre en el norte de la

confluenciadel Jaramaconel Henares.

Esteprocesovaunidoala puestaen regadíode antiguossecanosy suposteriorretorno

a cultivos en secano.En unoscasossetrata de unaexpansióndel regadíoen los límites de

los canalesde riego,comoen SanMartín de la Vegao en el margenizquierdodel Henares.

En otros casossetrata de puestaen regadíode zonasno aptasparaesteuso y asociadoa

fincas propiedadde sociedadesmercantiles,comoAutocampo.En algunoscasosel regadío

seinstalasobrematorraleso formacionesde riberay despuésseabandona,continuándoseel

cultivo pero en secano.Algunas vecesel cambio en el sistemade cultivo tiene éxito y

aparecenzonasregadasaparentementeestablessobresecanos,enrelaciónafincasgestionadas

por sociedadesmercantiles(al sur del ferrocarril Madrid-Zaragozao unaparcelaal estede

lasgraverasde Velilla); asociadoconpequeñasparcelasen zonasquepodríamosdenominar

de “huertos de ocio” pero con una escasaurbanización(como el Arroyo de Vilches) o

parcelasen los limites del regadíoquedisponende agua(en el margenderechodel Jarama

a su pasopor SanMartín de la Vega).

La puestaen regadíode tierrasseha llevadoacaboennumerosasocasionesroturando

sotos, con el ejemplo más llamativo en El Piul y con otros en La Boyeriza, el Soto de

Aldoveao el Manzanares.

En un proceso divergenteantiguas áreas en regadío han sido abandonadasy

recolonizadasporunaincipientevegetaciónderibera,comosepuedeapreciartantoenel Soto

comoen el Castillode Aldovea, seguramentemotivadopor el interésde los gestoresde estas

fincas por otrasactividadescomola extracciónde áridos.
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Por otro lado, numerosaszonas de cultivos en secano han sido abandonadas

recolonizandola vegetaciónnatural el área.En Mejoradala urbanizaciónValdecelada,así

comoel propiocrecimientodel núcleourbano,hapropiciadoel abandonodel secanoantelas

expectativasde urbanización, sin llegar a convertirseen escombrerasante el relativo

alejamientodel áreaconstruidaactual. Un procesosimilar ocurre en los límites de las

urbanizacionesde Rivas,con abandonodel cultivo o barbechoslargoso en los alrededores

de las urbanizacionesde El Pingarrón.En otroscasossetratadelabandonode la agricultura

antela ciertaconversiónen otro uso, comose puedever en los terrenospropiedadde la

empresaYesesaen el suroestede SanMartín de la Vega.

Ya hemoscomentadovariasvecescomolasrepoblacionesforestalesseasentaronsobre

matorraleso matorralesarboladosde La Marañosa,Gózquezde Arriba, la Dehesade

Arganda (también denominadocon el apropiadonombrede El Carrascal)o los Cerros

Concejilesde Arganda. En muchasocasionesla repoblaciónno tuvo éxito, colonizandola

vegetaciónnaturalel árearoturada.

Paraterminarconesteanálisistenemosquereferirnos,unavez más,a la instalación

delvertederode Madridenlos terrenosgestionadospor la empresaAutocampoy suposterior

conversiónen un áreaerosiondaantela remociónde tierrastrassuabandono.

Todosestosprocesospuedenser matizadosy explicadosde una forma másconcreta

si analizamosloscambiosa partirde los acotamientostemporalesde 1956-1983,1983-1990

y 1990-1992.

8.3.1 Procesosambientales1956-1983

Los procesosambientalesocurridos entre1956 y 1983 aparecencuantificadosen el

cuadro8.3.

El procesomásrelevanteesla repoblaciónde 1.000has, de matorralesy coscojares

con coníferas.

No dejade sercuriosoque la segundatipologíaen cuantoa la superficiede cambio

seala de cultivos en secanoa eriales,lo quedemuestraquesetratadeunaépocaen la que

sesustituyela funciónagrícolapor otra residenciale industrial.

A continuaciónaparecendosprocesoscontradictorios,comosonmatorrala secanoy

secanoa matorral,lo queincideunavez másen la diferentehistoriade los diversoslugares.
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SUPERFICIE PROCESOS AMBIENTALES 1956-1983 (HAS.)

CAMBIO:
MATORRALES/PINAR:
SECANO/ERIALES:
MATORRALES/SECANO:
SECANO/MATORRAL:
SECANO/INDUSTRIA:
SECANO/GRAVERAS Y LAGUNAS:
SECANO/REGADíO:
FORMACIONES DE RIBERA A OTROS TIPOS:
REGADIO/GRAVERAS Y LAGUNAS:
MATORRAL/ROTURACIONES FORESTALES:
SECANO/URBANO:
SECANO/URBANIZACIONES:
REGADíO/SECANO:
MATORRAL/GRAVERAS:
PASTIZALES/ERIALES Y GRAVERAS:

C. PERMANENTES A C. HERBA. EN SECANO:
MATORRAL/PASTIZALES:
CULTIVOS A FORMACIONES DE RIBERA:
MATORRALES/VERTEDEROS/AREAS EROSIONADAS:
REGADíO/ERIALES:
C. HERBA. EN SECANO/OLIVAR:
REGADíO/URBANIZACIONES:
REGADíO/INDUSTRIA:
MATORRAL/REGADíO:
FRUTALES EN REGADIO/C. HERBA. EN REGADíO:
PASTIZALES/REGADíO:
REGADíO/URBANO:
MATORRALES/URBANIZACIONES:
SECANO/PINARES:
OTROS CAMBIOS:
TOTAL:

22.497,00 <69,51 %)
1.053,08

923,70
867,33
798,89
681,59
662,49
574,26

554,75
434,33
402,48
345,98
264,59
201,06
182,00

168,00
167,10
146,33
137,85
115,48
91,61
91,35
90,57
85,66
82,27
81,92
54,22
41,56
39,59
33,18

494,00
32.365,00

CUADRO 8.3
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Es másimportanteel pasode cultivos en secanoa industria(680 has.)queel de

cultivosen secanoa áreasresidenciales(346 has.),queincideenel hechode quela zonafue

ocupadaanteriormentepor plantasindustrialesquepor áreasresidenciales.

Aún asíunade lascategoríasmásdinámicasenla épocasonlas graveras,queocupan

en la lista un sextopuestoen los cambioscon 662has.,si la ocupaciónanteriordel suelo

erancultivos en secano,y un noveno (434 has.), silos cultivos seencontrabanregados.

Tambiénhemosseñaladovariasvecesquelasgraverasseinstalaronprimerosobrelasterrazas

no regadasy despuésen la ribera de los ríos.

Estehechoenlazacon la pujanzadel regadíoen estaépocapor lo queno esextraño

que 574 has. seanpuestasen regadío, incluso algunaszonasocupadasanteriormentepor

matorrales(82 has.), generalmentefuera del perímetroirrigado por los canalesy acequias.

El auge del regadíotambién se refleja en la importante superficie roturadade sotosy

pastizalesparasu puestaen cultivo.

Es la épocade la instalaciónde urbanizacionesilegales(264 has.)sobrecultivos en

secanoo sobreregadíos(90 has.).

A continuaciónapareceotro procesocontrapuestoa unoanteriorcomoes el pasode

200has. de cultivosregadosa cultivos en secanoseguidopor las 182 has,de matorralesque

son sustituidospor canteraso las 168 has.quepasandepastizalesa graveras.

Un procesode cambiomuy significativo de estemomentoesel arranquede viñedos,

suabandonoo supasoa cultivos herbáceos,comolo demuestranlas 167 has.quepasande

unatipologíaa otra.

De esteperíodoesexclusivala tipología de sustituciónde matorralespor pastizales

(146has.) , siguiendola mismadinámicaquelas roturacionesde matorralparasupuestaen

cultivo.

El resto de los cambiossiguenla dinámicapresentadaparala totalidaddel período

analizado,comoloscultivosenregadíoabandonadosy colonizadospor la vegetaciónnatural,

la instalacióndel vertederodeAutocampoy suposteriorabandono,la conversiónderegadíos

a erialeso el arranquede frutalesen regadío.

Estosdatosestadísticossecompletanconel mapaquepresentala figura8.9 conla que

podemoscaracterizarlos procesosde esteperíodocon un análisisespacialde los mismos.
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En cuantoa lasáreasurbanizadas,

a) Pérdidade cultivosa favor de tipologíasurbanas:

- Sustitucióndecultivosherbáceosensecanoycultivospermanentespor la instalación

de plantas industrialesen Arganda, San Femando,el polígono AIMAYR y los

depósitosde CAMPSA o la avícolade la N-III en Arganda.

- Instalaciónde plantasindustrialesen lasvegasde Arganday Mejorada.

- Expansiónde losnúcleostradicionalesde Arganda,Mejoraday SanFernandosobre

susruedosocupadospor cultivos en secanoo en regadío,comoen SanMartin de

la Vega.

- Creación de nuevos núcleos urbanos sobre cultivos en secano, como las

urbanizacionesde Rivas.

- Instalación de urbanizacionesilegales sobre cultivos en secano (Valdecelada),

regadío(HuertosFamiliares)o matorrales(Valdecorzas).

b) Apariciónde erialesy escombrerasen lasproximidadesde las áreasurbanizadas:

- Formandounaoriaen lasáreasresidencialese industrialesseñaladasanteriormente

(en las urbanizacionesde Rivas,en construcciónal final del período,los polígonos

de Arganda,Mejorada-Velilla,el núcleourbanode SanFemando,polígonosdeSan

Femandoo instalacionesde CAMPSA).

En relacióna la instalaciónen el áreade canteras,

a) Ocupandolos secanosde las terrazasaltasde Arganday Velilla.

b) En los regadíosde El Porcaly Velilla de SanAntonio.

c) Sustituyendoa los matorralesde las terrazasaltasde SanMartñi de la Vega.

Losprocesosen relacióna lasáreasagrícolasen secanosepuedensistematizarde la

forma siguiente:
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a) Expansiónde los cultivos en secanosobrelos matorralesde las zonasquehemos

denominadode “tensión” entrelas dos ocupaciones,comoen la fincapropiedadde

Autocampoy en La Marañosa.

b) Pasodecultivos enregadíoa secanoen Gózquezde Abajoy en el áreasituadaentre

el Taramay los depósitosde CAMPSA, en Daralcalde.

c) Arranquede viñedosen Arganda.

En relacióna los cultivos en regadío,

a) Expansióndel regadíosobrelos glacisde SanMartín dela Vega, fueradelperímetro

irrigadopor el Canaldel Tarama,asícomoen el Arroyo de Vilches, la Sernao La

Granja. Riego por aspersión de parcelas en el área al sur del ferrocarril

Madrid-Zaragozay en la finca Autocampo,algunascon unaocupaciónanteriorde

matorral.

b) Roturaciónde sotosparasupuestaen cultivo comoen El Piul, en SanMartín de la

Vega, en El Soto de Aldoveay en la confluenciadel Henarescon el Tarama.

c) Arranquede frutalesen regadíode las huertasde SanFemandoy Velilla.

Los procesosrelacionadosconla vegetaciónnaturalson los siguientes:

a) Repoblacionesde coníferasde La Marañosa(sobrematorralesy algunossecanos)y

la Dehesade Arganda.En otraszonasseestárealizandola repoblacióna finalesdel

período,comoen zonasde La Marañosay en los CerrosConcejilesde Arganda.

b) Colonizacióndel matorralen Mejorada, anteel abandonodel cultivo en secanopor

la expansiónurbana,en los cerrosde Arganda,alrededorde lasurbanizacionesde El

Pingarróny en lasparcelaspropiedadde Yesesa,S.A.

c) Desbrocedel matorralen las laderasdelnortede La Marañosa,asociadoa la pujanza

ganaderadel área.

d) Colonizaciónde la vegetaciónnaturalde los sotoshúmedosdel áreade El Castillode

Aldovea.
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Por último, hay queseñalaruno de los procesosde mayor impactoambientalen el

área como es la instalación del vertedero de Madrid en la finca Autocampo, en

Rivas-Vaciamadrid,y suposteriorabandonoy remociónde tierras.

8.3.2 Procesosambientales1983-1990

El cambioquehaafectadoaunamayorsuperficieenel períodode 1983a 1990, como

muestrael cuadro8.4, ha sido la vueltaa secanode la mayorpartede las tierraspuestasen

regadíoen la etapaanterior(466has.).Sigueen importanciaa esteprocesoel abandonode

secanosy la recolonizaciónpor partedel matorral,concretamente389 has.

Losprocesosqueaparecena continuaciónen el cuadro8.4abundansobrelos iniciados

enel períodoanterior,comosonlas repoblacionesfallidas recolonizadasporel matorral(233

has.),loscultivosensecanoabandonadosy convertidoseneriales(224has.),los erialessobre

los quesehan instaladoáreasindustriales(210 has.), las repoblacionesde coníferas(167

has.), el pasode erialesa áreasresidenciales(142 has.), la trasformaciónde cultivos en

secanoa graveras(105has.)o el pasode cultivos en secanoa áreasresidenciales(100has.)

Otrosprocesosseencuadrandentro de unarupturacon tendenciasoriginadasen el

períodoanterior,comola colonizaciónde pastizalespor la vegetaciónnatural (119 has.)o

la vueltade regadíoa pastizales(85,16has.).

La construcciónde infraestructurasde conexióncontinúa, con 34 has. ganadasa

cultivos en secano.

Siguiendoconla explicaciónrealizadahastaaquípodemosagruparlosprocesosdeeste

períodoen unaseriede categoríasa partir del mapade la figura 8.10, comenzandopor la

construcciónde áreasurbanas:

a) Construcciónde áreasresidencialessobrecultivos en secanoo sobreerialesquehan

sustituidoaéstosenlas urbanizacionesdeRivas,Arganda,SanFernandoy, en menor

medida,en SanMartín de la Vega.

b) Instalaciónsobresecanoy erialesde plantasindustrialesen Mejorada,SanFernando

de Henareso Arganda.
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SUPERFICIE PROCESOS AMBIENTALES 1983-1990 (HAS.)

SIN CAMBIO:
REGADíO/SECANO:
SECANO/MATORRALES:
ROTURACONES FORESTALES/MATORRALES:
SECANO/ERIALES:
ERIALES/INDUSTRIA:
ROTURACIONES FORESTALES/PINAR:
ERIALES/URBANO:
PASTIZALES/MATORRALES:
SECANO/GRAVERAS:
SECANO/URBANO:
REGADíO/ERIALES:
MATORRALES/SECANO:
VIÑEDOS/O. HERBACEOS EN SECANO:
REGADíO/PASTIZALES:
REGADIO/GRAVERAS:
FORMA. DE RIBERA NO ARBOREAS/GRAVERAS:
SECANO/INDUSTRIA:
SECANO/REGADíO:
GRA VERAS/ERIALES:
REGADIO/GRAVERAS/LAGUNAS:

EN CONSTRUCCION/INDUSTRIA:
PINARES/MATORRALES:
SECANO/INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION:
FORMA. DE RIBERA NO ARBOREAS/REGADIO:
SECANO/PASTIZALES:
MATORRALES/VERTEDEROS:
MATORRALES/PINARES:
SECANO/MATORRALES:
PASTIZALES/GRAVERAS:
MATORRALES/GRAVERAS:
OTROS CAMBIOS:
TOTAL:

28.877,00
466,31
389,16
233,87
224,42
210,39
167,79
142,13
119,50
105,17
100,22
94,44
89,76
87,29
85,16
70,01
65,87
60,97

55,97
56,21
52,42
50,15
40,29
34,75
31,66
29,46
27,82
24,07
19,94
13,83
4,78

308,72
32.365,00

CUADRO 8.4

<89,22%)
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En esteperíodolos erialessiguenganandoterrenotantopor la expansiónde las áreas

urbanizadas(lasurbanizacionesdeRivaso enMejorada),comoanteel avancedelasgraveras

en El Porcal.Las graverasabandonadasfrente a los depósitosde CAMPSA en la carretera

a Loeches,en el este de Mejorada, aparecencartografiadasen estos momentoscomouna

escombrera.

Lasgraverascontinúansuexpansiónen esteperíodo,tantosobre secanosen Velilla

como sobre regadíos en El Porcal. La formación de lagunasartificiales es aún más

espectacular,sobretodoen El Porcal y en el meandrode Velilla.

En cuantoa los cultivos sepuedenestablecerlos siguientesprocesos:

a) Paso de secanoa regadíoen las zonas que utilizan uno u otro sistema según la

disponibilidaddeaguaenun añodeterminadocomoenla zonaVaciabotas-Daralcalde,

La Granja,en los glacis de SanMartín de la vega,la zonaal sur de lasgraverasde

El Porcalo el Sotode Aldovea. Estemismohechoocurreconlasparcelasregadaspor

aspersiónen la fincaEl Campillo, propiedadde Autocampo.Conrespectoa la puesta

enregadíode tierrasen secanoo el pasoderegadíoa secanohayquehacernotarque

el mapadeprocesossólorefleja la situaciónentredosfechas,cuandolo deseablesería

disponerdeun mapaparacadacampañaagrícola,por lo quealgunaszonasaparecen

cartografiadasconla mismatipologíaparalas fechas1956-1983y 1983-1990.

b) Aún en esta épocase continúanroturandosotospara su puestaen cultivo, como

podemosobservaren el margenizquierdodel Jarama,en la vegade SanMartín (la

zonaagrícolamáspujante)o en el Sotode Aldovea.

c) El viñedo que ocupa las terrazasaltas de Arganda se abandonadefinitivamente,

conservándosesólo algunasparcelasy aquellasen las quese encuentraasociadoa

olivos.

d) En El Pingarrón,La Marañosa,Autocampoy, mássignificativo, en Mejorada, se

roturan algunaszonasde matorralesparasu puestaen cultivo. En el último caso

seguramenteantela pérdidade expectativasporpartede los propietariosde quesus

parcelasseanurbanizadas.

En cuantoa la vegetaciónnatural los procesosson los siguientes:
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a) Repoblacionesde coniferasenlos CerrosConcejilesdeArganday, conunasuperficie

menor, en La Marañosa.En estasdos áreasnumerosaszonasaterrazadasvuelvena

sercolonizadaspor la vegetaciónnatural.

b) Continuacióndel procesode abandonode secanosen las parcelasde Yesesa,en La

Marañosa,alrededordelas urbanizacionesde El Pingarróny al nortede Autocampo.

c) Recolonizaciónpor los matorralesde las laderasde La Marañosa,dondeéstefue

desbrozado.

d) Los sotos-pastizalesdeEl SotodeAldovea,puestosenregadíoen el períodoanterior,

vuelvena su estadooriginal.

8.3.3 Procesosambientales1990-1992

Los procesosambientalesdel período1990-1992(cuadro8.5) son interesantespor un

doblemotivo. El primeroesqueal observarselos cambiosocurridoen dos añosno existen

lasinterferenciasquenosencontrábamosenlos períodosanteriores.En segundolugar,porque

nos indica la dinámicadel áreaen un futuro próximo, que seráde gran utilidad en la

realizaciónde la prospectivaambientaldel área.

Lanota máscaracterísticade los procesosde cambiopresentadosen el cuadro8.5 es

que solamentetres de éstos no se correspondena dinámicasconsideradascomourbanas

(cultivos en secanoa regadío,formacionesde ribera a regadíoy pastizalesa regadío).

De esta forma los procesosde este períodose puedencaracterizarde la siguiente

forma (siguiendoel mapade la figura 8.11):

a) Construcciónde áreasurbanastantoen lasurbanizacionesde Rivascomoen el núcleo

de Rivas-Vaciamadrid,lo que caracterizaa este municipio con una tendenciade

función residencialclara. Relleno de intersticios en Mejoraday San Martín de la

Vega.

b) Instalación de algunaplanta industrial en el área de Mejorada-Velilla, en San

Fernandode Henaresy en Arganda,asociadoal abandonode cultivos y la conversión

de numerosasparcelasen eriales, lo que abundaen la función industrial de estos

espacios.

c) Construcciónde la autovíade Levantedesdeel Puentede Argandasobrecultivos

herbáceosen secano,cultivospermanentes,matorralesy pinares.
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SUPERFICIE PROCESOS AMBIENTALES 1990-1992 (HAS>

SIN CAMBIO:
SECANO/MATORRALES:
AREAS URBANAS EN CONSTRUCCION:

CULTIVOS/FUTURA AUTOVíA:
SECANO/GRAVERAS:
REGADíO/ERIALES:
SECANO/REGADíO:
SECANO/ERIALES:
SECANO/MATORRALES:
REGADIO/GRAVERAS:
ERIALES/INDUSTRIA:
MATORRALES/FUTURA AUTOVíA:
FORMA. DE RIBERA NO ARBOREAS/GRAVERAS:
REGADíO/SECANO:
GRAVERAS/LAGUNAS:
REGADIO/GRAVERAS/LAGUNAS:
FORMA. DE RIBERA NO ARBOREAS/REGADIO:
PASTIZALES/REGADíO:
SECANO/GRAVERAS:
ERIALES/GRAVERAS:
ARFAS INDUSTRIALES EN CONSTRUCCION:
REGADíO/INDUSTRIA:
ERIALES/URBANO:
ERIALES/INDUSTRIA:
ERIALES/FUTURA AUTOVíA:
MATORRAL ARBOLADO/GRAVERAS:
SECANO/GRAVERAS/LAGUNAS:
TOTAL:

31.228,00<96,48%)
310,80
154,33
97,67
71,40
53,06
41,61
41,05
40,47
35,77
33,15
31,68
29,50
25,41
23,49
18,40
17,67
14,04
12,59
7,42
6,40
4,03
3,80

3,50
2,81
2,87
1,88

32.365,00

CUADRO 8.5
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d) Continuaciónde la dinámicade expansiónen las graverasde El Porcaly Velilla, así

comoun fuertecrecimientode lasgraverasinstaladasen La Serna.Aunqueparezca

increibleparaestafecha,y teniendoen cuentael planeamientomunicipalqueprotege

a estasáreas,las graverasdel meandrode Velilla siguendestruyendosotosfluviales.

Estaocupacióntambiéntieneasociadoserialesen los frentesde expansión,comoen

este mismo meandrode Velilla. Las lagunassiguenpresentandola evolución más

espectacularal seguiravanzadoen El Porcal.

e) Seabandonanalgunoscultivos en secanoen lugarestan estratégicoscomoel espacio

quequedaentrela nuevaautovíade Valenciay los polígonosde Arganda.

O Los regadíos abandonados,como ya hemos comentado, son producto de las

expectativasantela construcciónde plantasindustrialeso el avancede lasgraveras.

g) Los glacisde La Boyeriza,al nortedel núcleode SanMartín de la Vega,puestosen

regadíoen los añosochenta,pasande nuevoa cultivos en secano.

h) Aún sesiguenponiendoen regadíonuevastierras,yaseamedianteaguassubterráneas,

comoen Torreblanca,al surdel núcleode Velilla, o se roturanpastizales,comoen

Vaciabotaso formacionesde ribera,en la confluenciadel Jaramay Manzanares.

i) En cuantoala vegetaciónnaturalel procesode “matorralización” seacentúaentorno

a las urbanizacionesde Rivas, ante la expansióndel áreaurbana,en un áreaque

ademáshemosdefmido de “tensión” entrela vegetaciónnaturaly los cultivos.

8.3.2 Procesosambientales1956-1992

La dinámicadel áreaparael período1956-1992sepuedecompletarteniendoencuenta

los procesosquehemosdescritoparalos diferentesperíodospareadosquehemosanalizado

y el cuadro8.6, quedeterminala variación en la superficie ocupadapor cadatipología

teniendoen cuentalos añosde cadaperíodo.

Lasáreasresidencialesiniciansuexpansiónenlosañossetenta(recordemoslos mapas

de poblacióndel capituloanterior)especialmenteen Arganda,SanFernando,SanMartíny

con escasaincidenciaen Velilla. Las nuevasconstruccionesseinstalansobrecultivos en

secanoya que, comoseñalaRafaelSánchezFerlosioenEl Jarama,los pueblossealejaban

de las tierrasfértiles:
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VARIACION ANUAL SUPERFICIE OCUPACION DEL SUELO (HAS/AÑO)

OCUPACION
TEJIDO URBANO

INDUSTRIAS

INFRA. CONEXION

EN CONSTRUCCION

GRAVERAS

ERIALES

C.H. EN SECANO

OLIVARES

VINEDOS

M.C. PERMANEN.

C.ANUALES Y PER.

C.H. EN REGADíO

FRUTALES EN REG.

ENCINARES

B. DE RIBERA

M. ARBOLADO

MATORRALES

PASTIZALES

FORMA. DE RIBERA

ROQUEDO

ARENALES

ROTURA. FORESTA.

A. EROSIONADAS

RIOS

LAGUNAS ARTIFí.

1956-1992

31,70

31,60

2,50

2,27

41,70

34,20

-93,40
-14,70

-6,70

-12,08

-2,60

-20,10

-3,50

0,00

0,60

-4,10

-27,30

2,00

-16,50

0,00

-0,80

0,00

3,70

0,10

11,39

1956-1983

27,50

29,70

1,09

2,40

46,00

43,30

-88,49

-18,60

-4,40
-15,40

-0,70

-1,00

-3,80

0,00

0,90

-4,10

-75,90

6,50

-16,80

0,00

-2,00

13,90

3,70

0,10

9,79

1983-1990

45,70

43,70

6,07

-1,20

19,20

4,10

-57,47
-3,70

-14,03

-2,23

-6,20

-89,20

-3,40

0,00

-0,40

-4,70

-107,10

-10,00

-14,70

0,00

3,20

57,90

0,00

0,00

14,25

1990-1992

39,60

15,10

74,90
11,70

61,20

17,00

-285,52

0,57
-13,10

-15,90
-13,10

-37,10

0,00

0,00

0,00

-1,30

157,10

-15,70
-19,52

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
22,80

CUADRO 8.6
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- ¡Qué divertido! -dijo Meil-; todos los pueblostienenlos cementeriosen los altos, y
aquíen cambiolo queestáen lo alto esla población,y el cementeriolo tienenjunto
al río.

- Originalesqueson ellos, ahídondelos tienes.Puessisedescuidan,conun poquito
de suerte, lesvieneun añounariada de las buenasy seles llevaa todo los muertos
por delante.

- Chico,puesmejorquesellevea los muertosquea los vivos.

- Puestambiénesverdad.Serála cuentaquesehanechadoellos. A verquevida. Para

que luegodiganque en lospueblossonpoco espabilados.”

San Martín esunaexcepciónya quesesitúa en medio de la vegay la expansiónde

su casourbanose realizasobrelos cultivos en regadíoquele circundan.

A finales delos añossetentacomienzala instalaciónde lasurbanizacionesdesegunda

residencia,que si en los añoscincuentabuscabanlas condicionesnaturalesdel área,según

nos vuelve a relatarSánchezFerlosio,

“Tomó la carretera. Pasabajunto a tres pequeñoschaletsdefin de semana,casi
nuevos;losjardincitos estabanmuya la vista, cercadosde telametálica.A la puerta
de una de elloshabía un Buickreluciente,de dosplazas,celestey amarillo. Tenía
radio.”

en los añossetentay ochentabuscanel suelobaratode los secanosy matorraleso la

posibilidadde cultivarunaparcelaenregadío,sin tenerdemasiadoencuentala cercaníaa las

carreteras.

En el período1983-1990la construcciónde áreasresidencialesseacentúa,sobretodo

porel relleno de las urbanizacionesde Rivasquesehabíanempezadoa edificaraprincipios

de los ochenta,así comoLa Povedaen Argandao la expansiónque inicia en esteperíodo

Velilla de SanAntonio. Estosnuevosespaciosresidencialessesiguenubicandosobrecultivos

en secano.

En el períodode 1990a 1992el incrementode superficieanualde áreasresidenciales

decaede 45,7 has, anualesde 1983-1990a 39,6, centrándose,sobretodo, en la expansión

residencialdel municipio de Rivas-Vaciamadrid.
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En cuantoa la industria,el período1956-1983presentaun incrementoespectacular,

con 29,7 has, por año. Las primerasplantasindustrialesde San Femandoy Argandase

conviertenen polígonosindustriales,ocupandocultivosen secano.Aprovechandoel augeen

la construcciónindustrial muchasfirmas se instalan salpicandolas vegas de Arganday

Mejorada.

El crecimientoindustrial es aún másespectacularen el período1983-1990,de43,7

has. al año, compactándoselas zonasde erialesde los polígonosdeSanFernando,Arganda

y, sobretodo,Mejorada.Rivas-Vaciamadridadquiererelevanciaindustrialen estemomento,

con el polígono de SantaAna. La gran oferta de suelo calificada como industrial por el

planeamientofavoreceel hechode queya no se instalenindustriassobrelos suelosfértiles

de la vega.

El crecimientoindustrialseestancaen el período1990-1992,conunatasade cambio

anual de 15,1 hectáreas,con algunaplantainstaladaen SanFemandoo en Arganda.

En cuantoa las infraestructurasde conexiónen el período1956-1983seconstruyela

variantede Torrejón en la N- II y se mejora la N-llI hastael Puentede Arganda, con el

inicio de la construccióndel restodel trazadoen 1992. Estanuevavía, quebordeael Parque

Regional, evita en su trazado los vallejos de vides de Arganda, pero afecta a alguna

repoblaciónforestal.

Lasgraverasy canterassonuno de los tipos de ocupaciónmásdinámicosde la zona

desde1956. En el período1956-1983estasinstalacionesexperimentanun crecimientode 46

hectáreaspor año, ocupandolos secanosde Velilla y Arganda, los regadíosde El Porcaly

el meandrode Velilla y los matorralesde las terrazasaltasde SanMarín de la Vega. Las

canterasdeyesotambiénseinstalanenla zona,especialmenteen Arganday en SanMartín.

En el período1983-1990la instalaciónde graverasy canterascaea 19 has, por año.

Aunque casi todas las graverascontinúancon su actividad sólo experimentanuna fuerte

expansiónterritorial lasdeEl Porcal.La tasade cambioanualaumentaespectacularmenteen

el período1990-1992(61 has. cadaunode los dosaños),otra vez graciasal avanceen El

Porcal y el pequeñonúcleode La Sernaen el nortede Arganda.

Las lagunasartificiales aparecenasociadasa las graveras,aunqueen estecaso el

incrementode su superficie es constante,debido a las particularescondicionesde su

formación.
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Sianalizamosconjuntamenteporun ladolastrestipologíasurbanas(áreasindustriales,

residencialesy víasde comunicación)y porotrolas graverasy lagunasvemosquesiguenuna

dinámicamuy similar, con un fuerte incrementoen el período1956-83,un estancamiento

entre1983-1990y un augeespectacularentre1990-1992.Parececlaroquegranpartede las

construccionesde nuestrazonade estudiosehanhechoconlos materialesde las terrazasdel

Jarama,evidenciandola normalrelaciónentreel crecimientourbanodel áreametropolitana

y la extracciónde áridosen estazona.

Los cultivos en secanohan sido los másafectadosen la expansiónde las áreas

urbanizadas,enprimer lugar porquela mayoríade las tipologíasurbanassehan instalado

sobreellos, que, por otra parte,eran los queocupabanunamayorsuperficieen 1956.

Los secanoshansido tambiénlos primeroscultivosen abandonarseantela instalación

de áreasresidencialese industrias.Estosespaciosse han ido colmatandosobrelos eriales

formadosen el período 1956-1983sobreantiguossecanos,comopodemosobservaren las

urbanizacionesde Rivas,lospolígonosde Arganday SanFernando,el áreaMejorada-Velilla

y el núcleourbanode SanFernandode Henares.Debido a estehecho la evoluciónde la

pérdidade secanossiguela mismatendenciaquela dinámicade los espaciosurbanosen los

tresperíodosanalizados.

Los secanosqueno seencontrabanen el frente de expansiónde las áreasurbanas,

pero con algunaexpectativade ser urbanizadoso convertidosen otro uso, tambiénson

abandonados,recolonizándoseestosespaciospor la vegetaciónnatural.Analizandolos mapas

de los tresperíodosestaevoluciónaparececlara en Mejoradadel Campo,alrededorde las

áreasindustrialesy de las urbanizacionesilegales,en las urbanizacionesde El Pingarróno

en lasparcelaspropiedadde Yesesa.En lasáreaspróximasa las urbanizacionesde Rivasa

la cercaníaa los núcleosurbanosselesunela característicade serterrenosdesfavorablespara

el cultivo, roturadosen algunasépocasy abandonadosenotras,comotambiénocurreen La

Marañosao en los cerrosde Arganda.

Los cultivospermanentessiguenun procesosimilar de abandono,másacusadocon

respectoa los viñedos,quesonarrancadosen las terrazasde Arganda,especialmenteen el

período1983-1990.

En cuantoa los cultivos en regadíoya hemoscomentadosudiferenteevoluciónsegún

la disponibilidadde aguao dependiendode la gestiónde las fincas. Aunque en el período
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1956-1992sepierdenen conjunto20 has. de regadíopor sijo, estapérdidaescasi nula en

el período1956-1983(1 hectárea),conun fuerteincrementoenel siguienteperíodo(89 has.)

y menorentre1990- 1992 (37 has.).

Entre1956-1983el regadíoocupanuevastierras,aunqueal mismotiempopierdeotras

anteel avancede lasgraverasy lasáreasurbanas,ya seamediantela puestaen regadíode

secanospróximos a los ríos y canalesy acequias(sur del ferrocarril Madrid-Zaragoza,La

Granja,Arroyo de Vilches y glacis de San Martín), la puestaen regadíode parcelaspor

aspersión,comoen la fincaAutocampo,o la roturaciónde formacionesde riberadentrodel

perímetroirrigado. Las dosprimerastipologíasseránlasmás inestables,produciéndoseen

todo el períodooscilacionesentrelos cultivos en regadíoy los cultivos en secano,con una

aparentedependenciade la disponibilidadde agua.

Ya hemosdescritovarias vecescomolos frutalesdesaparecenprácticamenteen el

período1956-1983y sonsustituidospor cultivos herbáceosen regadío.

Lasáreasboscosasoriginalesy los coscojaressufrenescasasvariacionesalo largodel

períodoanalizado.Los encinares,asociadosa la fincade Valtierra, permanecenestables.En

cuanto a los bosquesde ribera, si bien en el períodode 1956 a 1983 incrementansu

superficiea partir de formacionesde ribera no arbóreas,en el siguienteperíodolo pierden

anteel avancede las graveras.En los coscojaresde El Pingarrónaparecenalgunosclarospor

la roturaciónparacultivos en secano(en el período 1983-1990)o para la instalaciónde

algunapequeñacantera.

La Marañosa,la Dehesade Arganday los CerrosConcejilesdeestemismomunicipio

sedebatenen el períodoentreel éxito y el fracasode las repoblacionesy la recolonización

de la vegetaciónnaturaldel área.

Ya hemoshabladodel desbrocede matorralesparasuaprovechamientoganaderoen

las laderasde La Marañosa,asícomosu abandonoen el período1983-1990.

Los sotosde los ríossonotra de las tipologíassustituidasmásprofusamentepor otros

usos,en estecasopor los regadíosy lasgraveras,aúnapesardela recolonizaciónde amplias

áreasen el Castillode Aldovea. La mayorpérdidaanual de sotosseproduceen el período

1990-1992coincidiendocon la dinámicade las graverasparatodo el acotamientotemporal

analizado.
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Comosepuedeapreciarlos procesosocurridosen todo el períodogiranen torno al

dinamismode los usos urbanos(tipología en la que podemosincluir las graveras)y las

alteracionesen loscultivos (abandonodecultivosensecano)y la vegetaciónnatural(procesos

de “matorralización” y repoblacionesforestales)asícomoen la dinámicade los cultivos en

regadío(con la expansiónsobresotoso la conversiónde cultivos en secanoy la dependencia

de estasáreasde la disponibilidadde agua).

8.4 ¿Porquécambian los lugares?: la relación entre procesosy agentes

La siguienteinterrogantea contestaren estetrabajo es¿cuálesel motivo de los

cambiosquehemosvenidoanalizando?

Partimosde la hipótesis de que los cambios se generanpor las accionesde los

diferentesagentessociales(el aumentodela poblaciónenun áreadeterminada,la gestióndel

territorio tantopor particulares,comopor sociedadesmercantiles,por las administraciones

municipales-a través del planeamiento-,por las administracionessupramunicipales-el

planeamientoo la construcciónde carreteras,porejemplo-),asícomoporla propiadinámica

naturalde un espacio(la “matorralización” de nuestrazonaseríaun buenejemplo).

De esta forma este epígrafeva a poneren relación el incrementode la población

(concretado en la expansión de los núcleos urbanos), la propiedad del suelo, las

infraestructurasde conexióny el planeamientocon los procesosde cambio que hemos

analizado.

Paraempezarvamosaformular la preguntainicial a la inversao ¿porquélos lugares

no cambian?.Retomandola cita conla quecomenzabaestecapítulo, podemosdecirque los

lugaresqueno cambianen esteterritorio son los queno seencuentran,principalmente,cerca

de los núcleosurbanos(englobandoa lascarreterasqueunenaestosnúcleosy lascarreteras

principales que atraviesanel área)ni cerca de los ríos (áreasde atraccióntanto por la

disponiblidaddeaguay tierrasfértiles comode áridosparala construcción).De estaforma

podemosinferir quelos lugarescambiano no cambianenfunción dela demandaquesehaga

de susrecursos.
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8.4.1 Procesosambientalesy recursos

Sianalizamosconjuntamenteel mapaderecursosy conflictosentrerecursos(flg. 8.2)

y el deprocesosambientales(fig. 8.7) podremosobtenerinteresantesconclusionesacercade

la competenciaentre los agentespor la utilización del suelo, y, en definitiva, sobre los

procesosde cambiogeneradospor éstos.

Este análisis se ha realizadoen nuestro SIG superponiendoambascoberturasy

estudiandosusresultados,aunqueel mapafinal no aparezcaaquí. Los datosreferentea la

superficiedecadaprocesoambientalquese indicana continuaciónpertenecena estemismo

análisis,aunquetampocoaparezcanreflejadosen su integridad.A continuaciónanalizamos

los procesosde cambiosegúnlasáreasdelimitadasen el mapade recursos.

En las áreasen las que la extracciónde calizas y yesospodríatraerprocesosde

cambioambientalantela demandade estosproductos(el páramode Arganday losaljézares

de Rivas y Gózquezde Abajo) observamosque la instalaciónde canterastiene un peso

importante,ocupandoel sexto lugaren cuantoa la superficiequeha cambiadode uso. Los

primerospuestosaparecenreservadosal abandonode secanosy supasoa matorraly a las

repoblacionesforestales.En estaszonas,146has, pasande secanoavertederos,110 has,de

secanosa canterasy 92 de matorralesa canteras.Se tratade zonasen lasquelos cultivos en

secanopierdensuperficiey son invadidospor la vegetaciónnaturaly las canteraspresentan

un relativo dinamismo.En SanMartín tenemoslascanterasde Yesesa,con una dinámica

claradeexpansión,al igual quelascanterasde calizaenEl Campillo,enArganda.Enel caso

deRivas-Vaciamadridlas canterasdeyesoal surde las urbanizacionesCovibar-PabloIglesias

hanvisto frenadassuexpansiónanteel avancede la urbanización.

Laszonasincluidasdentrodel ParqueRegionalsumana su buenacondiciónparala

extracciónde yesosy áridos su recién adquiridacalificación oficial de áreasde interés

ecológico(La Marañosay los terrenosaregenerardel antiguovertederode Madrid, asícomo

lasriberasde los ríosy la DehesadeEl Carrascal),áreasde conflicto entreespaciosnaturales

y mineros.En estasáreasha dominadoclaramentela funciónforestalsobrela mineraen los

macizosyesíferos,con700has,forestadasdeconíferas,deforestándoselas riberas,en donde

83 has. de sotoshan desaparecidoen favor de las instalacionesde extracciónde áridos.

Encuantoa laszonasenlasquelos áridosaparecencomorecursopotencialdominante

(las terrazasaltasdel margenizquierdodel Jarama)losprocesosambientalesocurridossiguen
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siendoel pasodesecanosa matorrales,peroen segundolugaraparecenlas200has.quehan

pasadode secanoa graveraso las 128 has, de las queahoraextraenáridosy antesaparecían

ocupadaspor vegetaciónnatural.Enestaszonaspareceevidenteel abandonodelosprimitivos

cultivosen secanoy la crecienteimplantaciónde las graveras,especialmenteenVelilla de San

Antonio. La tinca Coto Baezuela,en la actualidadocupadaen su totalidad por cultivos

herbáceosen secanopresentalas condicionesadecuadasparala explotaciónminera,teniendo

en cuentaademásqueespropiedadde unainmobiliaria.

En lo referentea las áreasde importanciaecológica(El Pingarróny la Dehesade

Valtierra) los cambioshansidomínimosy todosellosrelacionadasconel pasode secanosa

matorralo las repoblacionesforestales.Ya hemoscomentadovariasvecescómola función

residencialasignadaa estazonapor las empresasinmobiliariasno llegó a materializarseante

el planeamientomunicipal de los añosochenta.

Los procesosambientalesson más significativos y nos ayudana explicar mejor el

cambioen la ocupacióndel suelocuandoen la zonaes importantemásde un recurso.Este

es el casode los espaciosde la vegade buenacalidadagronómica,de excelentecalidaden

susáridosy de importanciaecológica,comola confluenciaentreel Henaresy el Jarama,las

graverasdel meandrodeVelilla o las lagunasde El Porcal.En estecasolos procesoshacen

referenciaa la invasióndel regadíoy de la vegetaciónnatural por partede las graveras,

aunquetambiénseponede manifiestounaciertapujanzadel regadío.Así, enprimerlugar,

en estaszonas,123 has,pasande secanoa graveras,en segundolugar, 103 has,lo hacende

regadíoa graverasy 82 has, de antiguoscultivos en regadíoson recolonizadaspor la

vegetaciónnatural. Los siguientesprocesosambientalesdetectadosserefierenal pasode

regadíoa secano,la sustituciónde sotospor graverasy la formación de lagunassobre

antiguoscultivos en regadío. Como sepuedever seobservaun dominio absolutode las

graveras,tantofrente a los espaciosde calidadambientalcomoantelos cultivosen regadío,

aunqueestosaúnmantienenunarelativaimportanciaen estaszonas.

En toda la vegael conflicto esclaroentrelos recursosagrícolas(recordemosquese

trata de la zonade máscalidadagronómicade todala Comunidadmadrileña)y los mineros

(también esel áreaen dondelos depósitoscuaternariosalcanzanun mayor espesoren la

cuencadel Tajo). Los datosquehacenreferenciaa las dinámicasde ocupaciónen estasáreas

sonclaras:la tipologíade cambioqueha afectadoaunamayorsuperficie(253 has.)ha sido
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la de cultivos en secanoa graveras(especialmenteen las terrazasaltas de Arganda, no

regadaspor la no existenciade canalesde riego). A continuaciónaparecensotosa cultivos

en regadío(197 has.), secanoa eriales(144 has.), regadíoa urbano (125 has.), secanoa

regadío(123has.)y regadíoagraveras(122has.)y regadíoalagunasartificiales(92,8has.).

Una vez másaquí apareceel ya comentadoprocesode que las graverasse instalaronen

primer lugarsobrelos terrenosmásadecuadosen cuantoa la calidadde losáridos,peroque

estabanocupadosporcultivosensecano,ademásdeldinamismodel regadíoenla zona,como

lo demuestraque la segundacategoríaen importanciaes la de roturación de sotosante la

expansióndel regadío.

En cuantoa las áreascalificadaspor el planeamientocomourbanas,y en las que

podría tener interés otros recursos, como la minería o la agricultura, el procesomás

característicono ha sidosuurbanización,sinootroasociado,comoesel abandonodecultivos

y supasoa erialeso a escombreras.

En definitiva, la localizaciónde los recursosdemandadospor los diversosagentesen

el períodoanalizadoesun factordeterminantea la horadeanalizarlosprocesosambientales.

Los cambiosen el intervaloanalizadohangiradoen torno ala utilizaciónde cuatrorecursos

de la zona.

El primerode ellos, en cuantoa su importanciapor la superficieocupada,ha sido la

aptitudforestalde la zona,conla repoblaciónde las propiedadespúblicasde esteáreay que

ha sustraidoestosterritorios forestadosa unapotencialutilización minera.

En segundolugaraparecela capacidaddela zonade acogeráreasurbanas,claramente

dominanteen las áreasqueentraen conflicto conla buenacapacidadagrícoladel suelo.

En tercer lugar, las graveras han aprovechadosatisfactoriamentelas buenas

condicionesde las terrazasaltas para la explotación de los áridos, que ademásno se

encontrabanregadas.Comocuartocaso,en el restode áreapotencialparala extracciónde

esterecursolas graverashansuplantadoclaramentea los cultivosen regadíoen unadinámica

queparececlaraa favor de las primeras.
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8.4.2 Poblacióny procesosambientales

En este apartadopartimos de la ideade que el crecimientode la población y la

consiguienteexpansiónde losnúcleosurbanosesunode losprincipalesmotoresdel cambio

ambiental,alterandoprofundamenteel espacioalrededorde los mismos.

Esta ideaseha materializadoestudiandolos cambiosambientalesen un áreade 500

metrosalrededorde los núcleosde poblaciónprincipalesen 1956.

En nuestroSistemade InformaciónAmbientaldel Valle del Jaramasehautilizadouna

de las funcionestípicasdetodo SIG, comoesla realizacióndebuifer, o corredoresalrededor

de un objetodeterminado,en estecasolos polígonosquerepresentanla superficieocupada

por los núcleosen 1956.

De estaforma, se ha creadouna coberturaa partir de los núcleosde poblaciónde

1956 y el mapadeprocesosambientales.A continuaciónseestablecióunadistanciade 500

metrosalrededorde estosnúcleos.Posteriormente,se creó unanueva coberturaen la que

aparecíanlos procesosen unazona de 500 metros alrededorde los núcleosde 1956. El

análisisestadísticoy cartográficode estosresultadoses lo quedescribimosa continuación.

En primer lugar los datosobtenidosnos indicanqueel núcleourbanoquemenosha

transformadosuentornoha sidoel de Rivas-Vaciamadrid,debidoseguramentea la escasa

calidad ambientalde esta zonaa lo largo del períodoanalizado.El núcleoquemás lo ha

transformadoha sido Mejorada, ya quesólo el 0,3% de ésteha permanecidoinalterado.A

continuaciónsesitúaVelilla conunafuerte expansióndel núcleooriginal hacíalos regadíos

del oeste.En SanFernandosolamenteno ha cambiadoel 3% delterritorio englobadoen los

500m. alrededordel núcleooriginal, coincidenteconel pasode 1.214hab,en 1950a25.094

en 1991. Arganday San Martin seencuentranigualadosen cuantoa su porcentajede no

cambio,aunqueen Argandasuspeculiarescondicionestopográficasdificultanel crecimiento

del núcleoapartirde suasentamientooriginal. El crecimientode la poblacióny la expansión

del núcleooriginal explicanla transformaciónalrededorde Mejorada(quepasade 1.853hab.

en 1950 a 13.514en 1991),de Velilla (de815a 2.087 hab.),asícomoen SanFemando.En

San Martín este hechotiene una incidenciamenoraunqueproporcionalal aumentode su

población(algomásde un 50%)en el período1950-1991.En Argandasurgencondicionantes

particulares(comola topografíano aptaparala construcción)por lo quenosencontramoscon

núcleosalejadosde la localizaciónoriginal, comoLa Poveday Los~ Villares, asícomoel
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desarrollode un áreaindustrial al Oeste.El núcleode Rivas-Vaciamadridpensamosqueno

sufreun fuerteprocesode urbanizacióndebidoa su mala calidadambiental.

Más importantessonla naturalezadelas transformacionesalrededorde estosnúcleos.

A excepción,claroestá,de lasáreasquehanpasadoa serurbanizadas,en Mejoradael resto

del espaciose lo repartenlos procesosde cultivos de secanoa erialesy cultivos de secanoa

matorrales.En Velilla tambiénel procesocultivosa erialesocupael segundolugar, tras la

urbanización.En SanFernandode Henareslos cambiosordenadossegúnla superficieque

ocupansonvegetaciónnaturala vertederos,cultivosa erialesy cultivos a matorrales.

Comosepuedevertambiénpodemosafirmarquela expansióndelos núcleosurbanos

trae aparejadoel abandonode las áreascircundantessi estasno presentanun uso rentable

(comopuedeserel casode SanMartínrodeadodecultivosen regadíoenunazonadondeesta

ocupaciónesboyante).

Argandaesun casoespecialdebidoa encontrarserodeadapor cerroscon matorral,

aunquemuchasde las laderasde éstosqueaparecíancultivadasen 1956 se encuentranhoy

abandonadas.

8.4.3 Gestióndel sueloy procesosambientales

La gestióndel suelosegúnsusdiferentespropietariosesconsideradaapriori comouno

de los agentesclavesparala explicaciónde las transformacionesde un territorio.

Aquí la demostraciónde estateoríaseva a realizaranalizandolos procesosquehan

seguidodiferentesáreassegún su propiedady que creemosextrapolablea los cambios

ocurridosen el restodel territorio. Paraello analizaremosdiferentesfincas segúntenganun

carácter agropecuario(ya sea de propiedadparticular o de una sociedadmercantil),

inmobiliario o seanpropiedadde empresasmineras.Lasfincas analizadassepuedenubicar

en el mapade la figura 8.12y sonGózquezde Arriba (número25), El Porcal(situadaal este

de la confluenciadel Jaramay el Manzanares),Autocampo(8) y las parcelaspropiedad

de Vallequillas(20) y Asland (18), habiéndoseobtenidolos datosdel Catastrode Rústica

(CENTRODEGESTIÓNCATASTRAL Y COOPERACIÓNTRIBUTARIA, 1993).Eneste

mismomapapodemosapreciarla propiedadrústicaapartirde las parcelasde másde25 has.
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PARCELAS MAYORES DE 25 HAS.

Y PROPIETARIOS CON MAS DE 1 PARCELA

CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

1 ,3,5,9,13,1 6,20

MATERIALES DE CONSTRUCCION
18,26

AGROPECUARIAS

2,7,8,10,11,12,14,23,24,25

PARTICULARES
4,6,15,17,19,21,22,23,27,28
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El análisisseha llevadoa caboseleccionandoen nuestrosistemaestaspropiedadesy

superponiéndolasala coberturadeprocesosambientales.A continuaciónseharealizadotanto

un análisisestadísticocomocartográfico.

La finca Gózquezde Arriba (fig. 8.13 a) puedeser tomadacomo el ejemplode

explotaciónde secanode caráctertradicional y de propiedadaristocráticaque no se ha

convertidoen sociedadmercantil. Entre 1956-1992los cultivos en secano(dominantesen el

área)hantenidoescasasvariacionesconalgunosprocesosde “matorralización” en las zonas

másdesfavorecidas.El procesomásimportanteen la fincason las repoblacionesforestales

de los aljézaresdel nortede ésta(algunasde ellas fallidas), seguramenteaceptadasanteel

tambiénimportantecaráctercinegéticode estapropiedad.

A pesarde este aparentecaráctertradicional la finca tambiénha sucumbidoa la

dinámicaurbana,comopodemosver en la instalaciónen unade susesquinasdel polígono

de desguacedecochesAIMAYR, conunaubicaciónexcelentecomoya hemoscomentado.

La gestióntradicionalde la fincatampocoimpide la extracciónde áridosen lasterrazasaltas

del este.

Comosepuedever en estetipo de propiedadeslos cambiosno los generala propia

explotación,sinoquesonproductodeotrasdinámicascomoson las repoblacionesforestales

iniciadas en los terrenospúblicos del norte, la excelentelocalizaciónpara la ubicación

industrialen el oesteo la existenciade unaexplotaciónmineraen el este.

Lasituaciónes muydistintacuandosetratade unafinca gestionadapor unasociedad

mercantil,comoEl Sotode Aldovea,El Castillode Aldoveao Autocampo(Fig. 8.13b), ya

queaquíla gestiónde la finca esun importantemotor de las transformaciones.

El ejemploparadigmáticoesla explotaciónpropiedadde Autocampo5.A., conuna

importantísimaincidenciaen la transformacióndel territorio. La historia ambientalde esta

fincacomienzaen 1956estandoocupadacasi en su totalidadpor matorrales,ya queno se

encuentraen la vegani los terrenosyeslferoscon fuertespendientesson de buenacalidad

agronómica.Enel período1956-1983la fincasufreundobleproceso:por un ladoincrementa

su superficie cultivada roturando zonas de matorral, seguramenteconsecuenciade la

mecanizaciónde las labores;al mismo tiempo gestionao arriendalos únicosterrenosen

regadíoqueposeeconvirtiéndolosenunagraveray enunade lasprimeraslagunasde la zona

(la actual lagunade El Campillo restauradapor la Comunidadde Madrid y prácticamente
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convertidaen un parqueurbano). Ademásarriendaunapartede susterrenosparaque se

ubique el vertederode Madrid, comoya hemoscomentadoanteriormente.En el período

siguiente(1983-1990)la fmcaponeenregadíounaseriede parcelasqueriegapor aspersión,

coincidiendoconel relativoaugedel regadíoen esaépoca.Estosregadíosson abandonados

posteriormente,al igual que muchosde los secanosganadosal matorral. En el período

1990-1992sevendeunaparcelaparala construcciónde la cooperativade viviendasde PSV

Madrid Este,en lasfaldasdel antiguovertedero(quehoy endíaesdiffcil de reconocercomo

tal) y en unazonaqueempiezaa promocionarsepor susvaloresecológicos.

Aunqueen la mayoríade lasfincas los procesosno sontanclaroscomoaquísi siguen

unadinámicaparecidadiversificandosusexplotacionestanto hacialos cultivos (la mayoría

de los sotos de las grandesfincas se han roturado, como en El Piul), las actividades

extractivasy, si ha lugar, las inmobiliarias (recordemosque la finca Coto Baezuelaes

propiedadde unaempresade estecarácter).

Comoejemplode unagranexplotaciónderegadíotenemosa la fincaEl Porcal(Fig.

8.13 c), de propiedadparticular. En estemapapodemosver el dobleprocesotípico de las

explotacionesde estascaracterísticas.

Por un lado, se mantiene el cultivo en regadíotradicionalroturando,incluso, sotos,

comoseve en el nortede la parcela;al mismo tiempo cedepartede su propiedadparala

extraccióndeáridos,generándoseposteriormentelagunas(queen la actualidadson laszonas

calificadascomode mayorvalor ecológicoen el ParqueRegional).

La figura8.13 (d) muestrala gestióndel territoriode unaseriede parcelaspropiedad

deunaempresainmobiliaria,en estecasoVallequillasS.A., quecontrolala prácticatotalidad

de loscoscojaresde El Pingarrón.En estecasola finalidad de estetipo de empresasparece

claro, la construcciónde áreasresidenciales,queafortunadamentesólo sehanmaterializado

en las urbanizacionesVallequiillas y La Vega del Pingarrón,antela presumibleidea de la

empresade urbanizartodoel coscojar.Apartede la construcciónde lasurbanizacionessobre

cultivos tanto desecanocomode regadío,éstastraenaparejadasla conversiónde los terrenos

circundantesa ellas en eriales,como podemosver en el mapa,así como el abandonode

cultivosen secanode lasáreasmásdesfavorecidas.La explotacióndeunagraveraal surde

la propiedadtampocopareceestarreñido conel carácterinmobiliario de la empresa.Estos

procesosambientalesparecequehubieransido los de las numerosasparcelaspropiedadde
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empresasinmobiliarias que tenemosen la zona,de no serpor las calificacionesdel suelo

llevadasa cabopor el planeamientomunicipalde los añosochenta.

Por último, podemosanalizarlos terrenosgestionadospor unaempresaminera, en

estecasoAsland, comomuestrala figura 8.13 (e). En esteárea(El Porcal)el uso agrícola

seabandonay la zonasiguela dinámicaregadío-erialenexpectativa-gravera-laguna.Estetipo

de empresasdominanla zonade El Porcal, por lo que la tendenciaesde ampliaciónde la

gran lagunaexistenteen la actualidad.

Conestosejemploshemospretendidodemostrarqueprocesoscomola instalaciónde

graveras,la roturaciónde sotosy matorralespara su puestaen cultivo, el abandonode

secanoso de regadío,la instalacióndevertederoso la construccióndeurbanizaciones,en un

principio ilegales,tienenunaclararelaciónconel tipo de propiedad.Esta relaciónaparece

claraen lasparcelaspropiedadde inmobiliariaso empresasmineras,perotambiénesevidente

en empresasmercantilesde carácteragropecuarioquehandiversificadosusactividades.Por

el contrario,muchasdelas grandespropiedadesde carácterparticularhan continuadocon su

explotación tradicional, aunquetambién han aceptadola instalación de graveras o la

construccióndeáreasresidencialesensusterrenos,peroconunaincidenciamenor.Ejemplos

de este último tipo los podemosencontraren fincas como CasaEulogio, La Boyerizao

Gózquezde Abajo.

8.4.4 Infraestructurasde conexióny procesosambientales

Otro agentetransformadorque hemosconsideradohansido las infraestructurasde

conexióny, másconcretamente,la atracciónqueejercela construcciónde nuevascarreteras

o la ampliaciónde las antiguassobrela instalaciónde usosurbanos(podemosretomarla

figura 8.5 paraobservarla evoluciónde las víasde comunicación).

En 1956 las víasprincipaleseranlas carreterasgeneralesa Aragóny a Valenciay

algunasde las escasasplantasindustrialesubicadasen la zona en esta época aparecían

claramenteasociadasa ésta. Ya en el límite entreSanFemandoy Torrejónapareceuna

instalación,que, seguramente,RafaelSánchezFerlosiovió construir:

“Estaban haciendounafábrica, allí a la izquierda del camino, que ahora iba
encajonadoentre la valla de las obras y la alambradade la viña nueva.Largas
naves,con techosde cemento;losandamiosvacíos.
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Las instalacionesde Radio Nacionalde Españaseubicanen unade los crucesde

carreterasmásimportantesde la zona,comoesel encuentroentrela carreterade Chinchón

y la Generalde Valencia,enel Puentede Arganda.Posteriormente,lospolígonosindustriales

de la zonaseconstruirán,siguiendola carretera,desdelasáreasregadasde la vegahastael

núcleourbanode Arganda.

Lasprimerainstalacionesde la avícolaGallina Blanca,hoy abandonadas,tambiénse

instalana la verade la carreterade Valencia,ya en el extremodel término municipal de

Arganda.

En el período1956-1983seconstruyela variantede Torrejónde Ardoz.

Si superponemosla superficieexistentea 500metrosa ambosladosde estacarretera

conlosprocesosambientalesocurridosen esteperíodo(mediantela realizacióndebuffersy

la superposiciónde mapas)veremosqueha cambiadoel 55% deesteterritorio, mientrasque

en todala zonael cambiobajaal 31 %. Comoseve ésteesun áreamuchomásdinámicaque

el restode la zona, lo quesecompletaal analizarel tipo decambios,quehan sido,en primer

lugar,de cultivos en secanoa erialesy, en segundolugar,de cultivos en secanoa industria.

La construcciónde la variantede Torrejón en la N-II suposoun claro alicientepara la

instalacióndeplantasindustrialesapartir del núcleooriginal deTorrejón de Ardoz. En este

casotenemosunaexpansiónindustrialde la periferiahaciael centrometropolitanoen lo que

hoy díaesunade laszonasmáscodiciadaspor las inmbiliariasen la Comunidadmadrileña.

La ampliación de la carreterade Valencia hasta el Puentede Argandafavoreció

claramentela construcciónde lasurbanizacionesde Rivasqueseempiezana desarrollaren

esta¿pocay que, comoveremosmásadelante,sesitúanen el hipotéticocruce entreel límite

del término de Madrid y estacarretera.

En 1993 seponeen servicio el tramode autovíaentreel Puentede Arganday Perales

de Tajuña,queseguramenteatraerála instalaciónde plantasen susmárgenes,especialmente

en el cruceentreel viejo y el nuevotrazado.

Entre 1956 y 1983 se amplíanlas carreteraslocales comunicándoseMejoradadel

Campoconla carreterade Torrejón a Loeches.En un áreade500 metrosalrededorde esta

carretera (realizandoun análisis de proximidad similar a los anteriores)un 50% de su

superficie cambiade ocupaciónen esta fecha (frente al 31 % del total del territorio). La

construcciónde estacarreteratiene unaclaraincidenciaen la instalaciónde fábricasen el
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cruce de las dos carreterasy favorece la aparición de las urbanizacionesilegales de

Valdeceladay El Soto de Aldovea.

El nuevotrazadorealizadoen el período1983-1990parala carreteraentreVicálvaro

y Mejoradadel Campo,enplenavega,parecequetambiéninfluyeenla instalacióndeplantas

industrialesdispersasy el crecimientoen estadireccióndel pueblo.En un perímetrode 500

metros alrededorde estavariantesólo ha cambiadode ocupaciónen 7% de su superficie,

aunque los cambios son significativos en una de las zonas más fértiles del área:

regadío-eriales-urbanoy secano-eriales-urbano.

En la etapa1983-1990seproducendosactuacionessobrelascarreterassecundarias

de la zona.Porun lado seconstruyela variantede Velilla y por otro secomunicaSanMartín

de la Vega con la carreterade Chinchón. En cuanto a la última los procesosmás

significativos son la instalaciónde graverassobrelos secanosquecircundanestacarretera,

con una claraampliaciónde estasplantashaciael sur siguiendoestavía. En el casode la

variantede Velilla éstaestableceun claro límite a la futura expansiónde estepueblo.

La preferenciade las instalacionesmineraspor la cercaníaa las carreterastambién

parececlaraen la mayorcanterade calizasde la zona, la quesesitúaal bordela N-III en el

páramode Arganda.

Si pareceevidentela influenciade las víasde comunicaciónsobre la instalaciónde

áreasurbanas,especialmentedeáreasindustriales,podemosinferir quelasnuevasactuaciones

atraeránnuevosasentamientos.Esteel casodel áreaal estede la futura M-50 (consultarla

figura 8.5), el triánguloqueseformarápor el nuevoaccesode la carreterade Chinchóna

la autovíade Valencia o la variantede SanMartín de la Vega.

Esteanálisissepuedecompletarcon unadescripcióncartográficade los procesosde

cambioquehantenido lugar a lo largo de las carreterasde la zona.

La figura 8.14 muestrael trazadode la M-506 ( de la carreterade Andalucíaa San

Martín de la Vega)y nos sirve paraexplicarel dinamismode las zonasen dondeseconjuga

unavía de comunicacióny el límite Oestede nuestraáreade estudio.En estecasoel análisis

de proximidadesdobleya queserealizatantocon respectoa la carreteracomoatendiendo

al límite municipal.
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En el mapapodemosobservarlos asentamientossurgidosa lo largode estacarretera

comoel polígonoAIMAYR (enel bordejustodel términode SanMartín), las instalaciones

de Yesesa(no olvidemosqueel transporteesbásicoen estetipo de mineríaen la que la

materiaprima tiene un escasovalor) y la urbanizaciónSantaElena,en un áreacarentede

valoresambientalesy perversasituacióntopográfica.

El límite oestedel áreaparecetenertambiénunaatracciónespecialen el caso de

Rivas-Vacíamadrid.La Figura8.15presentala superficiequesesitúaa500 metrostantodel

limite del términomunicipal comode la autovíade Valenciaa supasopor estemunicipio.

Como se puedeapreciaraparececlara la ubicación de las urbanizacionesCovibar-Pablo

Iglesias en este lugar, al igual que el Polígono de SantaAna. La construcciónde la

urbanizaciónMadrid Este se sitúa al final de esta línea que forma la autovía,dejandoun

espacio intermedio que probablementese rellenará con nuevas áreas residencialese

industriales.

La figura 8.16 presentael área más claramente influenciada por las vías de

comunicacióncomo esel espaciocomprendidoentrela autovía de Aragóny la línea de

ferrocarril Madrid-Zaragoza.El maparefleja la primeraubicaciónde lasplantasen el límite

del términodeTorrejón, el posteriorrelleno industrialde la zonaentreel antiguotrazadoy

la variantedeTorrejóny unadinámicadeexpansiónhaciael este,representadoen el flamante

ParqueEmpresarialde San Fernando.Al nortede la autovía se ubican algunasfábricas

dipersas(en un casoconunacoloniade bloquesde viviendasasociada)y dos instalaciones

quenecesitanunaparceladegrandesdimensionesy buenascomunicacionescomoesel centro

comercialPRYCA y el ParqueAcuáticode SanFernando.

La prensa(El País, 24 de octubrede 1994) nos ofreceunaentrevistaa uno de los

promotoresinmobiliarios (comosecalifica él mismo)y la historiade lasparcelassituadasa

la riberadel Jaramaentrela autovíay la vía del ferrocarril.Estafinca, el Pradode Viveros,

propiedadde unade los grandespropietariosde la zonacomo es la familia Figueroa,fue

vendidaaesteempresario(conocidopor serel vicepresidentedel clubde fútbol RealMadrid)

en 1992 por 440 millonesde pesetas(con unasuperficiede 103.364metroscuadrados).Al

mismotiempo adquiereotra fincade 26.000metroscuadradospor 114 millones.
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El Ayuntamientode San Fernandorecalifica los terrenosparasu uso industrial a

cambiode queel empresarioentregueuna fincapróxima de30.000metroscuadradospara

el realojo de los chabolistasde la carreterade LosBerrocalesy construyaunacarreteraque

unael centrode SanFemandocon la N-II (no sabemossi teniendoen cuentaqueel trazado

de la M-50 esmuy similar). Las cuentasdel proyectosegúnel empresarioson las siguientes:

a) Gastos: la compra de las fincas y del terreno para el realojo de los chabolistas

asciendena 986 millones de pesetas.a estohay que añadir la construcciónde la

carretera,de la quesólopagaráel sueloal permutárselela construcciónpormássuelo

urbanizable,con200millonesmásy la urbanizacióndelpolígonoqueascenderáa 578

millones.La inflación y los gastosdecomercializaciónde los cuatroaños,quedurará

la edificación, haránun total, segúnel empresario,de 2.000 millonesde pesetas.

b) Ingresos:suponiendola posibilidaddeedificar45.800metroscuadrados,aunamedia

de 50.000pesetasel metro cuadrado,la venta total ascenderáa2.290millones de

pesetas.La venta de las parcelasquehacenfachadacon la autovíael empresarioya

la tiene comprometidaconun centrocomercialde bricolaje y a una gran superficie

de artículosde deporte,quedeseanunaubicación“de fachada” a la carretera.

Entotal, y segúnel empresario,esteobtendráunagananciade,aproximadamente,300

millonesde pesetas.

Es un ejemplomuy elocuentesobrelos procesosqueestánocurriendoen estazonay

las enormesexpectativaslevantadasen tornoa la construcciónde la M-50, demostrandouna

vez másla preferenciade las grandessuperficiescomercialespor los crucesde las grandes

vías.

Este ejemplo, además,explica los procesossufridos por este tipo de fincas con

expectativasde ser urbanizadasen las que se rotura la vegetaciónnatural para instalar

cultivos, se abandonany se vuelven a cultivar parapasara convertirsedefinitivamenteen

eriales.
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La figura8.17 ilustrael procesoderellenode los polígonosindustriales,ubicadosen

la cuñaque forman la N-III y la carreterade Chinchóna Alcalá en Arganda,ampliadaen

estosmomentospor el nuevotrazadode la autovía de Valencia. La urbanizaciónde este

espacioseha realizadoapartir de la instalaciónde las plantasindustrialesalrededorde estas

vías, quedandoen el centroun inmensosolar quepoco a poco va siendorellenado.

Por último, la figura 8.18 muestrala evidenteexpansiónindustrial a lo largo de la

carreteraqueuneMejoradadel Campoy Velilla de SanAntonio, quellegaráa constituir un

continuo urbanizado. La estrategiade construir primero en los extremosdel espacioa

urbanizartambiénseponede manifiestoen estazona, lo queacarreala formaciónde áreas

baldíasocupadasfrecuentementepor escombreras.Tambiénsepuedeapreciaren el mapa

comola variantede Velilla delimita la expansióndel áreaurbanade estenúcleoy comolos

secanoscircundantesse abandonany son colonizadospor el matorral.

8.4i Planeamientoy procesosambientales

Comparandoel mapade la figura 8.6,en el quemostrábamostodoel sueloquehabía

estadoalgunavez calificadocomourbano,con las áreasurbanizadasen 1992veremoscomo

el planeamientoha creadounasexpectativassobre determinadoslugaresque ha favorecido

su urbanización,incluso en contrade las consideracionesde posteriorescalificaciones.

El planeamientodelíneael espacioqueva a quedartanto fueracomo dentrode la

ciudad,creandotensionesentrelosusosurbanos,losagrarios,losextractivoso losecológico-

recreacionales(HERBERT, 1991).

Esta capacidadtransformadoradel planeamientoa lo largo del tiempo serála que

abordaremos,dejando la capacidadde la políticas territoriales de evitar dinámicas

consideradasnegativasparael siguientecapítulo.

En estesentidoel ejemplomásclaro lo volvemosa encontraren las urbanizaciones

de Rivas,de cuyaconstrucciónda fe la figura 8.19. Si la zonaocupadaactualmentepor estas

urbanizacionesaparecíacalificadaporel PlanGeneralde OrdenacióndelArea Metropolitana

de Madrid de 1963 comoáreaforestal,el P.G.O.U de estemunicipio de 1979 calificabala

mayorpartede estecomourbanizable,aunqueno fue aprobadopor COPLACO.
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Aún así en el P.G.O.U de 1985 se calificaba este espaciocomo suelo urbano

residencial,antelos hechosconsumados,ampliandocon la calificaciónde un áreaal oeste

de suelourbanizableprogramadoresidencial.

La figura 8.19presentael procesode expansiónde esteárearesidencial,coneriales

entre los espacios edificados y creándoseuna orla de escombrerasy procesos de

“matorralización” en los alrededores.

En estecasoel planeamientocreó unasexpectativasde urbanizaciónquesehanido

cumpliendoalo largode los años. La figura8.20esun mapaen estadocondicionalquehace

referenciaa esteaspecto.Estemapaseharealizadosuperponiendoel mapade ocupacióndel

suelo de 1983 al de planeamientode 1979, y depurandoel mapa obtenidoante el gran

númerode polígonosficticios generados.

El maparefleja comoseríael municipio de Rivas-Vaciamadriden 1983si sehubiesen

cumplido los objetivosdel planeamientode 1979. Se trata, simplemente,de superponerla

ocupacióndel sueloreal en 1983 con el suelocalificado comourbanopor el P.G.O.U.de

1979. Si secomparaestemapacondicionalconel real de 1983 se ve queno existeun gran

parecido, pero, en cambio, pensamosque este mapa traza las líneas de como será el
municipio en el futuro o como se está transformandoen la actualidadsi atendemosa las

categoríasresidencialese industriales.

Las áreascalificadascomo residencialesen 1979 en la finca Autocampono sehan

materializadoen todasuextensión,pero la promociónMadridEste,ubicadaalgomásal Oeste

queen el planeamiento,esuna clara herederade aquellascalificaciones.Tampocose han

edificado las áreas calificadas como residenciala ambos márgenesde la carreterade

Vicálvaro-Mejorada,pero la comprade propiedadespor inmobiliarias en la zona parece

indicar que el crecimiento del áreapuede continuar en esta dirección. Actualmente la

construccióndeáreasresidencialessigue las mismaslíneasque las planteadasen 1979, pero

con una diferenciade concepto.En aquel momento se preferíanáreastopográficamente

dominantesy actualmenteestosespaciossepreservancomozonasecológicas.La construcción

de áreasresidencialesen estemunicipio simplementeha bajadode los cerrosal llano.

Aunque el planeamiento de 1979 de Rivas-Vaciamadrid calificaba una

desproporcionadacantidadde suelodedicadoa industriaa lo largode la N-III, el polígono

de SantaAna seha instaladosobreesosmismoslugares.En estosmomentosaparecede una

forma claracomoesteespaciopuedeconvertirseen unazonaindustrialy de serviciosentre

el árearesidencialCovibar-PabloIglesiasy Madrid Este, conunaampliaciónde la primera

haciael nortey el presumiblecrecimientode la segundapromoción.

380



Eo-Joa>ZoOZ

0
0

z
z

m
m

E
E

0
0

0
0

->
-,

W
W

U
-U

-

zoD
a

>
0

w

a
>

E
<

M
iU

-E
-J

~
W

<
0

>
.

E
D

a
>

CO
Z

<
~

w
E

oZ
C

O
E

O
rn

~M
iW

oz
O

.<
<

o
0

M
i

M
i

CO
E

Z
Z

M
i

LLA
CO

a>
o

o
M

i
mu

w
E

E
E

>
U

J
<

w

0
D

O
O

COz0ECOM
i

o
Q

E
o

M
i<

<
>

E
0

a
>

M
i

W
<

0
E

W
E

u.
0

.0
2

EM
i

a>

o
a>

~
wO

Z
E

CO
2

W
a>

E
a

>
z

o
<

W
Q

O
E

~oO
M

i
~

M
iC

O
Z

¡u¡~u-ti’i~i:~~¡¡¡¡¡¡¡i::~:~-.*i<~1

E
o

C’~4

ci>
LE

o

oEooCf,

o)o)1
~

woo9o--JwzD(5wC
o

o-JwDC
o

-Jwozooo
-

Doo

L~44

381



Si el PlanGeneralde Ordenacióndel Area Metropolitanade 1963 preveíaparalos

actualespolígonosde SanFernandode Henaressuconversiónen regadío,el P.G.O.U.de

estemunicipio en 1972 se encargóde ponerlas cosasen su sitio calificandoel áreacomo

zona industrial y reservade suelo industrial. En este caso la construcciónde plantas

industrialescolmatóla zonaentrela antiguaN-II y la variantedeTorrejón,no ocurriendolo

mismo conel Polígonode Las Fuentecillasen el nortey la zonaal sur de la vía del tren,

planeadacomounainmensazonadereservade sueloindustrialy, actualmente,claroespacio

de expansióndel Polígonode Las Monjas, en Torrejón.El crecimientode estospolígonos

continuó,siguiendola N-II, haciael oeste,con el ParqueEmpresarialde SanFemandoy,

al ladodel río, conel centrocomercialPRYCA y el parqueacuático.

La funciónresidenciale industrial de Mejoraday Velilla aparecede forma claraen

todo el planeamiento,habiendosobrepasado,comopodemosver en los diversosmapas,la

realidada las previsiones.

Lo mismoocurrecon los polígonosde Arganda,conun paulatinoprocesode relleno

a partir del planeamientode 1971.

La expansiónde SanMartín dela Vegahaciael oeste,siguiendola carreterade Pinto,

es patentetanto en el planeamientocomo en la realidad, como ya hemoscomentado

anteriormente.

En definitiva, y en cuantoa la instalaciónde áreasindustrialesy residenciales,el

planeamientoha propiciadoprocesosya iniciados,enunoscasosadaptándosea la dinámica

de construcciónde plantaso áreasresidencialesy en otros liberando,desdelos primeros

planes,unaenormecantidadde sueloparaestosusos.

Paraconcluir, podemosresumirlascausaspor lasquesehanproducidolosprocesos

de cambioambientalen el valle del Jarama,quepresuponemosextrapolablesaotrosmuchos

lugares.

En primer lugar, los lugarescambian porque en un determinadomomento los

diferentesagentesdemandanalguno de los recursosde un área.En muchos casosesta

demandacrea conflictos entrelos diferentesusos quese le puededar a un territorio. El

procesode cambioserámáso menosrápidosegúnla necesidadquesetengade eserecurso,

comoel ejemplode lasgraverasparanuestrazona.

Los cambios,en definitiva, dependende las accionesde los diferentesagentes,que

podemosconcretaren las demandasy aspiracionesde los actualeso potencialespobladores
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deesazona,los gestoresdelterritorio (tantolos propietariosparticulares,comolas empresas

mercantilesy la administraciónque afecta al territorio) así como las propiasdinámicas

naturales.

En el primer caso, la población,una variantefundamentala analizarpuedeser su

dinámica.El aumentode la poblaciónen un territorio trae aparejadounapresión sobreel

mismo,transformándoloporla propiaubicacióndeáreasresidencialesque,además,modifica

el área circundantea ellas. La despoblaciónde un lugar creará, asimismo, procesos

transformadores,en generalasociadosal abandonodelasactividadeshumanasy la expansión

de la vegetaciónnatural.

Lasáreasindustrialesy de serviciosgeneraránunadinámicasimilar.

Uno de los agentescon una actuacióntransformadoramás significativa seránlos

gestoresdel territorio, ya seanestospropietarioso no del suelo.En estesentidoexistiráuna

claratensiónentrelos propietariosdel suelo, queoptaránpor la explotaciónde los recursos

que sea más rentable económicamenteen un momento determinado,y las políticas

territoriales, que pretenderánconciliar los diferentesusos del territorio. En una época

determinadaunode los actorestendráun mayorpoder,encauzándoselos procesos,de esta

forma, en un sentidou otro.

Evidentemente,lasempresasmercantilestendránmáscapacidadde transformaciónde

un territorio que los particulares,ya quemovilizan más recursostanto económicos,como

técnicosy de control de la información.

Una pieza clave dentro de las actuacionespúblicas serán las infraestructurasde

conexiónquepermitirán el accesoy la instalaciónde áreasde actividadeconómicaen sus

alrededores.
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ANEXO:

MAPAS DETALLADOS DE PROCESOSAMBIENTALES
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9 DEGRADACIÓNY RENOVACIÓN AMBIENTAL ENEL VALLE
DEL JARAMA



“CovadongayAgustinavivenen un mundoriquísimoen oloresypolvo. El olor de la
basuradescompuestapor elcaloren el cercanovertederode Valdemingómez,elpolvo
blanquecino que levantan los camionesde desechosque entran y salen de él
continuamente.Día y noche. Las dos hermanas,adolescentes,se encargan de
combatir la pestecon insecticidaperfumadoen los dormitorios, con armario de
espejo,yenel desangeladosalón,conchimenea,queconstruyóHilario, elpadre, que
esalbafUl “.

El País, 19-6-1994.



9 DEGRADACIÓN Y RENOVACIÓN AMBIENTAL EN EL VALLE
DEL JARAMA

Hastaestemomentohemosanalizadola sustituciónde tipos de ocupacióndel suelo

por otrossin llegara evaluarla degradaciónquehanpodidogeneraresoscambios,segúnla

definiciónqueplanteábamosen la primerapartede estetrabajo.

La degradaciónambientalla entendemoscomo unapérdidade la capacidadde un

territorio de satisfaceruna demandaparticular, siguiendo las ya comentadasideas de

BLAIKIE y BROOKFIELD (1987).

En estadefmición de degradaciónambientalhemosde teneren cuentaaspectosque

ya hansido tratadosen capítulosanteriores.

Uno de estosson los recursosde un territorio, queestánen funciónde lasdemandas

haciaesetenitorio o, lo quees lo mismo, las funcionesquesedeterminanparaun espacio

concretoen un momentodeterminado.

El valle del Jaramapresentabaunaclarafunciónde espacioagrfcolasuministradorde

trigo y vino hastael siglo XIX en que, conla construcciónde infraestructurashidráulicas,

el aprovechamientode las fértiles tierrasde la vegapasóa serunode los recursosbásicos.

Posteriormentela demandasobrela zona se centró en espacioparaconstruir tanto áreas

residencialescomoáreasindustriales.Ligadoa la expansiónurbana,tantodel áreacomode

la regiónmadrileña,los materialesde construcciónseconvirtierondesdelos añossetentaen

unode los recursosbásicos,tantopor sucantidady buenacalidadcomopor sucercaníaalos

lugaresde consumo.Tambiéndebemosconsiderarcomorecursola capacidadde la zonade

acogerinstalacioneso funcionesno deseadaspor otras áreas,siendoel ejemploclásico la

reiteradapreferenciapor la ubicaciónde los vertederosde Madrid en este territorio. Por

último, tampocodebemosolvidarunodelos recursosmáscarismáticosenlos últimostiempos

en la zona,comoesla capacidaddel valle del Jaramade suministrarespaciosnaturalespara

el ocio en un área,comoes el surestemadrileño,no excesivamentebiendotadade ellos.

De laslíneasanteriorespodemosdeducirquelosprocesosdecambioambientalno son

vistos de la misma forma tanto por los diferentesgestoresdel territorio, como por los

usuariosdel mismo.El conceptode degradaciónambientalquenosotrosempleamostieneun

componentesubjetivode enormeimportancia,queno debemosolvidar al tratarestostemas,

y que ya apuntábamosen el capítuloanterior al hablar de los conflictos entrerecursos.
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Tampocodebemosolvidar quela cienciano esneutray, al estudiarun tema,el investigador

siempreestácondicionadopor su forma de entenderla realidad.

Los problemasde degradaciónambientalno seránvistos de la misma manerasi el

observadores un pequeñoagricultor, el propietarioo gestorde unagran haciendao una

sociedadanónimaagropecuaria,lasempresasmineraso las inmobiliarias,losayuntamientos,

los ecologistaso laspersonasquepasean,montanenbicicleta,observanaves,pescano cazan

en la zona.

Un buen ejemplo de puntos de vista diferentesentre los gestoresdel suelo lo

constituyela pugnaentrelos agricultores(de San Martín de la Vega, especialmente)y la

Administraciónanteel régimenjurídico queestablecela Ley de creacióndel popularmente

conocidoParquedel Sureste(y quenosotroscreemosquedeberíadenominarseParquedel

Jarama).

EstaLey determina,en su articulo6, quela Comunidadde Madrid puedeejercerel

derechode tanteoy retractocuandose realiceuna transmisiónpatrimonialen los terrenos

incluidosen los límites del Parque.Lo queparala administracióny los ecologistasesvisto

como la posibilidadde expropiarlos terrenosquepuedenverseafectadospor procesosde

degradaciónambiental,porpartedelosagricultoresessentidocomounapérdidade capacidad

de gestióny manejo de sustierras conformea susintereses,aunquepensamosquees una

percepcióninfundada.

En otroscasosunaocupacióndel suelo,comosonlasgraveras,que, apriori, puede

serconsideradacomoun procesode fuertedeterioroambiental,no sepercibecomotal por

ampliossectores.Ademásde lospropiosgestoresde las empresasde extracciónde minerales

los agricultoresven estaactividadcomoun complementoa susrentasya sea,como hemos

visto, arrendandola explotaciónde los recursosde susfincas(comolosáridos)o participando

activamenteen estaactividadempresarial.

La administración tampococonsideralas actividadesmineras como degradación

ambiental,siemprequeserealicenadecuadamentelos planesderestauración,y buenejemplo

de ello lo tenemosconrespectoa la fincaEl Piul. Estahaciendaaparececalificadaenla Ley

del ParqueRegionalcomozonade explotaciónordenadade los recursosnaturales,entrelos

queseincluyenlosminerosy, endeclaracionesala prensadelentoncesresponsabledemedio

ambientede la Comunidad,ésteseñalabaqueeraapropiadala conversiónde áreascultivadas

conproductosagrícolasexcedentariosa graveras.
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Losecologistastampocotienenunafuerteoposicióna la instalaciónde graverasy más

cuandoforman lagunasquepuedenserregeneradasy convertidasen un magníficoespacio

natural. Unade estaslagunas,la de LasMadres,estágestionadadirectamentepor un grupo

ecologistaal igual que la del ParqueTierno Galván lo es por la SociedadEspañolade

Ornitología.

Finalmente, los que pasean,pescano montan en bicicleta por algunosde estos

espaciosrestaurados(como la lagunade El Campillo) en ningún momentosientenque se

encuentranen un espacio en donde se puedehaber producido una fuerte degradación

ambiental,desconociendo,en muchoscasos,la génesisde estosespacios.

Entonces,¿quédebemosconsiderarcomodegradaciónambiental?.La respuestaaesta

interrogantela podemosencontrarrecordandola ecuaciónde la degradaciónambiental

planteadaen la primerapartede estetrabajo.La degradaciónambientales consecuenciade

losprocesosnaturalesy de la interferenciahumana,quepuedeserpaliadatantopor la propia

dinámicade restauraciónnaturalcomopor las políticasde renovaciónambiental.

En nuestrocasola interferenciahumanapuedeserabordada,siguiendolas ideasde

la economíaambientalque,ennuestrocaso,tratamoscomoeconomíapolíticaregional,desde

dospuntosde vista.

Porunaladolasexaccionesal medioderecursoso materialesdifícilmenterenovables,

queya no podremoslegara las generacionesfuturas.En estesentidola pérdidadesuelofértil

esun procesoqueencajaperfectamenteen estegrupo.La instalaciónde tipos de ocupación

permanentecomo las áreas residencialeso industrialesestá imposibilitando la amplia

capacidaddeesossuelosparala producciónagrícola.Ni quedecirtienequela instalaciónde

graverasen estosterritoriosesun procesode degradaciónambientalcuandolo queseextrae

esla propiamateriaquehacefértil a esesueloy setransportaa otroslugaresparaotrosusos.

Otro recursodifícilmenterenovableenla zonasonlasáreasde vegetaciónnatural,en

un áreacarentede ellas. De esta forma, tambiénconsideramosdegradaciónambiental la

sustituciónde formacionesarbóreasde ribera,sotosno arbóreoso matorralesarboladospor

cultivos, graveraso áreasurbanizadas.

Ademásdelasexaccionesderecursosdiffcilmenterenovablesla interferenciahumana

en el medio acarreainsercionesen éste.

Estasinsercionesson, en gran medida,producto de las actividadesresidencialese

industriales. La polución que generanestasactividades se puede concretartanto en la
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degradaciónde las aguassuperficialesde la zona,la instalaciónde escombrerasy vertederos

o la apariciónde erialesen los alrededoresde los núcleosurbanizados.

Comopolucióntambiénpudeserconsideradoel polvo generadopor la extracciónde

áridos, los olores de la zonao el ruido productode la actividad del cercanoaeropuertode

Madrid-Barajas.

También vamosa considerarcomoprocesosde degradaciónambientaldebidosa la

interferenciahumanalos derivadosde la marginalidadespacialde la zona.

La ubicaciónen esteterritorio de instalacionesno deseadas(comolos vertederoso las

incineradorasde residuossólidos), el chabolismo,las urbanizacionesilegaleso los espacios

industrialesdesestructuradospuedesercircunscritoala desigualdadentrelos espacios,eneste

casola funciónrururbanade esteáreade contenedorde residuoso instalacionesno deseadas

en otros lugares.

Estos procesosde degradaciónambientalpuedenser contrarrestadospor la propia

dinámicade renovaciónnatural. Comoejemplospodemosanalizarla “matorralización” de

áreasantes ganadasa la vegetaciónnatural o la recolonizaciónde espaciosagrícolasen

regadíoen los queesteuso ha sido abandonado.

Finalmente,esnecesarioevaluarlaspolíticasde renovaciónambiental.estaspueden

subdividirseen doscategorías.Lasprimerasson lasquetienenunaplasmacióndirectaenel

espacio,comopuedenser las repoblacionesforestales,la recuperaciónde las áreasafectadas

por las graveraso la creaciónde parquescomoel Parquedel Henaresen SanFernando.Por

otro lado, estánlas políticas queevitanuna transformaciónnegativadel espacio,comolos

planesdel medio físico o el planeamientomunicipaldel suelono urbanizable.De estaforma,

evaluamoslas polfticas ambientalesempleadasen la zona medianteotro de los posibles

tratamientosde la informaciónen un SIG temporal,comoes el condicional.

Paraconcluir estecapítulose haráreferenciaa otro tiempo cartográfico,comoesel

futuro. A modode conclusión,y teniendoen cuentatantolosprocesosambientalesquesehan

producidoen la zona,comolos gestoresdel territorio, las infraestructurasde conexióny el

planeamientose realizaráun mapaquepresentarála ocupacióndel suelo de la zona en un

futuro próximo. La validezde estetrabajosepodrácomprobarunavez queel tiemporealy

nuestrotiempofuturo coincidan.Lasdivergenciasentreuno y otro evaluaránnuestrométodo

de trabajo.
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9.1 Exaccionesde recursosdiffcilmente renovables

Cuandopensamosenrecursosagotableso de difícil renovaciónlo hacemosen relación

a energíasfósilescomoel carbón,el petróleoo el gasnatural. Pero tambiéntenemosque

incluir, cuando hablamosde esta categoría,otro tipo de recursoscomo los productos

alimenticiosy las materiasprimas minerales.A esta clasificación habríaque añadir los

ecosistemasnaturales,ante uno de los temasclavesal estudiarlos recursoscomo es su

escasez.

En nuestrazonapodemosplantearla cuestiónde la exaccióndelos recursosnaturales

en funciónde la capacidaddel áreade produciralimentos(reflejadoen la presenciade suelos

fértiles y en clararelacióncon la cantidady la calidadde otro recursofundamentalcomoes

el agua);la existenciaderecursosminerales,comolos materialesparala construcción(arena,

grava, yeso,cal) y en la presenciade espaciosde interésnatural (asícomola potencialidad

parasucreación,comolos ecosistemasgeneradosapartir de las lagunasartificiales),recurso

este último queadquiereuna especialrelevanciaen un territorio carentede ellos y conuna

demandaevidente.

Lastransformacionesde un tipo deocupacióna otroa lo largo del tiempopuedenser

analizadasdesdeestepuntodevista, comenzadopor la pérdidadezonasqueconcentrantanto

suelofértil y agua(ya analizaremosposteriormentesucalidad),la degradaciónde ecosistemas

naturalesde cierto interés,asícomola actividadde las graverasy la capacidadde generar

nuevos ecosistemasde un alto valor natural a partir de éstas, como son las lagunas

artificiales.

9.1.1 Pérdidadesuelofértil en la vega

Comoya vimos en los capítulosanterioresalgunasáreasde nuestrazonade trabajo

se encuentranentrelas más fértiles de la Comunidadde Madrid.

El mapa de la figura 9.1 representaesasáreasde máxima capacidadagrícolade

nuestrazona.

Estemapa,asícomolos datosquepresentaremosa continuación,sonel resultadode

la explotación de nuestro Sistema de Información Ambiental del Jarama,en este caso

medianteoperacionesde superposición.
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Comopodemosobservarseincluye la prácticatotalidaddel términomunicipal de San

Fernandode Henares(a excepciónde Coto Baezuelaen el extremo este), las vegasde

Mejoraday El Piul, las terrazasen el margenizquierdodel Jaramaen Rivas-Vaciamadrid,

asícomolas terrazasaltasdel mismo en Arganda,y el margenderechode esterío en San

Martín de la Vega. En concreto8.710 has.quese traducenen el 27% del territorio.

Todoesteespacionuncaha estadoocupadopor cultivos en regadío,comolas terrazas

altasde SanFernandoy Arganda, fundamentalmentepor la no disponibilidadde agua.El

regadíoocupabaen 1992 el 43,1% de esteáreade altapotencialidadagrícola,subiendoeste

porcentajeal 60,7% si tambiéntenemosen cuentalos cultivos no regados.El 1,8% de este

área se encontrabaocupadaen 1992 por vegetaciónnatural (formacionesde ribera no

arbóreas,pastizalesy matorrales,fundamentalmente).

El 28,4%de estastierrasde altafertilidad seencontrabanocupadasen 1992por tipos

quepodemosconsiderarcomourbanos.Dentrodeestacategoríala tipologíaqueocupabamás

superficie era la de áreasindustriales(790 has.), las graveras(770 has.), los eriales y

escombreras(570has.),el tejido urbanocontinuo(200has.), el tejido urbanosin consolidar

(100has.), las infraestructurasde conexión(29 has.),y las urbanizaciones(16 has.).

En resumen,de esteespaciofértil el 34% del mismoseencontrabaocupadopor otros

usosqueno son agrícolasni vegetaciónnatural (no olvidemostampocoque el regadíoha

tenido una fuerte expansiónen el áreaen perjuicio de los sotosfluviales).

El mapade la figura 9.1 nospuedeayudara entenderel porquéde la instalaciónde

usosurbanosen estastierrasfértiles. Las graverasno se incluirán en esteanálisis,sinoque

seestudiaránmásadelante.

En los suelosfértiles de la vegasehan asentadotradicionalmentelas instalacioneso

los caseríosde las grandesexplotacionesagrarias.En el mapasepuedenobservanejemplos
de Aldovea o Baezuela Fernandode Henares,El enSancomo Ld L~~IUU~J o Soto en

Rivas-Vaciamadrido Soto Pajareso Gózquezde Abajo en SanMartín de la Vega.

A estas~xpiotacionestradicionalesseles unierona partirde la décadade los sesenta

instalacionesindustrialesy deservicios,en muchoscasossalpicandola vega,duIIqttc cii OtiVS

muchosorganizadasen polígonosindustriales.

Una de las primerasgrandesindustriasinstaladasen la zona,comola Azucarerade

iAigEtIAud, iv ~ ~ CStos SUCiOS fértiles de la vega.El gran polígono industrialde
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Argandaseexpandehaciael oestesiguiendola N-IlI, lo quehacequesusplantasseinstalen

sobrelossuelosmásproductivosdeestemunicipio.Enestaexpansiónindustrial,apoyadapor

el planeamiento,primó másla cercaníaa la carreteray lasbuenascondicionestopográficas

quela altacapacidadagrícolade la zona.

El PolígonoIndustrialLas Fronteras,El ParqueEmpresarialde SanFemandoy el

PolígonoIndustrialLasFuentecillas,en SanFernandodeHenares,seinstalantambiénsobre

suelosfértiles,en estecasocultivadosen secanopor la falta de infraestructurashidráulicas.

Hemosde teneren cuentaademásqueel crecimientotanto urbanocomoindustrial de San

Fernandoseenfrentaa la altacapacidadagrícolade la mayorpartede los suelosenglobados

en su término municipal.

Ademásde los polígonoslas plantas industrialessalpicaronla vegaen todos los

municipios. En San Fernando de Henaresnos encontramoscon las instalacionesde

CAMPSA, las de QuímicaIbérica, unaempresadeartesgráficasen la carreteraaMejorada

y fábricasde hormigónen el crucede la carreterade Torrejón-Loechesconla de Mejorada.

En Mejoradael parajeEl Raso,enel nortede la vegade estemunicipio, seencuentra

salpicadode fábricasde cerámicay hormigones,con la empresaCORVIAM, S.A. a la

cabeza.

En Argandatenemosla barriadade Puentede Argandacon algunasinstalaciones

industriales,así como la Avícola del Jarama,o la planta de CARSA, dedicadaal sector

automovilístico,ocupandolas fértiles tierrasde lasterrazasaltasdel Jarama.

Lasplantasdispersasen la vegalaspodemosagruparen dostipologíasatendiendoa

suactividady frecuenciacon la queaparecen(COMUNIDAD DE MADRID, 1992b).

Porun ladoseencuentranaquellasrelacionadasconel sectorquímico,queademásde

necesitarunagransuperficieprefierensitiosaisladosparasuactividadasícomodisponibilidad

de agua. Ya hemoshabladode las fábricasinstaladasen la carreterade San Fernandoa

Mejorada, a lasqueañadiremosalgunasindustriasasfálticasdel Puentede Arganda(como

PACSA), las plantasen el PolígonoLas Fuentecillas(de muy escasaocupación)o en los

bordesdel polígonode Arganda.

La segundatipología,las fábricasde materialesde construcción,buscanestoslugares

por los mismosmotivos, a lo queseune la cercaníaa las fuentesde materiasprimas.Ya

hemoscomentadolasplantasubicadasen El Raso,en Mejorada,junto con las numerosas

instalacionesde estetipo alrededordel Puentede Arganda.
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Si la instalaciónde plantas industrialesdiseminadasprácticamenteacabo con el

planeamientode los añosochenta,paradójicamenteno ocurrelo mismoconlas instalaciones

de serviciospúblicosen la vega.

Ya hemoscomentadomuchasvecesla ubicaciónde RadioNacionaldeEspaña.A este

primerejemplopodemosañadirotros muchosmás,comoel polideportivomunicipalde San

Fernandoen la misma ribera del Jaramao las instalacionesde los bomberosen Arganda,

entreel río y los polígonosindustriales.

Ademásde éstosaparecenen la vegaotrosserviciospúblicosquepodemosconsiderar

como inevitables como son las depuradoraso la Escuelade CapacitaciónAgraria, que

mantienelos regadíosqueaparecenen el mapaal oestede El Castillode Aldovea.

La instalaciónde áreasresidencialesen la vegano estanfrecuentecomola industrial.

La Poveda,en Arganda,ocupalos terrenosfértiles de la terrazaalta de estemunicipio,al

nortedel polfgono industrial. El restode áreasresidencialesson actuacionesen su mayoría

fuerade planeamiento.Esteesel casode las urbanizacionesinstaladasen la vegacomoLas

Acacias (o HuertosFamiliares)en Mejoradadel Campoo la urbanizaciónde El Sotode

Aldovea. En Las Castellanas,en el norte de SanFernando,tenemosunatipología similar,

peroen estecasoencuadradadentrodel chabolismo.El campingde Arganday el camping

Entrelagos,en SotoPajares,seubicantambiénen la vegay yahemoscomentadocomosu

poblaciónesen un alto porcentajeestable.

Comosepuedever, y obviandolas graveras,las tierrasfértiles de la vegasevieron

acosadasapartir de la décadade los sesentatantopor la instalacióndepolígonosindustriales

como por plantas dispersastanto de productosquímicos como de materiales para la

construcción.Lasáreasresidencialesno hantenidounaespecialincidenciaen estaexacción

de suelo fértil y cuandolo han hechotambiénaparecíanligadasa esterecurso,como las

urbanizacionesilegalesqueofertabanunaparcelaen regadío.

9.1.2 Pérdidadevegetaciónnatural

La pérdidade vegetaciónnaturalen un áreatradicionalmentecarentede estetipo de

ocupaciónes otra de las exaccionesde recursosdifícilmente renovablesen el período

estudiado.

Perono todos los tipos de vegetaciónnatural hanperdido superficieentre1956 y

1992.
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Los encinaresde la Dehesade Valtierra presentanla misma superficieen 1956 que

en 1992, 60 has, aproximadamente.

En cambio, el matorral arboladoha perdidosuperficie.Lasrepoblacionesde Pinus

halepensisde El Carrascalhan tenido buena culpa de este hecho, así como algunas

roturacionesparasupuestaen cultivo.

Los propiosmatorrales,de los quelos espartalesson los dominantes,hanpasadode

7.200has.en 1956a6.200has. en 1992,aunqueconunatendenciaa aumentarla superficie

queocupan.Ya hemoscomentadovariasveceslas “áreasde tensión” entrelos matorralesy

los cultivos en secano.

Los bosquesde ribera tampocopierdensuperficieen el período1956-1992,ya sea

sustituyendoaformacionesno arbóreasen 1956o medianterepoblaciones,comolas choperas

de El Castillo de Aldovea.

Sonlas formacionesde riberano arbóreaslas quehandisminuidosignificativamente

su presenciaen el valle del Jarama.Estasformaciones(carrizales,tarayaleso pradosde

ribera) hanpasadode ocupar915 has. en 1956 a 319en 1992.

El mapade la figura 9.2 (realizandomedianteoperacionesde seleccióntemporalen

nuestroSIG) representala situaciónde las formacionesde ribera no arbóreasen 1992 así

comolaspérdidasen estetipo de ocupaciónentre1956 y 1992.

La pérdidade estasformacionesde ribera ha tenido dos causasprincipales:por un

lado la expansiónde la agriculturay, por otro, su sustituciónpor graverasy, en algunos

casos,por lagunasartificiales. Lasformacionesde riberaocupanlaszonasde másdemanda,

tantoporla agriculturacomopor lasactividadesextractivas,siendo,además,unadelas zonas

demáscalidadecológicadelárea,comodemuestrala altaprotecciónofrecidaa estosespacios

por la Ley del ParqueRegional.

El momentode mayorroturaciónde estossotosno arboladosparasupuestaenregadío

es entre 1956 y 1983. En este período se rotura el norestede la finca El Piul, más

concretamentela fincaTorrebermeja,conla instalaciónde pivots parael riegode cereales

y maíz. Estaexpansiónagrícolatambiénsemanifiestaen la vegadel estedel cascourbano

de SanFernando,en El Sotode Aldovea,en La Boyerizao en el extremosurdenuestraárea

de estudio, en SanMartín de la Vega. En la mayoríade los casosse trata de grandes

explotacionesquequierenmovilizar al máximosusrecursos,comoen el casode El Piul, en

dondela explotaciónganaderaexistentedemandala puestaen cultivo de nuevastierras.
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Las graveras,entodo el períodoestudiado,hansustituidotambiénhanumerosossotos

no arbolados.Las graverashan destruidolos sotosde Los Prados,en la confluenciadel

Jaramay Henares,El Sotillo, en Velilla, El Campillo, en la fincaAutocampo,en El Porcal

y en el Soto de Pajares.

9.1.3 Las graveras

Vamos a analizar las graveras dentro del apartadode exaccionesde recursos

difícilmenterenovablesya queestassubstraen,por las característicasde su actividad, un

recurso,comoson las arenas,gravas,yesosy calizasquede ningunamaneravan a poder

retornaro ser regenerados.

Segúnel ITGME (1987)unade las graverasde SanMartín extrae900.000toneladas

al añode materialesparala construcción,bajandoa las700.000t./añode las graverasde

TorreBlanca, en Velilla.

Como se puede ver la degradación,en el sentido de exacción de recursos no

renovables,es evidente,aunque,como analizaremosmás adelante,para considerara la

actividadextractivacomodegradaciónambientaltambiénhayquetenerencuentalaspolíticas

derenovaciónambiental,en estecasoenforma deplanesde restauraciónqueestasindustrias

estánobligadaspor ley a efectuar.

En el mapade la figura 9.3 aparecenlas graveraspresentescomotalesen 1992 en

nuestrazona,conel tipo de materialqueextraen,las queestándefinitivamenteabandonadas

y el sentidode expansiónde lasmás dinámicas.

El valle del Jaramaes la zona de mayor producción de gravasy arenasde la

Comunidadde Madrid y, también,del centropeninsular.Estehechosedebe,ademásde su

cercaníaa Madridy las relativamentebuenascomunicacionesconlos centrosconsumidores,

al espesory la extensiónde losyacimientos.La seriedetríticabasal,desarrolladaa partir de

un mediofluvial y formadapor limos, arenas,arcillasy gravasde cuarcitallega al alcanzar

espesoresde 20 a 35 m. (PÉREZ-GONZÁLEZ,1980),constituyendouno de los mejores

depósitoscuaternariosparalasactividadesextractivasde la cuencadel Tajo.

Estos depósitoscuaternariostienen su máximaextensiónsuperficialentreVelilla y

SotoPajares,comoseencargande recordarnoslas plantasinstaladasallí. La graveraTorre
Blanca,conel abandonodela explotacióndeloestede la mismay suexpansiónhaciael este,

ocupa las terrazasaltasde Velilla de San Antonio, estandogestionadapor Graverasde

Velilla, S.A. (ITGME, 1987).

420



AREAS DE EXTRACCION MINERA EN 1992

EXTRACCION DE ARENAS Y GRAVAS

EXTRACCION DE YESOS

EXTRACCION DE CALIZA

LAGUNAS ARTIFICIALES

CURSOS FLUVIALES

O CRAVERAS
ABAN DO NADAS

SENTIDO DE LA

EX PAN SION

San Martín
de la Vega

Km

0 2

F¡g. 9.3

rn
I~’4

Montorco

San

Arganda del Rey

44

el

4

421



En SanFernandotenemostambiénunanumerosapresenciade graverascomoen El

Campito,gestionadapor la empresapropietariadeEl Castillode Aldovea, o enLos Prados,

en la confluenciadel Henaresconel Jarama.

En El Sotillo, en Velilla, la multinacionalPionergestionaestasgraveras,con una

evidenteexpansiónhaciael norte. Lasgraverasde El Porcalseencuentrangestionadaspor

la empresaARIPRESA, aunqueel terrenosobre el que realizansu actividadno seade su

propiedad,sinoqueseencuentrainscrito en el registrocatastrala nombrede un particular.

El dominio de estaempresasobreesta zonaha llevado a cortar el caminopúblico que la

atraviesa,motivo frecuentede enfrentamientoscon el Ayuntamientode Rivas-Vaciamadrid

y los numerososexcursionistas.

Al estedeEl Porcalseencuentrael núcleodegraverasquemanifiestaunadegradación

mayor, con lagunasutilizadasen muchoscasoscomovertederos.Se tratadel núcleode La

Esperilla,connumerosasexplotacionesgestionadaspor pequeñasempresasy constructoras.

SotoPajaresespropiedady seencuentragestionadapor unade lasgrandesfirmas del

sector,comoesReadymixAsland, conun grandinamismo,al igual quelasgraverasde La

Serna,al surde Torre Blanca,unade las explotacionesmás dinámicasdel último período

analizado.

En la vega de El Pingarrónexisten una serie de pequeñasexplotaciones,con un

discretoavancesobreel terrenocircundante.

Las facies evaporíticasbasalesde la zona, formadaspor yesosy margasyesiferas,

determinanla extracción tradicional de yesosen este territorio. En Rivas-Vaciamadrid

tenemosa la empresaYesosMontarco,aunqueel núcleocentralseencuentraenSanMartín,

en la carreteraa Pinto. Aquí tenemosa grandesfirmas comoYesocentroo YesosHispania.

Es bastantefrecuentever en las obras de la capital o en las tiendasde estosproductoslos

sacosrotuladoscon la marcaYesocentro.

En las cercaníasdel Manzanaresy al oestede CasaEulogio nos encontramoslas

canterasde CasaRabanera,abandonadasen su extremoestepero no en el oeste,ya en el

término de Getafe.

Las canterasde calizas aprovechanlas calizasdel páramo,comoen el Hoyón, El

Cazorroo Quiebracarros,propiedadde Dragadosy Construcciones.

No debemosolvidar que los municipios de Arganda y Rivas- Vaciamadrid se

encuentran atravesadospor la vía férrea del tren minero que enlaza las plantas de
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Portland-Valderribas,propiedaddel grupo de Construccionesy Contratas,de Moratay

Vicálvaro.

Comosepuedever las graverashantransformadodefinitivamentealgunosterritorios

de nuestrazonade estudio, comoEl Sotillo, Torre Blanca, El Porcal, La Esperilla,Soto

Pajareso los yesaresde SanMartín. Al ser las graverasunaforma de explotacióndel

tenitorio no permanente,los espaciosocupadospor éstaspuedendevenir en diversas

tipologías.

Muchasdeellaspuedenvolvera suactividadagrícolaal serrellenadaspor escombros,

aunque,evidentemente,siempreseránunastierrasde pobrecalidad.

Otraspuedensersimplementeabandonadasy queseanrecolonizadaspor la vegetación

natural, aunquecon escasoéxito a corto o medio plazo, como en las canterasde Casa

Rabanera(con algunosavancesde leguminosas,comolas retamasblancas)o en el estede

Torre Blanca,concarrizales.

Estasgraverasabandonadas,y laslagunasquehanoriginado,setransformancuando

estáncercade un núcleohabitado,unaindustriao unacarreteraenvertederosy escombreras.

Y, por último, lasgraveraspuedenserrecuperadasy convertirseen unaimportante

áreaecológica.

En un territorio de buenosyacimientosde áridos, en dondela calidad del aguade

riego esdeficiente y con necesidadde espaciosde ocio, en lo queseconviertenmuchas

graveras,escomplicadodeterminarsi estetipo de actividadespuedenserconsideradascomo

focos de degradaciónambiental.

Cuandodespuésde analizar las políticas de renovaciónambiental señalemoslas

graverasque han sido recuperadassatisfactoriamenteconsideraremoscomo degradación

ambiental a aquellasque han sido abandonadassin ningún plan de restauracióny todas

aquellascon evidentessignos de degradación,como vertidosa las lagunaso presenciade

escombreras.

9.2 Insercionesenel medio

Lasactividadeshumanasenel valle del Jaramay en todoel estemadrileñoal sereste

río sudesaglie,generannumerosasinsercionesenel medio en forma de poluciónambiental.

Aquí vamosa analizar,de forma someradebidoa lo complejodel tema, cuatrode

estasformasde contaminación.
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La primeraserála calidadde las aguassuperficialesde nuestrazona, teniendoen

cuentatanto las fuentesquepuedenalteraresacalidad(los vertidosurbanosy los industriales)

comola aptituddel aguaparadeterminadosusos,comoel agrícola.

En segundo lugar, se analizaráuno de los fenómenosmás característicosde la

expansiónurbana,como esla creación de zonassin ningún uso aparente(eriales) o la

utilización de lasáreascircundantescomoescombreraso vertederos.

A continuaciónanalizaremosun tipo de polución generadopor la actividadde las

graveras,ademásde la transformacióndel paisaje,la contaminaciónde las aguaso la pérdida

de suelo y vegetaciónnatural,como es la actividadde tráfico pesadoquese generaa su

alrededor,causantede una remoción de polvo importante,de ruidosy de riesgo para la

circulación. Aunque el polvo generadopor el transportede áridosparezcauna forma de

polución menor,bastacircular por las pistasquetransitanlos camionesde transportepara

darsecuentaqueesun problemade vital importanciaen estasáreasy que, ademásde las

propiasplantasextractivas,la industriade los materialesde la construccióndomina un área

muchomásimportanteen la zona.

Otro tipo de insercionesa estudiarserála polución acústica,en estecasoprovocada

por un uso del territorio queseencuentrafuera de nuestrazonade estudio,como son los

aeropuertosde Madrid-Barajasy el militar de Torrejón.A partir de datosderuido generados

por lasaeronavesdeestosaeropuertostomadosen losañossetentaevaluaremossi la posterior

expansiónurbanadel áreaha tenido en cuentaesta circunstancia.El ruido esotra de las

característicasmáscomunesde nuestrazonade estudio,encontrándosetodo el nortede ella

dentrodel áreade servidumbrede los aeropuertosanteriores.

Otrade las característicasambientalestradicionalesde nuestraáreade estudioha sido

el persistentemal olor que desprendíanlos ríos, especialmenteel Manzanaresy el de los

vertederos, tanto el antiguo de Autocampo como el actual de Valdemingómez.

Desgraciadamenteno disponemosde ningún indicadoractual sobreestetipo de polucióny

muchomenosde suevolucióntemporal.De todasformaspodemosinferir estasituaciónde

los de la calidaddel aguaparalos diferentestramosde los ríos. En la actualidadla zonade

la confluenciade los ríosJaramay Manzanarestieneun olor característicoa aguaresidual.

Huele igual que si nos encontraramoscontemplandolas lagunasde decantaciónde una

depuradora.Ya hemoscomentadoanteriormentecomopensamosquela eliminacióndebuena
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partede los oloresde estazonaha permitido la instalaciónactual de áreasresidencialesen

Rivas-Vaciamadrid.

9.2.1 La calidad de las aguassuperficiales

La calidaddel agua(NOVOTNY y OLEM, 1994) refleja la composicióndel aguay

es afectadatanto por causasnaturalescomo por las actividadeshumanas,se expresaen

términosmediblesy determinael usopotencialdel agua.

Los procesosde polucióndel aguay, por tanto, sudegradación,ya queéstano pude

satisfacertodos los diferentesusosque se la demandan,se relacionadirectamentecon los

cambiosenla ocupacióndel suelo.El incrementode lapoblacióndeterminaenbuenamedida

la calidaddel aguade los cursosfluvialesaguasabajode los nuevosasentamientos,al igual

quela instalacióndeáreasindustrialeso de servicios,conel consiguienteriesgodevertidos

químicostóxicoso de metales.Ademásde estosespaciosurbanizadosexistenotros tipos de

cambioconunagranincidenciasobrela calidaddel aguacomopuedenserla conversiónde

tierrasa unaagriculturaintensiva.

Sinllegararealizarun estudioexcesivamentedetallado,en esteapartadopretendemos

poneren relaciónlosconflictosquesegeneranentretrestipos de ocupaciónde nuestraárea

en relacióna la calidadde lasaguassuperficiales.Enprimerlugar, laspropiasáreasurbanas

generadorasde aguasresiduales,en segundolugar las industriascomoposiblesfuentesde

polucióny, finalmente,la agricultura,dependienteen principio tantode la cantidadcomode

la calidadde esterecurso.

La figura 9.11 pretendeserel resumende todo lo quese digaen esteapartado,por

lo quesepuedeconsultarparaestablecerla relaciónentrela calidaddel aguay el uso del

suelo.

Los cursosfluviales de nuestrazonade estudiono solamenteactúande colectores

naturalesde los casi89.000habitantesdel áreaen 1991, sino quetambiénlo hacende buena

partede los cuatro millonesy medio de madrileños.Ya calificamos estazona comode

desagileal describir sus característicasen el CapItulo 5, comentadoel mapaen el que se

localizaban las depuradorasdel este madrileño. Aunque el Manzanaresha tenido

tradicionalmentela función de colectorde Madrid, el Jaramay el Henarestambiénhan

adquiridoestafunción desdemediadosde siglo, recogiendolos vertidosdeáreasurbanizadas
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comoSanSebastiánde los Reyes,Alcobendas,Alcalá de Henareso las industriasubicadas

en el corredordel Henares.

Lasindustriassonun posiblefoco de poluciónde lasaguasy nuestrazonaabundaen

estetipo de ocupacióndel suelo,tantoen SanFernandode Henares,comoen Mejoraday,

muy especialmente,en Argandadel Rey.

Finalmente,la agriculturaentraen competenciadirectacon otrosusospor el agua

tantopor la disponibilidadde esterecursocomopor la calidadnecesariaparasuutilización

paraestefin. Recordemosquela agriculturade regadíoha tenidoun pesomuy fuerteen este

territorio y recordemostambiénque en San Martín de la Vega, el municipio con más

superficiede tierrascultivadasen estacategoría,en 1991 el 11,1% de la poblaciónocupada

lo eraen la agricultura,frente al 1 % de mediaen la Comunidadde Madrid.

Paradójicamenteennuestrazonahanconvividotradicionalmentela funcióndedesagúe

de la ciudad de Madrid (recordemosque el Plan Integral del agua de Madrid y la

construcción de grandesdepuradorases de principios de los años ochenta), con el

abastecimientode primiciaspor partede los regadíosde la zona,especialmentela huertade

SanMartín,querecogeel aguaderiegoa escasosmetrosmásabajode la desembocaduradel

Manzanaresen el Jarama.Por tanto los datosde calidaddel aguaquevamosa decribirpara

1992 presentanel mismo carácterde aguasresidualesquehan tenidosiemprelos ríos de la

zona,evidentementeaumentadopor el incrementode hogarese industriasen esteárea,pero

también,presuponemos,restringidopor la depuraciónde todaslasaguasquesevierten en

estosnos.

Las figuras quepresentamosa continuaciónhacenreferenciaa distintosparámetros

parael río Jaramaen lassiguientesestacionesde control (quesepuedenubicar en la figura

9.11), segúnlos datosdel Canalde Isabel II (CANAL DE ISABEL II, 1993):

a) J21:ubicadaen la confluenciadel Lozoyaconel Jarama.Los datosde estaestación

setomaráncomoreferenciadel estadodel río Jaramaen sutramoalto,aunqueeneste

tramoya recibelos vertidosde municipioscomoRascafría,Lozoyao Buitragoy los

residuosgeneradospor numerosasexplotacionesganaderas.

b) J26:estaciónubicadaen El Negralejo,aguasarribadela confluenciadelHenarescon

el Jarama.A partirde estosdatospodremosdeterminarla incidenciaen la calidaddel
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aguade las áreasurbanasdel nortede Madrid, Alcobendasy SanSebastiánde los

Reyes,Cosladay el propioSanFernandode Henares.Las tierrasen regadíode este

municipioen las riberasdel Jaramase riegancon estasaguas.

c) J27: aguasabajo de la confluenciadel Jaramay el Henares.Se puedendetectaren

estaestaciónlosvertidosindustrialesy urbanosdeTorrejóny Alcalá deHenares.Los

regadíosdel Henaresen nuestrazonaserieganconesteagua,al igual quela vegade

Mejorada.

d) J28: entreVelilla y la depuradorade Arganda.Estosdatosnos puedenservirpara

verificar la calidaddel aguaconla queserieganlos cerealesen El Piul.

e) J29:en la Presadel Rey, aguasabajo de dondeel Manzanaresviertesusaguasen el

Jarama.De estapresaparteel Canaldel Jarama,queriegalas huertasde hortalizas,

queseconsumenencrudo,de SanMartín.

O J30:aguasabajode SanMartín de la Vega,en unazonaeminentementeagrícola.

La figura 9.4representael caudaltotal paraestasestacionesen los mesesde febrero

a diciembrede 1992. Aunqueparatodoslos mesesexistemásdeunamedidahemospreferido

realizarunamediamensualparatodosestosgráficosy asíclarificar los resultados.Parael

mesde enerono disponemosde datos.

Como se puede apreciarno se trata de los datos de un curso fluvial afectado

únicamenteporcondicionesdepluviosidado innivación, sinoquedependedelos retornosdel

aguareguladapara el consumohumanoe industrial. Aunqueno tenemosdatosde agosto,

septiembrey octubreparala estaciónJ21, essignificativo el hechode queenjulio el caudal

del Lozoyaaumentasignificativamentecon respectoa junio, coincidiendocon la máxima

ocupaciónturística del valle del Lozoya. La estaciónJ26 mantieneesta tendenciade no

disminuirsucaudalen el verano,asícomola J27 y la J28.Los aportesdel Manzanareshacen

que estetramo del río Jaramaseael más caudaloso,con un caudalque se mantieneen

verano,conun pico en julio.
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En la siguienteestaciónya sepuedenver los efectosdel canaldel Jaramasobreeste

caudal,quedisminuyemuy significativamenteen veranodebidoal aguade regadíoqueno

retornadirectamenteal río. Comosepuedeapreciarparecequelos agricultoresdeestazona,

especialmentelos de SanMartín,no tienenespecialesrestriccionesconrespectoa la cantidad

de aguaquenecesitan,cosaqueno creemosqueocurrecon la calidad.

La figura 9.5 da un primer indicador de calidad biológica del agua como es el

contenidode oxígenodisuelto. La presenciade oxigenoes fundamentalpara mantenerla

faunade un cursofluvial, estandolas aguassuperficialeslimpias saturadasde esteelemento

y consumiéndolorápidamentelos desechosorgánicos(TEBBUT,1993). La Comunidadde

Madrid (1984b),en el Plan integraldel Agua (apartirde ahoraPIAM), establecíaqueaguas

con cantidadesde oxígenosuperioresa 7 mg/l eran aptasparatodos los usos,entre5 y 7

mg/l podíanser utilizadasparaconsumomediantetratamientosconvencionales,entre3 y 5

mg/l paraaguade riego e industrial y con cantidadesmenoresprácticamentesin uso.

Comopuedeverselas estacionesdel cursomedio-bajodel Jaramase sitúanentrelos

2 y los 4 mg/l, en el límite de la aptituddel aguaparaserutilizadaparael riego.

La estaciónde la confluenciadel Lozoya (la J21) superacon creceslos 7 mg/l que

caracterizanunaguade buenacalidadbiológica,a excepciónde los mesesde verano,de los

quesólo disponemosde datosparajulio.

En la estaciónque recibelas aguasresidualesdel nortedel áreametropolitanade

Madrid(la J26)la situacióncambiasustancialmente.El valormáselevadodeoxígenodisuelto

esde 4,5 en diciembre,estandola mediaparael año 1992 en 2,64. Segúnlos datosdel

PIAM estasaguasno seríanaptasparasuuso en riegoagrícola.

La mediade la estaciónJ27 esde 3 miligramosde oxígenodisuelto por litro, en la

J28 de3,03 y la J30de 3,61. En Los datosquehacenreferenciaa las aguasde la confluencia

del Manzanaresy el Jaramaestascifrasbajana2,27mg¡l, prácticamenteun medioaerobio.

La carenciade oxígenoenestaestaciónseacentúaen los mesesde verano,momentoen que

seestánregandolashuertasde SanMartín de la Vega.

La mayoro menorcantidadde oxigenodisueltoen el aguadeterminala presenciade

vida piscícolaen el área,siendofrecuentela muertede pecesen la zonacomoconsecuencia

de la falta de oxígeno.En septiembrede 1993 (El País, 9-IX-1993) seprodujounade estas

mortandadesde peces,másconcretamentede carpas,habituadasa vivir en estosambientes,

queseachacóa los vertidosrealizadospor un polígono industrialsin regulaciónde Barajas.
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Otro parámetrobásicoquepodemosutilizarparadeterminarla calidaddel aguaessu

PH. La figura 9.6 presentaeste parámetroen 1992 para las estacionesque venimos

analizando.El PH midela intensidadde acidezo alcalinidadde unamuestra,conunaescala

entreO y 14, con7 comoneutralidad,siendoácidopor debajode 7 y alcalinopor encimade

estevalor. La actividadbiológicade lasaguasserestringeaun intervaloentre6 y 8. OTÉRO

PÉREZy LÓPEZMOSQUERA(1993) señalanunaseriede clasificacionesquedeterminan

la aptituddel aguaparariegosegúnsuPH. Así indicantresdiferentesclasificacionesen las

queseseñalanlos intervalosen los queno existenrestriccionesparael riego: de 6,5 a 8,4,

de 5 a 9 y de 6,5 a 8.

En nuestrazonaen ningúnmomentosesuperanestoslímites, por lo que, seguneste

parámetro,las aguassonadecuadasparael riego. La estaciónenla confluenciaconel Lozoya

es la másalcalinade las seis,descendiendoestaalcalinidaden lasestacionesaguasabajo.

Otros dos indicadoresbásicosen la calidad del agua son la demandaquímicade

oxígeno (DQO) y la demandabioquímicade oxígeno(DBO), cuyasmedidasparael río

Jaramaserepresentanen la figura 9.7 y la figura 9.8.

La demandaquímica de oxígeno mide la oxidación química de los compuestos

orgánicosy determinala cantidadde materiaorgánicadeun desecho.El PIAM estableceque

el aguaesadecuadaparael riegocuandopresentaunaDQO entre25 y 40 mg/l. El aguaes

de buenacalidady aptaparatodoslos usosconunaDQO menorde 20 mg¡l. LaestaciónJ21

en el tramoalto del JaramapresentaunaDQO de 15,87 mg/l de media. En la estaciónJ26,

en SanFernando,la OQO mediade 1992esde 72,45 mg/l, bajandoen la siguienteestación

a 45,38 mg/l, 47,09 mg/l en la J28,49,86 la quemide la demandaquímicade oxígenode

lasaguasdel Manzanaresy subiendoa 107,78mg/l en SanMartín de la Vega,en la estación

J30. Comosepuedever segúnla clasificacióndel PIAM las aguasde estetramodel río no

tienenla suficienteaptitudparaserutilizadasparael riego.

Lademandabioquímicadeoxígeno(DBO) midela cantidadde oxígenoquerequieren

los microorganismosmientrasdescomponenla materiaorgánica.En lasaguaslimpias de la

cuencaaltadeun río TEBBUT (1993)determinaunaDBO de 2 mg/l, 300en el aguaresidual

y 20 mg/l en el aguaresidualya tratada.El PIAM establecequeun aguaesaptaparatodos

los usoscon unaDBO menorde 3 mg/l y no esaptaparael riegopor encimade 10 mg/l.
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La figura 9.8 muestracomo todas las estaciones,salvo la J21 superaneste último

limite. Si en la estaciónde la cuencaaltadel Jaramala mediade DBO esde 3.47mg/l (con

unagranvariacióndesdevaloresde 1 mg/l enfebrero,abril, julio y diciembrehasta12 mg/l

en noviembre),en la estaciónJ26 esde 30,45 mg/l, en la J27 de 19,26 mg¡l, en la J28 de

14,26 mg/l, la J29 de 15,60 mg/l y la J30 de 37,90mg/l. Como sepuedeapreciarsegún

estosdos indicadoreslasestacionesconunapeorcalidaddel aguasonla J26, querecibelas

aguasdelnortedel áreametropolitanade Madrid y la J30,dondeviertesusaguasSanMartín

de la Vegay susindustrias,cumpliendoenpartesusobjetivos las depuradorasinstaladasen

los otros tramosdel río.

La figura 9.9 representala cantidadtotal de bacteriascoliformesmedidaen número

másprobable(NMP) en 100 ml. Entreestasbacteriascoliformeslas máscomunesen aguas

residualesde procedenciahumanasonlas fecales.

SegúnTEBUTT (1993) en la cuencaalta de un río el NMP/100 ml. de coliformes

totalessesitúa en torno a 20, subiendoa 20.000en el cursobajo de un río. En nuestras

medidasen la estaciónJ21 el NMP/100 ml. de coliformestotalespresentauna mediade

1.445, pasandode valoresen torno a 100 en el invierno a 5.000 en el verano. En las

siguientesestacionesestos valoresse disparancon un pico, salvo error en los datos, de

2.900.000NMP/100ml. en la estaciónJ30enjunio de 1992. La estaciónJ26presentauna

mediade 574.027NMP/100 mí, la J27 de 197.115,la J28de 150.777y la J29de 171.611.

Tambiénsepuedeapreciarcomoel númerode coliformestotalesseincrementaen los meses

de veranoen la estaciónJ29,quedeterminala calidadde las aguasde riego de los cultivos

de SanMartín, en su mayoríaproductosqueseconsumencrudos.

Tambiénpodemoscontrolarla calidaddel aguapor la presenciade sustanciastóxicas

en la misma. Las figuras 9.10 representanlas medidasde cianuro, arsénico, cromo,

manganesoy mercurioparalas seisestacionesen 1992.

La OrganizaciónMundial de la Saludestableceunoslímitesde concentraciónde estos

materialesen el aguaparaqueseanconsideradascomopotables(TEBBUTT, 1993). Parael

cianuroel límite es0,1 mg/l, parael arsénicode 0,05 mg/l, al igual queparael cromo, el

manganeso0,1 mg/l y el mercurio0,001 mg/l.

La figura 9.10(a) establecela concentraciónde estosmaterialesparala estaciónJ21,

en el cursoalto del Jarama,no sobrepasándoseen ningúnmomentoesoslímites propuestos.
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LaestaciónJ26(fig. 9.10b), querecibelasaguasfundamentalmenteurbanasdelnorte

del áreametropolitanamadrileña,superaesoslimites ligeramenteen cuantoa cianurosy

ampliamente(con un máximode0,271) en manganeso.

La estaciónJ27 (aguasabajo de la confluenciaconel Henaresy por tantorecibiendo

todoslosvertidosindustrialesdel corredordel Henaresdepuradosen la depuradoraindustrial

de Alcalá), presentaunos valores másbajos en concentraciónde estos materialesque la

estaciónanterior,quedandopor debajode los limites establecidospor la OMS parael agua

potable (flg. 9.10c).

La estaciónJ28 (ubicadaaguasabajo de Velilla y su polígono industrial) sigue

manteniendoestosvaloresrelativamentebajos, comomuestrala figura 9.10 (d).

No ocurre lo mismo con la estaciónubicadaen la Presadel Rey, la J29, en la

confluenciadel Manzanaresy el Jarama(fig. 9.10e). Salvo error tipográficoo de medida

el 11 de junio de 1992 en estaestaciónseestablecieron0,282 mgfl de mercurio lo que se

puedeconsiderarcomo un vertido muy importante.Los límites establecidospor la OMS

tambiénsesuperaronen cuantoal cromoen los mesesde febreroy abril de eseaño.

La estaciónde San Martín, la J30 (fig. 9.10 t), vuelve a tener medidasque no

sobrepasanlos valorespresentados.

Como se puede apreciar las concentracionesde estos materiales aumentan

considerablementedesdeel curso alto del Jaramaa estecursomedio-bajo,a excepcióndel

arsénico,que permaneceinvariable. Pequeñosincrementosen la concentracióntambién

ocurrenconotros metalescomoel hierro, el plomo, el zinc o el níquel.

Este incremento en las concentracionesde estos materiales se asocia con las

instalacionesindustrialesde la zona y del área metropolitana.El Jaramaes el colector

principal de las aguasresidualesdepuradasde lasáreasindustrialesde Fuenlabrada,Leganés,

Getafe,Villaverde,Torrejónde Ardoz o los propiospolígonosindustrialesde Arganda,entre

otras.

En el mapa de la figura 9.11 seespecificala ubicaciónde lasplantasindustrialesde

nuestrazonaque, o consumenmuchaagua,o tienenunacapacidadpotencialde polución.

Las plantasde producciónde papel son las instalacionesindustrialesque másagua

consumen,siendonuestrazona de estudio la de mayor concentraciónde esta actividad,

ademásde Madrid capital,en la Comunidadmadrileña.

438



O
)

Ec’J
o

)
o

)
1

~

<
C

D
o

~
C

\J

u
~

’z
1-o

0
0

0
—

—

o
o

o
—

II--
Cf,

W
U

)

Z
W

W
z

U
)

-~

W
a:

EW1—
.0

w
C

f,
O

L
L

.
Oo,ci>
u-

o
C

o
Q

Cow
o

0
0

Z
a

:
a

:Z
O

<
D

D
w

~
O

0
C

o
O

z
a

:
<

a
:

a:
<

w

LO
CNJ

LO
LO

C
V~J

y
-

ci
o

ci
ci

ci

439



O
)

EC\J
o)o)crc~~i

0
0

—
—

c~o
-Ii--

W
U

)

WU)W-JW

o1-ooo(-u,

zDa:w
O

u~
ooo
,ci>

u-

oCo
0

0
w

o
z
E

a
:Z

O
<

D
Co

O
z
a

:
<

a
:

a:
<

w

CO
C~J

co
CO

y
-

y
-

y
-

o
o

o
o

ci
ci

ci
ci

ci
ci

ci

440



O
)

EcNJo
)

o
)<
co

1-o
0

0
o

—
—

c~o
o(-u,

W
U

)

Z
W

W
zD

(.0W
a:

W
w

LO
O

LL.
O

CNJ

o;ci>u-

C~J
LO

LO
o

y
-

ci
O

ci
ci

441



O
)

Eo
)

o
)

<
o

)
~

C
\J

0
0

—
—

o
o

-U
’--

W
U

)

Z
W

WU)W-JccW

o1—oooozDa:w
o

u
-

a>

oo
,

L1

o
C

o
Q

Co
0

0
w

o
Z

a
:

D
w

~
O

O
Co

O
z
a

:
<

a
:

a:
<

w

442



O
)

ECNJ
o

)
o)1

~

<
o

0
0

—
—

cro
W

U
)

Z
W

WU
)

W-UcrW

c~J
ci

o1
-

ooo(-u,

zDa:w
O

u
~

oo
,ci>u-

o
C

o
Q

Cow
o

0
0

Z
a

:
a

:Z
O

<
D

Co
O

Z
Ix

<
a

:
a:

<
w

ci LO
y
-

LO

1
~

ci
oo

443



USOS DEL SUELO Y CALIDAD DEL AGUA (1992)
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En Argandaseubican17 plantasdedicadasa la producciónde papel (DIRECTORIO

INDUSTRIAL, 1993), entrelas quedestacala multinacionalTetra Pack; en SanFernando

8 plantas;1 en SanMartíny 3 en Velilla. Es curiosocontemplar,en esteúltimo municipio,

comolas instalacionesde la empresaPapeleradel Jaramaseencuentranaescasos100 metros

de unalagunarecuperadaen la queexisteuna importantecolonia de somormujos.

Grandesconsumidorasde aguay a la vez fuentespotencialesde vertidosde metales

son las empresasde electrogalvanizados(tratamientosy recubrimientosde los metales)con

11 plantasde estascaracterísticasen Arganda, 1 en Mejoraday 3 en SanFernando.

Las fundicionestambiénsonuna fuenteimportantede vertidosde minerales,con 8

plantasen Arganda,3 en SanFernandoy 1 en SanMartín, en el polígonoAIMAYR.

Lasfábricas de curtidostambiénaparecencomoposiblesfuentesde degradaciónde

lasaguassuperficiales,tantopor el consumode aguacomopor los productosquímicosque

utilizan en su producción.En nuestrazonatenemosrepresentacionesde esta tipología en

Arganday en Mejorada.

En cuanto a las industrias químicas ya hablamosde ellas cuando analizamosla

ocupaciónde los suelosfértiles de la vega.Las industriasquímicasestánpresenteen todos

los municipios. En SanFernandose encuentranubicadasindustriasde estetipo tanto en el

PolígonoLasFuentecillascomoen la carreteraa Mejorada,conla plantade QuímicaIbérica,

S.A. Lo mismoocurreen Argandaen dondeseencuentraunade las grandesquímicasde la

región,Ulibarri 5.A., acusadade utilizar comovertederosde aceiteindustrial laslagunasde

La Esperilla. En Mejoradatambiéntenemosplantasquímicas, al igual que en Velilla,

ubicándosejunto a las graverasde Torre Blanca TrabajosBituminososS.A. (TRABIT),

consideradapor los ecologistascomounaplantafuertementecontaminadoradelJarama.En

SanMartín de la Vega nosencontramosconla FábricaNacionalde ProductosQuímicosde

La Marañosa,acusadavariasvecesde fabricararmasquímicas,y la multinacionalNCH.

A estasplantasindustrialeshabríaque añadirlas granjasde la zona entre las que

destacanEl Piul, Gózquezde Abajo, Avícolas del Jaramay las instalacionesavícolasde la

carreterade Valencia, en sumayoríaabandonadas.

Comose ve el tejido industrial de la zona(Cuadro9.1) tiene poco que ver con la

tecnologíalimpiay un agradablemedio ambientequepodemostenerenel ParqueEmpresarial

de San Fernando,una isla de vidrio, céspedy fuentesrodeadapor polígonosindustriales

fuertementedegradadosy conunaproducciónindustrial altamentecontaminante.
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En el mapade la figura 9.11tambiénaparecenlas áreasresidencialesquerealizansus

vertidos al Jarama,al igual que el resto de áreas urbanasdel este y norte del área

metropolitanamadrileña. Aquí hay que hacer especialmención a las áreasurbanasen

precario,comolas urbanizacionesde Mejorada, de San Fernandoo de SanMartín de la

Vega.Unanoticia de cierto ecoen la prensaregionaldescribíacómolos chabolistasde Los

Berrocalesvertíanlos aceitesindustrialesquehabíaabandonadounaempresadel sectoralas

riberasdel Jaramaparavenderlosbidonescomochatarra.

En estemapatambiénaparecenrepresentadaslasáreasregadasen 1992y en quépunto

de los cursosfluvialestomanel aguaparael riego.

Las áreasregadasde Sedano,al sur de los polígonosindustrialesde SanFernando,

riegancon aguade pozo, lo quedeterminaqueno seaunazonaocupadatotalmentepor el

regadío.El Sotode Aldovease riegapor unaacequiaquetiene suorigenya en el municipio

de Alcalá deHenares.La vegadel Jaramaen Mejoradatomalas aguasde riegode la antigua

presadel Henares,en SanFernando.Los pivotsde el Piul rieganconel aguaquetomande

lasacequiasquerecorrenestafincadesdesu extremonorte.La vegade Arganda,El Porcal

y SotoPajaresrieganconlas aguasdel Canalde El Porcal,quese inicia en La Serna.Todas

estaszonassededicancasi en exclusivaa la producciónde cerealeso maíz,a excepciónde

la vega de San Martín (con el canalRealdel Jaramaque se inicia en la Presadel Rey)

dedicadaa hortalizasy productoscomolos espárragos.

Podemosponerfácilmenteen relaciónla calidadde las aguasen cadatramo del río

controladopor depuradorascon su utilización parariego.

Existen diferentes clasificacionesdel agua en relación con su utilización para

determinadosusos,en estecasoel agrícola.

Ya hemoscomentadola clasificacióndel PIAM (COMUNIDAD DE MADRID,

1984b). En la cartografíapresentadaen este plan con datos de los años 1981 y 1982

calificabatodos los cursosfluviales de nuestrazonacon unacalidadde lasaguaspésimao

cloacas.

El Plan HidrológicoNacional(MOPU, 1993) determinaun índice de calidadgeneral

de lasaguasconla escalaexcelente,buena,regular,malay deficiente.Hastala depuradora

de San Fernandoel Jaramapresentaunacalidadregular, buenadesdeestaplantahastala

desembocaduradel Henares,lugaren quepasaaserdeficiente,hastala presadelRey, enque

pasaa mala, al igual quela calidaddel Manzanares.
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En la figura 9.11 aparecencartografiadoslos diferentestramosde los ríos Jarama,

Manzanaresy Jaramasegúnla calidaddel aguaestablecidapor esteIndicedeCalidadGeneral

del PlanHidrológico Nacional.

Loscerealesdel margenderechodelJaramaen SanFernandoestánsiendoregadoscon

un aguade calidadregular,aunquesegúnlos datoscomentadosanteriormentepara 1992y

la clasificacióndel PIAM, la calidadseriadeficientey sin un uso de riego o industrial.

Segúnlos datosdel PlanHidrológicoNacionallos regadíosdel Sotode Aldoveay la

vegade Mejoradaestánsiendoregadosconel aguade peorcalidaden suescala.Si aplicamos

la escaladel PIAM estasaguasestaríanen el límite de suutilizaciónparariegoen 1992.

Comodeficientetambiénsecalifica el aguaquerecogenlasacequiasde El Piul y el

Canalde El Porcal.Segúnla clasificacióndel PIAM las aguasquerieganEl Piul no serían

aptaspara suuso agrícolay las de El Porcal,en 1992, se encuentranen el límite.

En la Presadel Rey, de dondetoma susaguasla RealAcequiadel Jarama,segúnel

PlanHidrológicoNacionalsejuntanlasaguasde malacalidaddel Manzanaresy de deficiente

calidad del Jarama.Segúnla clasificacióndel PIAM presentanun contenidoen oxígeno

disueltoquelas sitúanen el límite de suusoparariego,no ocurre lo mismo conla DBO y

DQOquesólo lashaceaptasparaactividadescomola refrigeracióno la navegación.En este

último índiceno setieneen cuentaotrosparámetrosqueya comentamosanteriormentecomo

la presenciade metaleso la cantidadde coliformes. Segúnestosdatosparececlaro que los

productosde consumocrudode SanMartín de la Vegaseestánregandoconun aguade una

calidadque en el mejor de los casosrozalos límites queseconsideranadecuadosparaeste

uso.

Esta conclusión, y para terminar este apartado, nos lleva a una serie de

consideracionesacercadel uso de esteterritorio. En primer lugar,aunqueconsideremosla

instalaciónde graverasen la zonacomoun procesode degradaciónya queelimina el suelo

fértil de la vega, este propio recurso no es apto para su potencialuso agrícolapor la

deficientecalidadde las aguasconlas que seriega. Además,la mayoríade los regadíosse

dedicana cultivos excedentariosen la UniónEuropea,comoel maízo los cereales,a lo que

seunequelasgraveras,si serealizaun plan de restauración,seconviertenen unosespacios

de alto valor ambiental.Por lo tanto, el regadíopresentaunaclara tendenciaen la zonaa

perderseen beneficio de las graveras,habiéndoseabandonadoen estos momentosaquellas

ideasque, antela crisis de los ochenta,proponíanqueestazona seconvirtieraen un área
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agrícolaaprovechandotantolasbuenastierras, comola disponibilidadde aguay la cercanía

a Madrid.

En estos momentospensamosque estodependeríade una adecuadacalidadde las

aguasresidualesde la zona,queal parecerno han logradolas polfticas de instalaciónde

depuradorasde la última década.

En SanMartín de la Vega estasituaciónsecomplicaenormemente.Por un lado se

trata de unazona de una altaproducciónagrícolay queempleaa bastantesde sus 6.000

habitantes,propietariosde pequeñasparcelasen la vega.Estehechohapropiciadoque las

graverasno se hayan instaladoen los terrenosregadospor el Canaldel Jarama.Peroal

mismotiempo,comohemosvisto, los productoshortícolasde estavegaestánsiendoregados

conun aguadepésimacalidad.La pretendidapolítica ambientalparael desarrollosostenible

de la Comunidadde Madrid (AMA, 1993) setendráqueplantear, en primer lugar, estas

cuestionessi quiererealmentemantenerunaagriculturamadrileña.

9.2.2 Escombreras,vertederosy eriales

En el mapade la figura 9.12aparecencartografiadaslas escombreras,vertederosy

erialesqueexistíanen nuestrazonaen 1992.

Estostiposdeocupaciónlosconsideramoscomoinsercionesextremadamentenegativas

en la zonay ya vimos comoeranun claro frentede avancede la dinámicaurbana.

Los erialeshansido divididos en dos subgruposdependiendode su génesis:los de

origenurbanoy los motivadospor la expansiónde las graveras.

Los erialesde origenurbanoya loshemosido comentandoa lo largode estetrabajo.

En 1992tenemosunaseriede áreasqueseencuentransin ningúntipo de usoaparentey que

puedenconsiderarseenexpectativa,tantoparaunafutura construcciónde áreasresidenciales

como de industrias.En el primer casotenemoslos eriales que circundanla actual zona

construidaen las urbanizacionesde Rivas, en San Fernandode Henares,el Puentede los

Viveros, Mejoradadel Campoo en Arganda.En cuantoal segundotipo lasáreasindustriales

de Mejorada-Velillay Argandahangeneradonumerosasparcelasaúnsinocupar,enel primer

casoalrededordel espacioconstruidoy en el segundocaso en el centrodel mismo. Estos

erialestambiénnos los encontramosbordeandoel polígonoAIMAYR.
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Lasparcelasquehanabandonadosuuso anteriory quese encuentranen expectativa

de ser incluidasen el perímetrode las graverasestánpresentesen las zonasmásdinámicas

en cuantoaesteuso,comoEl Sotillo en Velilla, La Esperilla,El Porcaly SotoPajares.Estos

erialespermitendeterminarel frentede avancede estasgraveras.

En muchos casos estos eriales se convierten en escombrerassiendo las más

significativas de nuestrazona las que rodean las instalacionesde CAMPSA tanto en

Daralcaldecomoen La Granja. Las escombrerastambiénestánpresentesen el Puentede

Arganda,en la carreterade Rivas-VaciamadridaEl Piul, o en los sotosdel Jaramaen San

Martín.

Los vertederossonlasverdaderasestrellasen esteapartadode insercionesal medio.

Ya hemoscomentadola predilecciónpor ubicar los vertederosde Madrid en estazona,el

primeroen la fincaAutocampoy el segundoa escasosmetrosdel término de Vaciamadrid,

en Valdemingómez.

En Valdemingómezse depositan 14 millones de toneladas de basuras (muy

frecuentadaspor lasavesdel ParqueRegional),conunaincineradoraparaanimalesmuertos

y otra pararesiduosclínicos.La ampliaciónde estevertederosuponela incineraciónde los

residuosurbanos,opciónquehaencontradounafuerteoposiciónentrelos gruposecologistas

y el Ayuntamientode Rivas-Vaciamadrid.En algúntitular de la prensaregionalsepodíaleer

queValdemingómezesel primervertederoprotegidodel mundo,al encontrarsedentrodelos

límites del ParqueRegional.

El futuro de esteespaciolo podemoscontemplaractualmenteen el antiguovertedero

de Madrid en Autocampo,si bienesverdadquemáspor lo queno seve quepor lo quese

ve. En la actualidadel espacioqueocupabael vertedero,difícil de delimitar, esunaextraña

zonaen la queconvivenmatorrales,áreaserosionadasy áreasconmovimientosde tierra. En

realidadestevertederoesunade las zonasmáscontaminadasde la Comunidadde Madrid.

La creaciónde un parqueurbano sobre este vertederocostará,aproximadamente,1.500

millonesde pesetas.La presenciade estevertederocontrastaconla publicidadquehacenlas

urbanizacionesde Rivas-Vaciamadridofreciendoun entornoecológico.

Otra de las zonasmáscontaminadasde nuestraComunidadson tres lagunasde La

Esperillaen las quela empresaUlibarri, S.A. vertió durantedosdécadasaproximadamente

10.000 metroscúbicosde aceitesindustriales.
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El segundovertederopresenteenel mapade la figura9.12esel deVelilla. Estazona,

unaantiguagravera,funcionó durantevariosañoscomovertederoincontrolado,siendoen

la actualidadun vertederocontroladode residuosinertes.

9.2.3 La actividadgeneradapor las graveras

Segúnel ITGME (1987) lasactividadesde lascanterasy graverasgeneranunaserie

de impactosnegativosquesepuedenconcretarenla contaminación(de lasaguas,del aireen

lasde cal y yeso,incrementodel ruido y del tráfico pesadoconlos consiguientesriesgos)y

en cambiosgeomorfológicosquegeneranimpactovisual, la pérdidade sueloy vegetacióny

las transformacionesen los sistemashidrológicos.

El mapa de la figura 9.13 presentauno de estos efectoscomo son las zonasde

influenciadel tráficodel transportede áridosy yeso.Esteáreade influenciaseha basadoen

la redde pistasde la zona,asícomoen las carreterasmásafectadas,pretendiendoel mapa

quesevisualicenlaszonasen lasque lasactividadesextractivasdominansobreel resto.

La metodologíaparala realizacióndeestemapaha consistidoen establecerlas pistas

que son susceptiblesde acogertráfico pesadoen función de que comuniquenzonas de

graverasen activo, ademásdetrestramosdecarreterasconsideradoscomode alta incidencia

de estetipo de transportecomoesla carreteraen torno a lasgraverasde Torre Blanca,un

tramodela carrerterade Chinchóny el tramoinmediatoa las canterasde Yesocentroen San

Martín. Seha consideradoqueel áreade influenciaesde 150 m. a cadaladode estaspistas

o carreteras,intentandorecogeren este mapa tambiénla generaciónde polvo de estos

transportes.En nuestrosistema,portanto, sehanseleccionadolasvíasadecuadasy selesha

aplicadaun buifer, generándoseel mapaquepodemosver en estafigura 9.13.

El polvo de lasactividadesextractivasy sumanejoesun problemaimportanteen el

tramo de la carreterade San Martín a la N-IV, a su pasopor las canterasde yesode

Yesocentro,Hispaniay otras.El viaje en estetramo, ademásde las malascondicionesdel

firme y trazadodel vial, secomplicapor las continuasnubesde polvo del yeso. La zona

circundantea estascanteras,en su mayoríapropiedadde Yesesa,comoya vimos, ha visto

comoeranabandonadoslos cultivosque la ocupaban(cerealesen secanoy olivares).

Aunqueeste abandonosedebeen gran medidaa su próxima conversióna cantera

tambiénpareceevidentequeel polvo deyesohajugadoun papelimportante,comosepuede

comprobaren la capade estematerialquecubrelosolivaresa ambosladosde la carretera.
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El polvo generadopor cementerasy canteraspresentaun fuerte impacto sobre los

cultivosquecircundanestasexplotaciones,peroquesólo espercibidocuandoestoscultivos

tienenunaalta rentabilidad.Estepuedeserel casode la cementerade Buñol, en Valencia,

quecomprala cosechade naranjasde la zona,imposibilitadapor sumalacalidadde salir al

mercado.

La degradaciónambientalqueproducenestasactividadestambiénpuedetenerel efecto

de atracciónsobre otro tipo de ocupacióncomo son las áreasurbanas.Es el casode la

urbanizaciónSantaElena,encaramadaa las laderasvecinasal núcleo centralde extracción

deyesosde SanMartín.Estaurbanizaciónhabuscadoel suelomásbaratode estemunicipio,

tantopor suscondicionestopográficascomopor la indeseablevecindad.Por el contrario,

cuentacomoatractivounasbonitasvistassobrela vegaen lo quese ha basadosu estructura

arquitectónica.

El polvo de yesotambiénestápresenteen la pistaquese inicia en la urbanización

Vallequillasy quellega hastala urbanizaciónVegade El Pingarrón.

El áreadeEl Porcaly SotoPajaresseencuentraprácticamenteensu totalidaddentro

del áreade influenciade estasactividades,antela concentraciónde explotacionesy la densa

red de pistas.Las empresasde extracciónde áridos ejercenun control absolutosobrela

accesibilidada esteterritorio. Ya hemoscomentadomásarriba comola empresaAripresa,

queexplotalasgraverasde El Porcal,tienecortadala pista públicaqueva desdela carretera

de Chinchón hastael Camino de Gran Recorrido quebordeaLa Marañosa(también de

pretendidatitularidadmilitar), en contradelastesisdel AyuntamientodeRivas-Vaciamadrid.

El restode lasgrandesfirmas del sectorquetienenexplotacionesen la zonatambiéntienen

cortadossuscaminos,que en estecasono sonde titularidadpública.

La mismasituaciónla tenemosen la graveradeTorreBlancaen Velilla, y en menor

medida,dadala menordensidaddegraveras,enlos sotosdeestemunicipioy en Los Prados,

en SanFernando.

En realidadeste mapa sólo refleja la situaciónde los días laborables,cambiando

sustancialmenteen los díasfestivos,aunquealgunapequeñaexplotaciónsiguemanteniendo

su actividad. En estosdíaslaborablesal ya de por si alto tráfico de estascarreterasno de

buenascaracterísticassele uneel densotráfico pesadode lasgraverasy canterasquehacen

queestasvíasseande alto riesgo.
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9.2.4 La contaminación acústica

Otro tipo de poluciónquesepercibeclaramentecuandoseestáen estazona,además

de los olores, el polvo o el tráfico intenso,es el ruido que producenlos avionescuando

entrano salende lasdospistasdel aeropuertode Madrid-Barajas.Estetipo deocupacióndel

suelono seencuentradentrode nuestraáreade estudio, sino en Madrid, pero ejerce más

influenciasobrelos municipioscircundantesa éstequesobreél mismo, y en especialsobre

el nortede nuestrazona debido a la orientaciónde las pistas.El aeropuertomilitar de

Torrejón de Ardoz ha reducidoconsiderablementesuactividaden los últimos años.

La contaminaciónacústicaes un tema de debateen 1995, ante la ampliacióndel

aeropuertocon dosnuevaspistasen el nortede suactual emplazamiento.

El mapa de la figura 9.14 intenta reflejar la contaminaciónacústica(medida a

principios de la décadade los setenta)y la expansiónde las áreasurbanizadasmediantesu

situaciónactual, asícomoalgunasáreasde importanciaparalas aves.

Lasmedidasde contaminaciónacústicassonde un estudio(AYUNTAMIENTO DE

MADRID, 1971) en el queseevaluabael ruido generadopor diferentestipos de avionesen

susmaniobrasde despeguey aterrizajede los aeropuertosde Madrid-Barajasy Torrejónde

Ardoz. Aunqueen la actualidadestosdatospuedenhaberdisminuidodebidoa las mejoras

técnicastantoen lasaeronavescomoen el propioaeropuerto,tambiénesciertoqueel tráfico

ha sufridoun notableincremento.

El estudio hacíaunazonificación según los decibelios medidosen la zona y las

actividadespermitidasporunaordenanzamunicipaldeaquellaépoca.Deestaformade65-75

db eranadecuadosparausoscomerciales,de 75-85 db parausosindustrialesy de 85-100db

erala zonade servidumbredel aeropuertoy conunaalta contaminaciónacústica.

El mapade la figura9.14presentaestosresultadosen forma de isolineas,aunqueen

la leyendaaperezcanlos intervalos,parasu mejor interpretación.

Comosepuedever la zonaen la queseregistranlos valoresde decibeliosmásaltos

sesitúan en unalíneaNW-SE en el nortedel áreay unaN-S entorno a la CañadaGaliana,

segúnla orientaciónde las pistas.

En el mismomapaaparecenlas áreasurbanase industriales,quehanexperimentado

un fuertecrecimientoa lo largode éstasúltimas décadas.El núcleode SanFernando,así

comobuenapartedel de Mejoraday la urbanizaciónen precariode Valdeceladaentrande

lleno en la zonade servidumbredel aeropuerto.
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Un casomuy particularesel de las urbanizacionesde Rivas,construidasjusto en otra

áreade máximo impactode la contaminaciónacústica.Comosepuedeverel planeamiento

urbanísticoen ningún momentoprevió estetipo de contaminacióna la hora de la expansión

residencialde los diferentesmunicipios.

Otro hechomuy característicoen la zonaesla coexistenciade losavionesy lasaves.

Enestemismo mapaaparecenunaseriede áreasde importanciapara lasavescomosonlas

lagunasde El Porcal,El Sotillo y los cantilesde el Piul y La Marañosa,a losquehabríaque

añadirlos pradosy cultivos del Manzanares,concoloniasde ciglieñasy gaviotasreidoras.

Comosepuedever existenunaseriede zonasconun fuerte impactoacústicoparalasaves

comoloscantilesde El Piulo las lagunasde El Sotillo, en Velilla. Esmuy comúnen la zona

observarcomo las bandadasde gaviotasreidoraslevantanel vuelo cadavez quepasaun

avión, aunquetambiénsepuededarel casode queen una lagunaseencuentrencientosde

avescuandoestáfuncionandounabombade aguaconel evidenteruidoquegenera.Aún así

las especiesmássensibles,comogarzaso algunasanátidas,evitanestos lugaresde fuerte

contaminaciónacústica.

9.3 Renovaciénambiental

Si hastaahorahemosdescrito la primera partede la ecuaciónde la degradación

ambiental, ahora vamosa describir la segunda,en la que entrantanto las políticas de

renovaciónambientalcomola propiadinámicanatural,comoapareceenel mapade la figura

9.15.

En cuantoa las áreasarboladasunade laspolíticas de más incidenciaen la zona,

como ya hemosvisto repetidamente,son las repoblacionesiniciadasen los añoscincuenta.

En el mapase venestasrepoblacionescon Pinus halepensis,en La Marañosa, los Cerros

Concejilesde Arganday en la propiadehesade estemunicipio, en la quesóloapareceen el

mapasupartesur,al efectuarsela repoblaciónsobreun coscojar,dedondevienesupopular

nombrede El Carrascal.

En estepinarsehacreadounasendaecológicaconun fin didáctico,al observarseen

surecorridodiversoscortesgeológicos(LÓPEZ LILLO, 1979).

Aparte de esta polftica repobladora el área también tiene sus mecanismosde

regeneraciónde la vegetaciónnatural.
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Esteesel casode las áreasfácilmenteencharcablesde las riberasde los ríosque, una

vez abandonadosu cultivo en regadío,pasana serrecolonizadospor la vegetaciónnatural.

Esteesel casodela zonadeEl Castillode Aldovea,en dondeal abandonodel cultivo en esta

finca se le ha unido la creacióndel Parquedel Henares.Un hecho similar ocurreen las

vaguadasde las cercaníasde la presade Gózquez,en dondelas formacionesde ribera han

sustituidoa los cultivos.

En los pastizaleshúmedosde El Sotode Aldoveaha ocurridoun procesosimilar, al

igual queen las laderasnortede La Marañosa.

Los procesosde “matorralización” ya han sido ampliamentecomentadosen los

capítulosanterioresy aquílos entendemoscomoprocesosde renovación,al recolonizarlos

matorralesáreasquepor suscaracterísticasnuncateníanquehabersido puestasen cultivo.

Es el casode la zona de Autocampo,en Rivas- Vaciamadrid, los cerrosde Mejoraday

Arganda, las laderasde Vallequillaso las parcelaspropiedadde Yesesa.Tambiénhemos

comentadocomoestosmatorralessonproductodela expansiónde las áreasurbanizadaso de

las canterasquecreanunaprimeraorlade erialesy escombrerasy otra de abandonode los

cultivos y surecolonizaciónposterior,aunquealgunasde estaszonasvuelvena serroturadas.

Perola verdaderaestrellade la política de renovaciónes la restauraciónde graveras,

hastala actualidadcon evidenteéxito.

Las graveras,consideradascomo espaciosmarginales hasta hace no mucho, y

recuperadasmedianteel relleno con escombrosy su conversiónen tierrasde cultivo o de

plantación de chopos (GIRÓ AMIGÓ, 1992), presentanen la actualidad una doble

funcionalidaden principio irreconciliablecomoesla extracciónde áridosy la creaciónde

espaciosnaturales,dos demandastípicasde los espaciosperiurbanos.

El RealDecreto2994,de 15 de octubrede 1982,establecíala restauracióndel espacio

natural afectadopor actividadesmineras,ya seapor la propia empresagestorao por la

administracióncondinerode la primera.De estaformalasgraverasquedisponíandelagunas

al excavar por debajo de la cota de la superficie piezométricapodíanconvertirseen

magníficosparquesurbanosasícomolugaresde interésparala faunasilvestre.

El antecedentede estetipo de restauraciónhayquebuscarloen la lagunainglesade

Sevenoaks,estrellade los documentalesinglesessobre aves acuáticas,siendoen España

nuestralagunade El Campillo y el Galachode Justibol, en Zaragoza,los ejemplosmás

significativos (TERRIBAS, 1991).
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Las tareas de restauración de graveras y lagunas se pueden clasificar en

acondicionamientosparalas avesy creacióndeparques(GIRÓ AMIGO, 1992; TERRIBAS,

1991). En primer lugar esnecesariouna limpiezade la zona,debido tanto a las propias

actividadesextractivascomo a su muy probableconversiónposterior en vertedero. El

siguientepasoconsisteen restaurarlos taludesprovocadospor la explotaciónde los áridos,

en muchoscasossuavizándolos.Estaoperaciónsecompletaconplantacionesvegetalesenlos

bordesasícomola instalaciónde áreassomerasquepermitanel anidamientodelasaves.En

muchoscasoshay queaislar la graverade otraszonas,comoen El Campillo en dondese

encuentrala fábrica de vigas de hormigón de Pacadar.Un aspectomuy importanteesel

controlde la calidadde las aguas,asíde comosu nivel.

Uno de los principales problemas que pueden encontrar estas lagunas es la

evapotranspiraciónen grandesláminasde agua, como seplanteapara El Piul, aunqueel

suministrode aguaa los ríos enveranoestágarantizadopor lasaguasresidualesde Madrid.

El último pasoen la restauraciónconsisteen adecuarlas áreasde paseo,bancos,

miradorespara lasaveso pequeñosbares.Comoejemplo, la recuperaciónde la lagunadeEl

Campillo tuvo unpresupuestode60 millonesdepesetas.La leyde 1993sobrezonashúmedas

de la Comunidadde Madrid consideraa estaslagunascomotales.

En 1995 las lagunasqueestánrecuperadasson las del ParqueTiernoGalvánen San

Martín, la lagunade las Madres,El Campillo, El Sotillo y el Parquedel Henares,en San

Fernando.

El ParqueTiernoGalván,unadelasescasasgraverasen el margenderechodelJarama

en San Martín, fue una de las primeraslagunasen ser recuperadascon la ayuda de la

SociedadEspañolade Ornitología. En la actualidadsólo unade las dos hondonadastiene

agua,siendoel restode la antiguagraveraunapradera.Enestapraderay en los carrizosdel

bordede la lagunaanidandecenasde parejasde gansosdomésticosa los queseunenfochas

y ánadesrealesy porronesen invierno. En estalagunaconvivenlasactividadespropiasde

un parque(conbastantesvisitantesen tardesde sábadosy domingossoleadas)conla críade

losgansosdomésticosasícomola presenciadeunagrancantidady variedaddeavesacuáticas

silvestres,quehanaprendidoa convivir con el hombre.Es sin dudala lagunaen dondese

hanobtenidounosmejoresresultadosen cuantoa compatibilizarlasactividadesde ocio y la

creaciónde unarefugioparala faunay, sin duda,unode los mejoreslugaresparaobservar

avesdebidoa la confianzaquemuestran.

459



La lagunade Las Madres,gestionadapor otro grupo ecologista,presuponemosque

va a seguirun procesosimilar quela anterior.En 1995ademásde bancos,sendasy lugares

de observacióntienebarcasen las que sepuedepasearpor la laguna.Aún las avesno sontan

evidentes,a pesarde disponertambiénde algunasparejasde patosy gansosdomésticos.

Laslagunasde El Porcal,reservaintegraldel Parque,son las áreasmásimportantes

enlo referentea la avifauna.Debidoa suno fácil accesoy a su tamaño,ademásdelas típicas

gaviotas reidoras, cuenta entre sus habitantes con garzas reales, cormoranesgrandes,

aguiluchoslaguneros,porrones,limícolas y diversospatos(MOLINA HOLGADO, 1992),

todosellas no muy diffciles de avistar.

En la lagunadeEl Campillo las avessonmásdifícilesde observar,aunqueesutilizada

de dormidero,ademásde frecuentadapor bandosde gaviotasreidoras.

En la reciénrestauradalagunade El Sotillo, en Velilla, junto a las instalacionesde

la Papeleradel Jarama,el gaseoductode Madrid y personaspescandoo merendando,se

puedenobservarvarias parejasde somormujos.En los mesesde invierno la laguna en

explotaciónquesesitúaal oestede éstaes frecuentadapor cientosde todo tipo de aves,con

una isleta central blanquecinapor el guanode los cormoranes,que tienenallí uno de sus

posaderosfavoritos.

En la zonadel Parquedel Henarestambiénaparecenunaseriede pequeñaslagunas

restauradas,junto conlos huertosde ocio y repoblacionesforestales.

Comosepuedever la actividadde lasgraverashadevenidoenunasmagníficaszonas

húmedasparala ComunidaddeMadrid en las quehabitaunaimportanteavifauna.Lasaves

se instalanen estazonaen buenamedidapor el alimentoqueencuentranen ella, casi todo

él provocadopor lasactividadeshumanasyaseaen formade los restosagrícolasdelasvegas,

el vertederode Madrid o el propio alimentoquese les suministra(comotambiénocurreen

la lagunadel parquede Polvoranca,en Leganés).

La zonatambiéntieneimportanciaen cuantoa las actividadescinegéticas,yaseacon

la muy extendidaen la zonade la caza,comocon la actual de la pescaen las lagunas.La

lagunadeEl Campilloesla quefrecuentanlospescadoresconmásasiduidady número,pero

tambiénse los puedever en El Sotillo, en una lagunade La Esperilla o en unapequeña

laguna,en explotación,en SanMartín de la Vega,pescandotencas,barbosy carpas.

En 1995estáen procesode restauraciónla zonaqueya no seencuentraenexplotación

de la graverade Torre Blanca (PAGÉS et al., 1994). En el proyectode restauraciónse
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prevéntrestipologíasparasurestauración.Enla zonanortese instalael actualvertederode

residuosinertesde Velilla. Lazonapróximaa la carreteraya estabaprevistacomoindustrial

en el P.G.O.U.de Velilla. En la actualidaden estazonaya seasientael centrodistribuidor

deproductosdeunacadenade supermercados.Laspequeñaslagunasserecuperaránmediante

unaorla de álamos,saucesy tarayes,conpraderasen lasáreasde movimientosde tierras.

En las partesmásaltasseplantaránacebuches(estagraveraseha instaladosobreun olivar

de altaprotecciónsegúnel Plan Especialdel Medio Físicode 1975) y almendros.

Comosepuedever lasgraverasno son unaocupaciónpermanentede un territorio.

Las quepresentanzonashúmedasimportantese inaccesiblespasana ser lugaresde refugio

para las aves; las cercanasa núcleosurbanos,parquesy las que tienen una localización

adecuada,áreasindustrialeso de servicios.Peroexistenotrasmuchasqueno cumplenestas

condicionesy que estánfuertementedegradadas,como la mayoríade las lagunasde la

Esperillaasícomolas lagunasal Oestede estamismagraveradeTorreBlanca,al bordedel

Jarama.

Enestosmomentospercibimoslasgraverasnocomounaactividadquepuededegradar

el territorio, quepor otro lado esevidentetantopor los cambiosen el paisaje,la pérdidade

suelofértil o los diversostipos de polución quegeneran,sino en su facetade creaciónde

áreashúmedasy lugares de ocio. Esta percepciónva a determinaren buenamedida la

conversiónde la vega del Jaramaen una enormelaguna.Esperemosque estaslagunas

restauradas,y lasquele seguirán,conserveny mejorensuscaracterísticasactualesya quesi

no no tendremosni suelofértil, ni lugaresdeocio,ni avesacuáticasy seconvertiránotra vez

en espaciosdegradados.

También como renovaciónambientalconsideramoslas medidasprotectorasde los

diversosplanesde ordenación,queya comentamosen el capítulo5 de estasegundaparte.

Lasfigurasdeplaneamientoaplicadasala zona(ver capItulo5)handelimitadodeuna

forma muy clara y coincidente las zonas a proteger en nuestraárea de estudio. La

superposiciónde las áreasdelimitadascomo de alta proteccióndel Plan de Extensiónde

Madrid de 1933, el Plandel Area Metropolitana,el PlanEspecialdel Medio Físicode 1975,

el planeamientode la décadade los ochentae, incluso, el actual ParqueRegionalnos

demostraríaque estos límites han tenido una escasavariación a lo largo del tiempo. Si

observamoslas zonasclasificadascomode altaproteccióntantoen el mapade la figura 9.16
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(planeamientode la décadade los ochenta)o las áreasincluidasdentrodel ParqueRegional

(Fig. 9.17)estamoscontemplandola historiade la ordenacióndela zonadesdequeaquellos

arquitectosen los añostreintaquisieronacercarla naturalezaa los ciudadanosde Madrid.

Estas áreasde protecciónhan sido la vega (tanto regadíoscomo sotos ) y las

superficiesboscosasde los aljézares(primero los coscojaresy encinaresy posteriormentelos

pinares).

El Plan de Extensión de Madrid de 1933, y más concretamentela idea del

G.A.T.E.P.A.C.decrearlasplayasde Jarama,ya protegía,básicamente,las mismaszonas

queel actualParqueRegional.La funciónde ocio quesele asignabaa estazonaconllevaba

la protecciónde los ríos y de sus riberas,especialmentelas arboladas,y los coscojaresy

encinaresdelos aljézaresy rampadelpáramo.La agriculturano entrabaencontradiccióncon

esteuso y tambiénse la protegía.

En el Plan del Area Metropolitanade Madrid el áreatiene ya unaclara función

industrial y residencial,peromuy influenciadapor las ideasdelurbanismoinglés del anillo

verdeen torno a las ciudades.De estaforma, en dóndeno tieneuna importantepresenciala

vegetaciónnaturalesnecesariohacerrepoblacionesforestalesqueestablezcanesetandeseado

anillo verde.

Contemplandoun mapa en tiempo condicionalquenos muestrecomohubierasido

nuestrazonasegúnesteplaneamientoveríamoslosaljézaresdeRivas-Vaciamadridrepoblados

depinaresy los actualespolígonosindustrialesde SanFernandoconvertidosenregadío.Este

plansólobarajabatresposiblesrecursosen estazonacomoerael forestal(la política forestal

actual ha recogidoesta idea y la estáaplicandocon su plan de reforestaciónArbórea), la

agrícolay la urbana,olvidándosedela presumibledemandadematerialesdeconstrucciónque

acarrearíasuspropiasprevisionesde crecimientourbanosobrelos yacimientosde áridosde

la vega,ocupadospor regadíosy sotos.

El error en un adecuadoplaneamientodel suelono urbanizable,en este caso por

omisión, llegó a su máximaexpresiónen el planeamientomunicipal de la décadade los

setenta, en los que estos espacioseran calificados, simplemente,como suelo rústico,

siguiendola tónicade laspolíticasterritorialesdel momento.Enbuenamedidagranpartede

los procesosdela zonahantenidosuconsecuenciadirectaen estaplaneamiento,comovimos

en el mapacondicionalpresentadoparaRivas-Vaciamadriden el capítuloanterior.
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La expansiónde las áreasresidencialese industrialeshan seguido la clara línea

marcadapor las calificacionesde este planeamiento,sustituyendoa cultivos y vegetación

naturaly adueñándoselas industriasminerasdel suelocalificadode rústicoen la vega.

El Plan Especialdel Medio Físico de 1975 intentabalimitar las consecuenciasdel

planeamientoespeculadorde esosmomentosvolviendoa calificarlasvegas,los aljézaresy,

como novedad, los olivarescomo zonasde máximaprotección. La no aplicaciónde las

directricesde este plan hace queen la actualidadsirva para detectarlas preocupaciones

protectorasdel medio de aquellosmomentosy no parahaceruna evaluaciónde los logros

conseguidos.

El planeamientomunicipal entre los años 1975-1991 (la segundageneraciónde

planeamientode estetipo) ya calificabaestasáreasde proteccióntradicionalcomode suelo

no urbanizableespecialmenteprotegido, aunquesiguen siendounos planes de eminente

ordenaciónurbana.

En la figura 9.16sesuperponenlas áreascalificadascomosuelono urbanizablede

especialprotecciónsegúnlos diversosplaneamientosmunicipalesde segundageneracióny

lasáreasurbanas,los erialesy escombrerasy lasgraveraspresentesen 1992.

Las vegasde San Fernandoestánconsideradasen el planeamientocomode interés

agrícola.Comosepuedeverestealto interésagrícolaha dadopasoenel nortedel municipio

a un avancede las áreasindustrialesde estea oeste,en un áreaquesepretendíaponeren

cultivo en el Plan General del Area Metropolitana de Madrid. En estos momentosla

compactaciónde los márgenesde la N-II pareceevidentey seaceleraráconla futura M-50.

Los eriales generadospor las instalacionesde CAMPSA también ocupan estas tierras

calificadascomode alto interésagrícola.

Lasgraveras,tantode Los Pradoscomode El Campito,hancontinuadosuexpansión

a pesarde estaprotecciónagrícola.

Sí ha tenido en cambio éxito la política de proteccióna través del planeamiento

municipal en la zona del Parquedel Henares,tambiénconsideradacomo de protección

agrícola,endondejunto aesteparquesesitúala fincade la Escuelade CapacitaciónAgraria

y los huertosde ocio.

La vegade Mejoradatambiénesdeprotecciónagrícola,no habiéndoseproducidouna

expansiónsignificativani de lascementerasdeEl Rasoni sehaninstaladonuevasgraveras
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desdela aprobaciónde su Plan General.En cambio, la gran cantidadde suelocalificado

comoresidenciale industrial ha generadoun importanteespacioocupadopor eriales.

Comose puedeobservaren la figura 9.16 El Sotillo, en Velilla, no estácalificado

comosuelono urbanizableespecialmenteprotegido,sinosimplementesuelono urbanizable.

Curiosamenteestesuelono urbanizableen la vegasecorresponde,en su mayorparte, con

laspropiedadesdela multinacionalmineraPioner.La zona,tambiénpropiedaddeestafirma,

que apareceen el mapa como eriales (y presumibleáreade expansiónde la gravera)se

encuentra,en cambio,en suelono urbanizableespecialmenteprotegidode interésagrícola.

En cuantoa la zona de Torre Blanca los planes siemprehantenido especialinterés en

urbanizaría(enel planeamientovigenteaparececomourbanizableno programado),comoen

la actualidadestáocurriendodespuésde su explotacióncomogravera.

El planeamientovigenteen 1992 de Rivas-Vaciamadridtiene varias figuras parael

suelono urbanizablede especialprotección.

La vegaaparecesimplementecomosuelono urbanizabledeespecialprotección.Como

seve no sehacemenciónexpresaa su interésagrícola(ni siquieraen El Porcal),aunquesí

apareceenel texto. En esteS.N.U.E.P.seubicanlaslagunasde El Porcal,conun frente de

expansiónen el norte(queen 1995ya ha llegadoa la carreterade Chinchón,enfrentede las

instalacionesde Radio Nacional). En cambio si existen diferentes desglosesen este

S.N.U.E.P.paraáreasqueno presentanconflictos evidentescomolos cortadosde El Piul

(protecciónde cornisasyesíferas),los márgenesdel Jaramay Manzanares(protecciónde

cauces)o los pinaresde CasaEulogio (protecciónforestal).

Unade las zonasmásdegradadasde Arganda,comoesLa Esperilla, apareceen su

planeamientocomo suelono urbanizablede especialprotección, el mismo rango queEl

Carrascal.Ya hemosvisto variasvecescomoestacalificación no ha impedidola expansión

de lasgraverasen estazonani suprogresivadegradación.

San Martín de la Vega tiene una figura de protecciónespecialpara los pinaresde

Gózquez y los coscojaresde El Pingarrón (protecciónecológica) y otra para las vegas

(protecciónagrícola).Ya hemosvisto cómoel Pingarrónesunadelaszonasmásestablesdel

área al igual que La Marañosa,despuésde las repoblacionesforestales.Las vegasde

protecciónagrícoladel margenderechodel Jaramano hansufrido cambiosy, apartede la

graveraquedespuésseráel ParqueTierno Galván,no ha habidomás instalacionesde este

tipo. Hay queteneren cuentaquese tratadela zonamásfértil de la vega,queseencuentra
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dividida en pequeñaspropiedades,queen SanMartín existeun alto porcentajede población

viviendo de la agricultura y que la carreteraque comunicael áreaes consideradacomo

militar. Por el contrario el margen izquierdo del Jarama ha sufrido una importante

transformación,relegándosesuactividadagrícola(recordemosqueno son las mejorestierras

de la vega)a favor de las graverasy las urbanizacionesenprecario.

Comosepuedeobservarni las recomendacionesdel PlanEspecialdel Medio Físico,

quenuncasellegó a aplicar,ni los planeamientosmunicipaleshanevitadola sustitución,en

buenapartede la vega,de los cultivos en regadíopor las graverasy las áreasurbanas.

Las otras áreasprotegidaspor el planeamiento,las formacionesboscosasde los

aljézares,no hansufrido transformacionesporquea partir de la décadade los ochentase

produjoun cambiode actitudacercade la construcciónde segundasresidenciaspor partede

los ayuntamientos.El Pingarrónes el ejemplo más patente,aunque,como ya vimos al

estudiarla gestióndel suelo,tenemosotrosnumerososejemplos.

En nuestrocasoel planeamientosólo ha tenidoun efectopositivo sobreel suelono

urbanizableen estasituación,no teniendoningúnefectosobrelas vegasen dondeactuaban

otros agentescomolasempresasmineras.

Losfuturosplaneamientostenderána seguirprimandola funciónresidencial(parece

claro en Rivas-Vaciamadrid),el relleno de sus áreasindustrialesy su regeneración,la

permisividadconla instalaciónde graverasasícomola recuperacióny la creacióndeespacios

naturalesenlaslagunasrestauradas.Laúnicadudaessi la vegade SanMartíncontinuarácon

su pujanzaagrícola o sucumbiráante la instalación de graverascuando se acabenlos

yacimientosen otraszonas.

De estaforma en la actualidadnos encontramosconlos límites del ParqueRegional

(Fig. 9.17), queamplíanlos del planodel G.A.T.E.P.A.C.pero olvidando la Dehesade

Valtierra, queen lugar de protegerlas vegas,sotosy carrascalesqueexistíanen los años

treintaestáprotegiendolas áreasresidenciales,industriales,los erialesy las graverasquelos

hansustituido.

Comose puedeobservaren estemapael ParqueRegionalen tornoa loscursosbajos

de los ríos Manzanaresy Jaramaesun espacionaturala creary, segúncomoseencaminen

sus actuaciones,una forma de evitar la mayor degradaciónde susvaloresnaturalespor la

presión de las áreasurbanasy las graveras,como manifiestaen su preámbulola ley de

creacióndel Parque.Inevitablementela recuperaciónde un espacionaturala 20 kilómetros

467



de Madrid traeráaparejadoquese intensifiquenlas demandasde nuevosespaciosparala

expansiónresidencialdel áreametropolitana.En estosmomentoslas constructurasyautilizan

el reclamodel ParqueRegionalpara la venta de sus promociones,como es el caso de

Rivas-Vaciamadrid,concapacidady deseode ofertarsueloparasucrecimientoresidencial.

En la actualidad,y en nuestrazonade estudio,el principal problemaconel quese

encuentrael ParqueRegionalesla expansióndelas graveras,al haberdejadocuidadosamente

fuera de sus límites tanto las áreasurbanasya consolidadascomo su futuro crecimiento.

Solamenteel núcleode Velilla, y suhipotéticocrecimientosobrela actualgraveradeTorre

Blanca, estándentrode los límitesdel Parque,peroconla calificaciónde zonaperiféricade

protección.En estosmomentosla Ley de creacióndel Parqueno dejaexcesivamenteclaro

la presumiblefuturaexpansióndel áreaocupadapor lasgraveras.Ensupágina3 (B.O.C .

de 12 dejulio de 1994) señalaque:

“Para la modificaciónde lasexplotacionesmineraso la introducciónde otrasnuevas,
sehan tenidoen cuentaen la Leyel esfuerzode regeneracióny la naturalezade los
Planesde Restauraciónqueaportenlos demandantesde las concesionesmineras...

mientrasqueconrespectoa las zonasD, de explotaciónordenadade los recursosnaturales

y en donde se encuentranlos mejoresyacimientos,indica que no se concederánnuevas

autorizacionesde extracciónde áridosni concesionesde explotación.Únicamentepara las

zonasde másaltaprotección(reservaintegraly reservanatural)seestableceun plazomáximo

de 5 años,apartir de la aprobacióndel Plande Ordenaciónde los RecursosNaturales,para

el fin de las actividadesy su traslado.

En estos momentosparece que las explotacionesactualescontinuaráncon las

concesionesquetienenya concedidas,queterminaránpor compactarel áreaentrelas graveras

de El Porcal,Pajaresy La Esperilla,asícomola expansiónen SanMartín y en el Sotillo de

Velilla. La propia Ley estableceun áreadegradadaa regeneraren el estede la graverade

Torre Blanca, lo quesuponemosqueesla confirmaciónde la expansiónquepresentaen la

actualidadestaexplotación.Ademásla Ley de creacióndel Parquedejafuerade suslímites

a El Soto de Aldovea, finca propiedad de una sociedad inmobiliaria que ya tiene

explotacionesde áridosen la zona,porlo quepresuponemosquesuno inclusiónenel Parque

ha condicionadonegativamentesu futuro.
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La conversióno no de El Piul en gravera,en realidadel único áreade interésque

quedaya paralas grandesempresasdel sector,permanece,por lo menos,enduda.Ya hemos

comentadocómola Agenciade Medio Ambientey la Dirección Generalde Minas autorizó

la explotaciónde estafinca. El en aquellosmomentosDirector de la Agenciade Medio

Ambientedeclaróquela concesiónsepodíarealizaratendiendoal ProyectodeLey del Parque

Regional,queúnicamenteseñalabaparalaszonasD y en relacióna los recursosmineros:

~LosPlanesde Restauraciónde las explotacionesactivasde áridos seránobjetode
control y seguimientopor la Agenciadel MedioAmbiente,quedandosometidaslas
mismasa expensasde las determinacionesdelPlan de Ordenaciónde los Recursos
Naturales~.

(ProyectodeLey del ParqueRegionalentomo alos ejesde
los cursosbajosde los ríos Manzanaresy Jarama,pag. 28)

En cambio,en la Ley del Parquequereformóel proyectosedeterminaqueen estas

zonasno se van a concedermás licenciasde explotación.Desconocemossi las licencias

otorgadasanteriormenteserán tenidasen cuenta, si se han superadolos piazos, si el

AyuntamientodeRivas-Vaciamadridotorgarála licenciadeexplotación,si las dossociedades

propietariasde El Piul y Torrebermejavenderánsusfincas a la multinacionalPionery si,

paracomplicarmásla situación,la Comunidadejerceráel derechoque la Ley le otorgade

accedera comprarlas fincas anteestasituación.

Por ultimo, el Plan de Ordenaciónde los RecursosNaturales (1994), elaborado

provisionalmentepara el Parque,indica que se consideracompatiblecon los objetivos y

finalidadesde la Ley de declaracióndel Parqueel aprovechamientode los recursosmineros

en las zonas consideradascomo de Explotación Ordenadade los RecursosNaturales,

continuandolasactualesexplotacionesu otrasnuevassi seadaptana lasespecificacionesdel

Plan.

9.4 Degradaciónambiental

El mapa de la figura 9.18 pretendeser el resultadode resolverla ecuaciónde la

degradaciónambientalparanuestroáreade estudio.
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DEGRADACION AMBIENTAL (1992)
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En este mapa aparecenlas áreasdegradadasen las que no se ha producido una

restauraciónni naturalni a travésde laspolíticasde ordenación.El mapapretendetambién

demostrarqueel principalproblemadela zonaessumarginalidadespacial.Estamarginalidad

es, en buenamedida,causantede losproblemasambientalesde esteáreay setraduceen su

funciónde desagliey vertederode Madrid, comoproductorade materialesde construcción

y como reservade suelo segúnlas necesidadesresidencialese industrialesde la región

metropolitanamadrileña.

Las políticasde renovaciónhastasu declaraciónactual como ParqueRegionalhan

intentandodefinir la zonacomo espacioecológico-deocio, pero siempresubordinandoel

territorio a lasáreasurbanaso reparandolas actuacionesde actividadescomolasmineras.

La renovaciónnaturalse quedalimitada a la invasiónde matorralessobreáreasde

cultivos en secanoen aquellaszonasqueya no son interesantesparaestetipo de ocupación

queseencuentraen regresión.

Comodegradaciónambientalsehanconsideradolasáreasurbanasenprecarioy sus

diferentestipologías.La escalaenla degradaciónde estosespaciosvaríadesdeurbanizaciones

comoLasAcaciasenMejorada,ocupandolos terrenosfértiles dela vega,alos asentamientos

chabolistasde Los Berrocales,pasandopor la ocupacióndel suelo público de la Cañada

Galiana(en un principio con chabolasy en la actualidadformandouna ciudadlineal ya

asentada),la precariedadde las urbanizacionessobreolivaresde Valdeceladay los huertos

de ocio convertidosen “chabolasde segundaresidencia”de Viveros, en San Femandode

Henares.Evidentementeel asentamientochabolistadeLos Berrocalesesunode los mayores

problemassocialesy ambientalesde la zona.

Ya hemosdedicadoun apartadoa las áreasurbanasinstaladassobrelos suelosmás

fértiles de la vega.Loscasosmáspatentesson lasplantascementeraso químicasquesalpican

toda la vega, especialmenteen Arganday en Mejorada. El desarrollo industrial de San

Femandotambiénse está produciendosobre estos terrenosfértiles, aunquedebemosde

recordarquetodaslas tierrasde estemunicipio ostentanesacategoría.

El crecimientourbano se ha producidosin teneren cuentauno de los problemas

ambientalesmássentidospor los habitantesde la zona, comoes el de la contaminación

acústica.La expansióndeSanFemando,Mejoradadel Campoy lasurbanizacionesde Rivas

nuncaha evaluadoestetipo de polución, que tampocoaparecereflejadaen ningunode los

planeamientosmunicipales.
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La mismaexpansiónurbanaha traídounade las tipologíasen la ocupacióndel suelo

máscaracterísticadel área,comosonlos erialesy lasescombreras.Estoserialestambiénnos

muestranespaciosdesarticuladosy congravesdeficienciasestructuralescomosonel Polígono

de LasFuentecillas,en SanFemando,las áreasen tomoalos depósitosdeCAMPSA, eneste

mismo municipio, los polígonos de Mejorada-Velilla, el frente de expansiónde las

urbanizacionesde Rivas, los polígonosde Arganday el polígonoAIMAYR.

Estaszonasindustrialesconcentranademásentrelas firmas asentadasen ellos gran

número de instalacionesque son grandes consumidorasde agua o potencialmente

contaminantescomopapeleras,químicas,fábricasde transformaciónde metaleso curtidos.

La función del áreacomoreceptorade actividadesno deseadaspor el municipio de

Madrid es tambiénunabuenamuestrade degradación.El antiguovertederode Madrid en la

finca propiedadde Autocampoes el ejemploparadigmático,comolo es el vertederoy la

incineradora de Valdemingómez, en el limite administrativo entre Madrid y

Rivas-Vaciamadrid.

Las graverasson tambiénunode los principalesproblemasambientalesde la zona.

Aunqueconsideremosquelas graverasy lagunasrestauradassonáreasde gran importancia

ecológica,no debemosolvidar que hastaqueeste hecho ocurre(en las explotacionesque

ocurre) las graverasextraenun recursono renovablecomo es el suelofértil de la vega,

contaminanlas aguassuperficialesy subterráneasy modificanel sistemahidrológicodelárea,

modifican negativamenteel paisajey producenpolución en forma de polvo o introducen

riesgosen la circulaciónrodada.Por tanto, todaslas graverasno restauradasaparecenen el

mapa comoáreasdegradadas.

Entrelasgraverasespecialmentedegradadassobresalenlasde la zonade La Esperilla

y TorreBlanca.En cuantoa lasprimerasya hemoscomentadosuutilizacióncomovertederos

de residuosindustriales(comolos aceitesindustriales).Lo mismoocurreconlas lagunasde

TorreBlanca, contiguasal vertederoincontroladode Velilla, hoy ya regulado.

La calidaddel aguade los ríos Jarama,Henaresy Manzanaresdeterminala calidad

de los cultivos en regadíode las zonasregadaspor éstos.En nuestrazona,a excepciónde

los regadíos de Los Villares al norte del núcleo urbano de Arganda, el resto toma

directamenteel aguade estosríos. Ya hemosdescritola calidadde las aguasde estoscursos

por lo queen el mapaaparecenlas zonasregadaspor ellos comoáreasdegradadas.Estos

cursosfluvialesestán,evidentemente,tambiéncalificadoscomoáreasfuertementedegradadas.
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Lasactuacionesderenovacióntambiénpuedenacarrearprocesosdedegradación.Este

esel casode las repoblacionesforestalesfallidas tantoen La Marañosacomoen los Cerros

Concejilesde Arganda.

Por último, en el mapaaparecereflejadootro tipo de degradacióncomoson las áreas

en lasqueseproduceunaconfrontaciónentrelasvegetaciónnaturaly los cultivos en secano.

Se trata de espaciosen los que seproduceel procesode roturación-recolonizaciónde la

vegetaciónnatural-nuevaroturación.

Entonces, ¿cuálesson las áreasen las que no aparecenuno de estos tipos de

degradación?.

La respuestaes que son aquellasque no disponende uno de los recursosmás

demandadosen estosmomentosqueson los yacimientosde áridos, el suelofértil de la vega

y las áreasmásaptasparala expansiónurbana.

Los tipos de degradaciónse localizan en las líneas quedeterminanlas actividades

económicasdela zonacomosonlos ríosy lascarreterasprincipales.Losdepósitosfluviales

y la disponibilidaddeaguadeterminanla existenciadebuenosyacimientosdearenasy gravas

asícomola alta rentabilidadagrícola. Por otro lado, las infraestructurasde comunicación

atraenla instalaciónde áreasresidencialeseindustriales.Por tanto, laszonasno degradadas

sonlasqueocupanlugaresno próximosa estosejesde confrontacióndeagentesinteresados

en estosrecursos.Estosespaciossecorresponderánconlos terrenosde secanode los glacis

y el páramo(queperdieronsu importanciadesdela construcciónde los canalesde riego) y

los aljézaresocupadospor vegetaciónnatural(sustraidosa la ganaderíapor las repoblaciones

forestaleso los cotosdecaza)y afortunadamenteno urbanizadosenlos añossetenta-ochenta.

La mayoríade los procesosde degradaciónreflejan la marginalidadespacialde la

zona,quehemosvenidorecordandoen estetrabajo.

Los procesosde degradaciónoriginadospor los espaciosurbanos(áreasurbanasen

precario, creación de eriales y escombreras,ocupación del suelo más fértil) vienen

directamentecondicionadospor la expansiónde una gran ciudad como Madrid. La

contaminaciónacústicaquesoportanestosmunicipiosesproductode un servicio, comoes

un aeropuerto,queen nuestrazonaha de serconsideradocomounaextemalidadnegativa.

Lasgraverassonunamuestramásde estamarginalidadespacial.Segúnun estudiodel

¡TOME (1994)unacanterade extracciónde áridosnoesrentablemásallá de 30 kilómetros

del centroconsumidor.Aunqueen lasvegasdel Guadarramay el Alberchetambiénsehan
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instaladonumerosasgraveras,la carreterade Valenciaha atraídoa muchasa nuestrazona,

ya con unavocaciónminera por la existenciadel yeso, escasoal norte de esta zona.El

crecimientode Madrid y su áreametropolitanaha disparadola demandade materialesde

construcciónrelegandola extracciónde áridosaun segundoplanoalas tradicionalescanteras

de yeso.Las condicionesde localizacióny la existenciade buenosyacimientoshanhecho

inevitablequeestazonaseconviertaen suministradorade estosrecursosparaMadrid y su

áreametropolitana,como ocurrecon todaslas ciudadesqueexperimentanun crecimiento

desproporcionadoen un cortoperíodode tiempo. Por tanto, mientrasel áreametropolitana

madrileñasigacreciendolas graverasde nuestrazonaharánlo mismo,comoya hemosvisto

querefleja la correlaciónentrelos datosde expansiónde lasgraverasy crecimientourbano

en nuestrosseismunicipios.

La condicióndel Manzanares,tradicionalcolectornaturalde Madrid, de afluentedel

Jaramahadeterminando,asimismo,la degradaciónde lasaguasdeesterío. Estadegradación

no es un temanuevoy ya vimos cómo apareceen la literaturadesde,al menos,el siglo

pasado,y se intentó paliaren la décadade los ochentacon la instalaciónde depuradoras,

pero,comohemosvisto, conun éxito no totalmentesatisfactorio.El crecimientourbanodel

nortey el estemetropolitanoocasionarontambiénla contaminacióndel tramoanteriorde la

desembocaduradel Manzanarescon el Jaramay del río Henares.

Aunque la magnitud y la variedadde los procesosde degradaciónpuedenser

achacadosa la naturalezarururbana de este área, podemosconsiderarque se trata de

dinámicasgeneralesqueafectanaotrosespaciosno consideradoscomoespacioscentralesen

la visión radioconcéntricaquehacíamosreferenciaen el capítuloanterior.En nuestrocaso

los recursosdemandadospor eseespaciocentral son los áridosy la disponibilidadde suelo

para la instalación de áreas urbanas,pero en otros casos puede ser la instalación de

actividadesde abastecimientode las ciudades y sus habitantes(un embalse,industrias

contaminanteso peligrosas,áreasde agricultura intensivao repoblacionesforestales),de

conexión(carreteras,líneasde altatensión,gaseoductoso oleoductos)o de ocio (camposde

golf, urbanizacionescosteraso estacionesinvemales,por poneralgunosejemplos).
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9.5 Visualizandoel futuro

A modo de conclusiónparaestecapítulovamosa intentarproyectarlos procesosde

degradaciónen el futuro y determinarcomoseránuestrazonaen lasprimerasdécadasdel

próximo siglo.

Aplicaremosotrade las funcionesde los SIGT comoesla de prospectiva,creandoun

modeloapartir de lasdinámicasambientalesquehemosdescritoy cuantificadodesde1956

a 1992.

El modeloaquípresentadopretendeproyectarlaspautasseguidasen nuestrazonaen

un futuro de 20 años, el períodosimbólico que iría de 1992, fechadel último mapa de

ocupacióndel suelo, al año2012.

Nuestro modelo está evidentementebasado en la perspectivahistórica, en las

tendenciasquevenimosobservandoparanuestrazonadesde1956. A lastendenciassele une

la evolución futura de los agentesquehemosdescritocomotransformadoresdel territorio,

comoes el planeamiento,las infraestructurasde conexióny los propietariosy gestoresdel

suelo.

En un principionuestromodeloaparececomounavisualizaciónde la ocupacióndel

sueloen la zonaen la primeradécadadel siglo XXI, aunquepuedeservir parala tomade

decisionesy el diseñode políticasterritorialesparaesteárea(BOALT y BERNOW, 1991;

NEWKIRK, 1991).

En la figura9.19presentamosel resultadode la aplicacióndeestemodelo segúnunas

premisasconcretasquepasamosa comentar.Recordamosquela explicacióndela realización

de estemapaapareceen el capítulo6, en dondese analizabala función de prospectivade

nuestroSIG.

Paraaplicarestemodelo,en estecasodesdeun puntodevistade investigacióny no

de intervenciónenel territorio, debemosdedeterminarlasfuncionesdeesteáreaenun futuro

próximo, del mismo modo que lo hicimos para cada una de las cuatro versionesque

comentamosanteriormente.

Enprimerlugar,consideramosqueestazonava a adquirir un renovadointeréscomo

espacioresidencial.En 1992 ya vimoscomoSanFemando,en conurbacióncon Coslada,se

encontrabaplenamenteintegradoenlaprimeracoronametropolitanamadrileña,conapéndices

en Mejoraday, en menormedidaen Velilla de SanAntonio. Argandaseguíamostrandosu

importanciacomarcal,un tantoal margende las tendenciasradioconcéntricasde expansión,
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conmenorincidenciaen SanMartin de la Vegapor sulocalizacióny quesecentrabanen el

relleno de las áreas alrededorde la autovía de Valencia, en nuestro caso el área de

Rivas-Vaciamadrid.Todoslosplaneamientosmunicipalesofertanunagenerosasuperficiepara

áreasresidenciales,por lo quepartimosdelincrementodela poblaciónenlosseismunicipios,

comohemosobservadodesde1950.

El crecimiento residencial más acusado, siempre bajo nuestra hipótesis de

investigación,se produciráen Rivas-Vaciamadrid,tanto por su localizacióncomo por la

mejoraambiental,o la percepcióndecalidadambiental,queproyectala declaracióndel área

comoespacionaturalprotegido.

En cuantoala localización,el augeresidencialqueprevemosse basaen el rellenode

intersticios a lo largo de los ejes radialesde Madrid. Ya comentamosla trayectoriadel

municipio de Rivas-Vaciamadriden cuantoa sus aspectosresidencialesy cómolas nuevas

promocionesse situaronen el limite con el municipio de Madrid y se alejarondel núcleo

urbanoprincipal, enun áreafuertementedegradada,tantopor el antiguovertederode Madrid

comopor su cercaníaa la desembocaduradel Manzanaresen el Jarama.Actualmentelas

primerasurbanizaciones(Covibar-PabloIglesias)continúancon su expansióny el estedel

municipio no essentidocomoun espaciodegradado,sino comoun áreade alta atracción

ecológica,debidoa su declaracióncomoParqueRegional.Mucha de la gentequepaseao

pescaen la lagunade El Campillo piensaque estánante un paisajenatural, sin llegar a

plantearseque se encuentranante un espaciogeneradopor la actividad de las graveras,

situadoa las faldasde unamontañade basuraenterraday en unazonade máximoimpacto

de lasactividadesdel aeropuertode Madrid. La utilización del reclamoecológicopor parte

de algunasde estaspromociones,la construcciónde la urbanizaciónMadrid Este y la

apetenciade las empresasinmobiliarias por esta zona corroborannuestrahipótesis de

conversión de este espacio en un área residencial. El crecimiento urbano de

Rivas-Vaciamadridaparececonfirmadoademáspor la delimitación del Parque,quedelinea

perfectamentela zonaecológica(lasvegasy los aljézares)y la urbana,en un claro ejemplo

de atracción-conflictosentrelos espaciosprotegidosy las áreasdondeseubican(TROITIÑO

VINUESA, 1995).

El crecimientourbanode Rivas-Vaciamadrida lo largode la autovíade Valenciava

agenerarunazonade conflictosconel municipiode Madrid en la líneade demarcaciónde

ambasentidades.Lo queparaRivas-Vaciamadrides un espaciode máximacentralidadpara
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Madrid esunade susfronterasasícomoel asentamientode actividadescontaminantes.Los

deseosde crearun entomoecológicoen el quepoderubicar laspromocionesresidenciales

va a chocarcon la instalaciónen el límite de Madrid de plantascomo la incineradorade

Valdemingómezo de pobladoschabolistas,comoel trasladadodesdeSanBlas a la Cañada

Real. AdemáslaspromocionesdeRivas-Vaciamadridcompetiránconlas proyectadaspor el

Ayuntamientode Madrid en el Plan Generalde 1995parael eje dela N-III, comola Ciudad

delEsteo el Ensanchede Vallecas,con 17.000viviendasproyectadas.Evidentementeestas

dosactuacionesfrenaránel indudabledeseodecrecimientoresidencialdeRivas-Vaciamadrid,

basadoen su nuevacondiciónde áreaecológica.

La zona continuarácon su función industrial, aunquecon importantesdiferencias

territorialessegúnnuestrahipótesis.

En la zonade influenciade la N-II se continuaráconla expansiónindustrial y se

produciráel relleno de los intersticios,comoel existenteentreel Puentede los Viverosy el

ParqueEmpresarialde SanFemando.El futuro cruce dela M-50 conla Autovía de Aragón,

segúnlas previsionesplasmadasen el Mapa de Carreterasde la Comunidadde Madrid

(COMUNIDAD DE MADRID, 1993c),seráunade las zonasde mayorpreferenciade las

grandessuperficiescomerciales,comoya vimosanteriormente.El rellenode estosespacios

vacantestendrátambiénquecompetir con otras actuacionesdel Ayuntamientomadrileño,

comola proyectadaCiudadIndustrialde Vicálvaro, quede llevarsea cabodeterminaríala

implantaciónde industriasa los ladosde la carreteraVicálvaro-Mejoradaa supasopor Rivas

y la carreteraSan Femando-Mejorada.La empresainmobiliariapropietariade los terrenos

en la primeralocalizaciónvería, entonces,recompensadasuespera.

En el restode los municipios la expansiónindustrial continuarácon el relleno del

suelo ofertadodesdelos primeros planesde ordenaciónmunicipal, como en el caso de

Arganda,conun desarrollofavorecidopor la Autovíade Levantey sutrazadorespetandoel

planeamiento municipal. Lo mismo ocurrirá en el corredor Mejorada-Velilla, que,

presumiblementeseuniráa lasplantasindustrialesde los polígonosde Arganda.

Como sepuedeapreciarvisualizamosun futuro quesiguelas tendenciasclarasde

expansiónde lasáreasurbanizadas,comoha venidoocurriendoen el períodoanalizado.El

augede estasáreaslleva implícito la necesidadde obtenermaterialesde construcción,por lo

quela zonacontinuaráconsu inevitablefuncióndeespaciode extracciónde arenasy gravas.

El crecimientoproyectadode Madrid hacia el este asícomo el crecimientode nuestros
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municipiosdeterminaráquesesiganexplotandolos actualesyacimientosdeáridosy seinicie

la extracciónen otras áreas,de las que El Piul por sus condicionesde buenacalidad de

áridos,el tamañode la fincay el trazadodel ferrocarrilmineropareceserunade las mejores

candidatas.Aún asílasdirectricesdel PORN delParqueevitaránmuchosde losdesmanesdel

pasadoasícomovelaránpor unacorrectarestauraciónde estosespacios.

En un futuro próximo la zona,segúnnuestrahipótesis,acrecentarásu importancia

ecológico-recreacional.

La apenasiniciada política de repoblación forestal de la Comunidadde Madrid

previsiblementese centraráen nuestraáreaen continuar la labor repobladorade los años

cincuenta,dado su éxito. Los aljézaresde La Marañosapuedenver nuevasrepoblaciones

forestalesdepinosen aquelloslugaresen los queno tuvieronéxito lasprimeras,al igual que

los CerrosConcejilesde Arganda.El Cerro del Telégrafo,al estede las urbanizacionesde

Rivas,seconvertiráen unpinar,comoya seintentóquefuera,conformea la calificaciónde

áreaverdeurbanadelplaneamientodeestemunicipio.Suponemosqueestedestinodeparque

urbanotambiénseráel queseintentaráparalas zonasocupadaspor el antiguovertederode

Madrid.

Lasáreasde mayorimportanciadel parquesecrearándespuésde la restauraciónde

lasgraverasactualeso futurasya seaenel Porcal,en SotoPajareso en El Piul, quesepuede

convertiren uno de los ecosistemasmásquerenciososparalas avesdel centropeninsular.El

áreaprotegida,segúnalgunosplanes,seextenderáhaciael nortede nuestrazonade estudio,

en el ParqueRegionaldel JaramaMedio.

Porúltimo, apostamospor la funciónagrícoladelárea,en especialen los regadíosde

SanMartín dela Vega,aunqueen el restodel áreaseseguiráperdiendosuperficiededicada

a ésteuso anteel avancede los espaciosurbanizados.

Partiendode estasideasel mapade la figura 9.19seha construidoen basea cuatro

criteriosdiferentes,comoson la perspectivahistórica, el planeamientovigenteen 1992, la

construcciónde nuevasinfraestructurasde conexióny la gestióny propiedaddel suelo.

En cuantoa las tendenciasen la ocupacióndel suelohemosseguidola idea de los

erialescomofrentede la expansiónurbana,la pérdidade áreasregadas,la “matorralización”

y las áreascon un uso del suelo ya defmido, como los regadíosrodeadospor plantasde

extracciónde áridos. En estemodelodeprospectivahemosutilizado, por tanto, el mapade

procesosambientales1956-1992y el mapade ocupacióndel suelode 1992.
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El planeamientovigenteen 1992 ha determinadola conversióna áreasurbanasde

aquellaszonascalificadascomotales,aunquetambiénhemostenidoen cuentaaquellaszonas

que en algún momentoaparecíancomo áreasa urbanizar. También hemosanalizadola

delimitacióndel ParqueRegional,tanto las áreasprotegidascomolos espaciosquequedan

fuerade suslímites, como ya hemosvisto para el casode Rivas-Vaciamadrid.También

hemoscotejadolos planesde restauraciónde graveras,como en Torre Blanca, como el

hipotético, aunqueexistente,de El Piul.

En cuantoa las infraestructurasde conexiónhemosplasmadolos nuevostrazados,

como el de la futura M-50, aún no decidido y que entraráen conflicto con el Parque

Regional.

Porúltimo nuestromodelotambiénseha basadoen la propiedaddel suelo,tanto de

lasempresasde extracciónde áridos,comode las sociedadesmercantilesagropecuariasasí

comolassociedadesinmobiliarias.

A partir de estemodelo basadoen el mapade procesosde 1956-1992,el mapa de

ocupacióndel suelode 1992, el planeamientomunicipalvigenteen 1992, lasdelimitaciones

del ParqueRegional,el suelocalificadoen algúnmomentocomourbanizable,los planesde

restauraciónde graverasprevistos,las infraestructurasde conexióny la gestióndel suelo

hemoscreadoel mapade la figura 9.19, quepasamosa describircomounaversión másen

la ocupacióndel suelo, en estecasoen un tiempo futuro.

En cuantoa las áreasresidencialeslas tendenciasofrecidaspor nuestromodelo se

basanen un relleno de las áreascalificadas como urbanizablesen 1992, perfectamente

identificablesal estarocupadasen sumayoríapor eriales.

EnRivas-Vaciamadridla urbanizaciónMadridEste,iniciadasuconstrucciónen 1992,

ya estáplenamenteconsolidadaen estaprimeradécadadel siglo XXI, con una expansión

hacia el oeste y siempre en los terrenos de Autocampo S.A. Las urbanizaciones

Covibar-PabloIglesias continúancon su crecimiento, tanto con el relleno de las zonas

calificadascomourbanizablesen el surcomo en los erialesdel norte. La zonaentreestas

urbanizacionesy MadridEsteacabarátambién,deseguirselas actualestendencias,convertida

en un árearesidencial,a excepciónde los cerrosque hacenfachadacon la Autovía de

Valenciadadassuscaracterísticastopográficas.

El crecimientoresidencialde SanFemandoúnicamenteesposibleen direccióneste,

haciala vega inundabley el río. La fachadade erialesen 1992 en estazona pasaráa ser

480



edificada,como apareceen su planeamiento.El posibletrazadode la M-50 en esta zona

determinaráun áreade conflictos entrelosusosurbanos,la agriculturay la protecciónque

goza como reservanatural en el ParqueRegional, que tendrá que ser evaluadapor los

gestoresdel Parque.

El crecimientode Mejoradadel Campoy Velilla de SanAntonio, másmodestoeste

último ensusplanteamientos,rellenarálaszonascalificadasen 1992comourbanizables.Esta

expansiónseapoyaráenel casodeVelilla y SanMartín en suscircunvalaciones,enel primer

casoya realizaday en el segundoen proyecto.

En Arganda,las condicionestopográficasy el planeamientoencauzaránla ubicación

de áreasresidencialesentreel polígonoindustrialy Los Villares.

Aunque lasurbanizacionesde segundaresidenciaen precarioseencuentranfuerade

ordenación,nuestromaparepresentala expansiónde algunade ellas. Esel casodela situada

en El Sotode Aldovea, enla quealgunasparcelaspuedenedificarse,al igual queenLa Vega

deEl Pingarrón,en la quelos erialesdelatanen 1992esteprevisiblecrecimiento.

El pobladochabolistaapareceen el mismo lugar queen 1992. Desgraciadamente

pensamosquecontinuaráen estalocalizacióno en u~a próxima,comovimos queeran los

planesdel Ayuntamientode SanFemandoy el promotorde la zona.

La ciudad lineal de la CañadaReal Galianapresumiblementese integrará en las

urbanizacionesde Rivas,al menosen su tramo sur.

Lasáreasindustrialescontinuaránconel rellenosdelasáreasyaestablecidasen 1992.

La previsibleconstrucciónde la M-50 ya está ejerciendouna labor de atracciónde

industriasy grandessuperficies,queprefierenfachadasen crucesimportantes,en la zonade

El Puentede Los Viveros, en SanFernando,salpicadade parcelasconvertidasen eriales.El

relleno de estazonaparecemásqueevidentequecontmuaráen el nortede la N-II, en Las

Fuentecillas,en la fachadasurde la vía férreaMadrid-Zaragozay en el limite conTorrejón,

como se puedeapreciarsi observamoslos viales del Polígono de Las Monjas, de este

municipio. De esta forma el Corredor del Henaresse iniciará con un importanteárea

industrialy comercial,entrela futuraCiudadOlímpicade Canillejasy la ciudaduniversitaria

de Alcalá de Henares.

SanFemandodispondráde unapequeñasegundazonaindustrial al sur de su casco

urbano,en la carreterade Mejorada, en tomo a la depuradoray las plantasindustriales

presentesen 1992.
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El crecimientoindustrialdel eje Mejorada-Velillaparece,asimismo,evidente,tanto

por el planeamientocomo por los erialesen expectativade este uso en 1992. Mejorada

dispondráde estaforma de un importanteáreaindustrial, queenun futuro conformaráel eje

Arganda-Velilla-Mejorada.En el centro de este eje se encuentranlas actualesgraverasde

Torre Blanca,en lasqueen 1995 ya sehabíainstaladoel centrodistribuidorde unacadena

de supermercados,siguiendo las directrices del planeamiento municipal y el plan de

restauraciónde la gravera.

El relleno industrialde Argandaacabarállegandoa ocupartodala zonaliberadapor

el planeamiento,tanto en el centrode los actualespolígonos,comoen el sur hastallegara

la barrerade la Autovíade Levantey el ParqueRegional.

El relleno industrial continuaráen el polígono AIMAYR, el áreaindustrial de San

Martín de la Vega,asícomoen el PolígonoSantaAna, en Rivas-Vaciamadrid.

La expansiónde lasáreasurbanascontinuarágenerandoáreasbaldíasen susfrentes.

En nuestromapaestasáreas,deprevisibleconflicto, seubicanentreel río Jaramay la futura

M-50, en el norte de los polígonos de Arganda, en el arroyo de Vilches, en las

urbanizacionesde Rivas,en el áreaindustrialentreMejoraday Velilla y en el espacioentre

lasgraverasde La Esperillay la Autovíade Levantey los polígonosde Arganda.Estazona,

asícomola de SanFemando,seencuentrandentrode los límites del ParqueRegional.

Ya hemosindicado que nos pareceinevitable que las graverasprosigancon su

actividaden la zona,aunquetambiéncreemosquela normativadel parquedeterminaráque

seelaborenunoscorrectosplanesde restauraciónde las mismas.

Si seconstruyela M-50 las graverasde El Campito,en SanFemandoincrementarán

suactividad,comola hanvenidohaciendoestetipo de instalacionespropiedadde sociedades

mercantilesagropecuarias,como vimos en el capítuloanterior. Propiedadde la misma

empresason las graverasde El Soto de Aldovea que, fuera de los limites del Parque,

presumiblementepodrácontinuarconsusactividades.

Loserialesde lasgraverasde El Sotillo y las instalacionesexistentesparecenindicar

la expansiónde éstashaciael norte.La lagunasur, zonacalificadacomode reservanatural,

y activa en la actualidad,pasaráa formarpartedel parquede Velilla y seconvertiráen una

zonade importanciaparalasaves.

Ya comentamosel plan de restauraciónde la graverade Torre Blancaen su zona

media, que se convertiráen un áreade vegetaciónnatural. La zona este de esta gravera

482



continuarácon suexpansión(creemosquerespetarálos valoradosolivaresdel Plan Especial

del Medio Físico)y suzonaoeste,fuertementedegradada,serecolonizarápor la vegetación

natural,comoestásucediendoen estosmomentos.

La recolonizaciónde la vegetaciónnatural, en este caso leguminosascomo las

retamas,borraráalgunasde lashuellasde lascanterasdeyesodel Manzanares,en la ladera

nortede La Marañosa,por lo queen el mapadel año2.012 estascanterasya no aparecen.

En cuantoal crecimientode las canterasdeyesopropiedaddeYesesa,en SanMartín,

y las de El Hoyón, en Arganda, habráque teneren cuentatanto su dinámica, como la

propiedadasícomoqueseencuentranfuerade los límites del ParqueRegional.

Los eriales tambiénparecendelatarel crecimiento de las graveraspropiedadde

pequeñasempresasen el margenizquierdodel Jarama,en SanMartín.

Las lagunasde El Porcal, calificadascomoreservaintegralpor las directricesdel

ParqueRegional,seconvertiránenun áreade máximaimportanciaecológica,por suriqueza

ornitológica. Las zonas entre las lagunasaparecencartografiadascomo ocupadaspor

formacionesde ribera,consecuenciade los planesde restauraciónquesellevarána caboen

este área.La vegetaciónnatural tambiéncolonizarála franja de 100 metrosquesedejará

entreesteáreade máximaproteccióny las nuevaszonasde extracciónde áridos, según

estableceel Plan de Ordenaciónde los RecursosNaturalesdel ParqueRegional.

Deestaforma, creemos,y lo reflejamosen el mapa,quelas graverascontinuaránsu

avanceen estazona.La visualizacióncartográficade esteáreaseha realizadoteniendoen

cuentalos eriales,quemuestranclaramenteel sentidode la expansiónde las graveras,las

áreasagrícolasque se encontrabancompletamenterodeadaspor este tipo de plantasy,

fundamentalmente,la propiedad,en este caso las parcelasque pertenecena la empresa

Asland. De la conjunciónde estos elementosobtenemosel enormeespaciodedicadoa

graverasen estazona.De la expansiónde lasplantasextractivashemossustraidolos sotos

fluviales, comoel de SotoPajares.Sólohemoscartografiadounanuevalagunaen el norte,

unarealidadya en 1995, y el crecimientode las lagunasde SotoPajaresantela dificultad de

la ubicacióndeposiblesnuevasláminasde agua,queestehipotéticoavancede lasgraveras

sin dudagenerará.

Segúnel plande restauraciónaparecidoen la prensaparala hipotéticagraverade El

Piul, estazonaseconvertiráen unade lasmayoreszonashúmedasdel centropeninsular,si

exceptuamoslos embalsesdel Tajo. La lagunacentralseencontrará,en estavisualización,
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rodeadapor unaorla desotosquegeneraránun ecosistemafavorableparael asentamientode

aves acuáticas.El principal problema de esta laguna será el de evaporacióndadassus

dimensiones.Sin duda la decisiónde permitir la actividadde la empresamineraPioneren

estazonaserádifícil de tomary, sin lugar a dudas,polémica.

En cuanto a los cultivos en secano,siguiendo las tendenciasde 1956-1992, se

continuarácon un dobleproceso:de abandonoy “matorralización”y de sustituciónde áreas

regadaspor éstos.

La colonizacióndel cultivos en secanopor matorralesseconcentraráen zonascomo

Mejorada,al nortede la urbanizaciónde Valdecelada,los cerrosde Arganda,El Pingarrón,

La Marañosay las parcelaspropiedadde Yesesa,todasellasáreasconunaclara tendencia

de “matorralización” en 1992. La recolonizacióndel matorral continuaráen la finca

Autocampo,en estosmomentosvolcadacompletamenteen el negocio inmobiliario ante el

crecimientoresidencialde Rivas-Vaciamadrid.

Los cultivos ensecano,por otro lado, sustituirána áreasregadasen zonasya críticas

paraeste sistemaagrícolaen 1992. Es el caso de Sedano,al sur de la vía del ferrocarril

Madrid- Zaragoza,con unascuantasparcelasregadasqueseveránafectadassi sedecideel

definitivo trazadode la M-50 por estazona.Tiro Pichón,al estedel núcleourbanode San

Femando,sufrirá, seguramente,un procesosimilar si el trazadode la M-50 atraviesaesta

zona.LasparcelasregadasentreEl Castilloy El SotodeAldovea aparecenen el mapacomo

de cultivos en secano,en unazona que ya en 1992 presentabariegosesporádicos.Esta

tendenciadeterminaráqueseaunazonade cultivos de cerealqueseregaránlos añosquesea

necesarioo de forma esporádica.La zonaentrela Autovíade Levantey las instalacionesde

Radio Nacional, en Arganda, tambiénverá como se abandonael regadío,en una zona

rodeadapor la urbanizacióny las graveraspasandoa ser, si se continúaesta dinámica,

eriales.Finalmente,el margenizquierdodel Jarama,en SanMartín,verácomoseabandonan

susregadíos,comohemosvisto en el período1990-1992.

En cuantoa la vegetaciónnaturalya hemoshabladode suexpansiónsobrecultivos

en secanoy sobreantiguasgraveras.Los bosquestambiénpensamosque aumentaránsu

superficie,en concretolas repoblacionesforestales.La política de repoblacióniniciada en la

actualidadpuedellevara plantarpinosen áreascomoLa Marañosa,los CerrosConcejilesde

Arganda y el Cerro del Telégrafo, en Rivas-Vaciamadrid, siempre sobre antiguas

repoblacionesfallidas.
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Comovemosel mapadeocupacióndel sueloenel año2.012 esel resultadodeaplicar

unasdeterminadaspolfticas territoriales sobre nuestromodelo basadoen las tendencias

1956-1992,el planeamiento,lasinfraestructurasdeconexióny la gestióndel suelo.Un menor

crecimientode las áreasurbanasen nuestrazonatraeríaaparejadounamenorexpansiónde

las graveras,el mantenimientode una mayor zona de regadíoy la pérdida de nuevos

humedalesparalas aves.Si la M-50 no atraviesaSanFemandode Henaresevidentemente

estoprovocarála ralentizacióndel crecimientoindustrialdel municipio, lo quefavoreceráa

las áreasagrícolas.De esta forma la evoluciónde este áreaen el futuro dependeráde la

función predominanteque se asigna a la zona, ya sea la agrícola, la extractiva, la

ecológico-recreativao la residencial-industrialo deunacorrectaintegracióndeestasdiversas

funcionesparaun adecuadoaprovechamientode los recursosde esteterritorio.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Las conclusionesa este trabajo se refieren a los principalestemastratadosen él:

ambientalismo,nuevastecnologíasen los análisisde cambioambientaly, como argumento

central,las aplicacionesde los sitemasde informacióngeográficatemporalal estudiode un

espacioconcretocomoes el valle del Jarama.

La primerapartede nuestrotrabajoha pretendidomostrarel estadode la cuestiónen

temas como los estudiosambientaleso en los sistemasde información geográficay la

teledetección.Dentro de los SIG seha abogadopor hacer explicito el tiempo, dimensión

inherentea cadahechogeográfico,desarrollandoun modelode análisis espacio-temporal

basadoen la ubicaciónde los hechosgeográficosen un tiempocartográfico,asociadoa una

determinadafuncióno un sistemade informacióngeográficatemporal.

El repasode la literaturasobreel temaha determinadoquela teledeteccióny los SIG

se hayan utilizado, en gran medida,parael estudiode dos ideasclavesdel ambientalismo

actual, como son el control de recursosagotableso difícilmenterenovablesasí como las

insercionesen el medio.De estaforma, sonnumerososlos inventariosde recursosnaturales

utilizando estastécnicas.EstamosdescubriendonuevamentenuestroPlanetaal mirarlo con

otrosojos.

Unavez concluidala fasede descripcióny cuantificaciónde los recursosdela Tierra,

tareaarduay aúnmuy distantede lograr, debemosconvertirel término ambientalismoen

ecologíao, pensamosquemáscorrectamente,en geografía.

El salto de los estudiosde tipo ambientalmedianteteledeteccióny SIGa losanálisis

geográficosha de llevarsea caboatravésdel estudioconjuntotantoderecursosy de agentes

de transformaciónterritorial comode sudiferenciaciónespacial,fruto, en buenamedida,de

condicionantessocioeconómicos.

El estudio de los recursosy los agentesha de basarse,entreotras cosas,en su

dimensióntemporal. Estableciendolas pautaspasadasde relación entreestoselementos

podremosclarificar lasactuales,controlarlos procesos,evaluarlaspolíticasy, algo quees

fundamental,preverel futuro.

La segundapartedeestetrabajohapretendidodeterminarlasrelacionesentrerecursos

y agentesde transformaciónambientalatravésdelos sistemasde informacióngeográfica,con

la teledeteccióncomofuente fundamentaly englobadaen éstos, y haciendoexplícita la
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dimensióntemporalde los hechosgeográticoso estudiandolosprocesos.El valledel Jarama

nos ha servidode ejemplode estasrelaciones.

Comovariablefundamentalen el análisisdeprocesosseha determinadola ocupación

del suelo,quenosmuestrala plasmaciónfísica delasaccionesy la relaciónde la Humanidad

conel territorio. Un territorioen sumayorpartehumanizadoy en el quecadavez sonmenos

los lugaresno alcanzadospor la manodel génerohumano.Aunque,evidentemente,debemos

depreservary protegerestoslugaresno alteradostambiéntenemosqueevitarquelas nuevas

transformacionesde los queestánintensamentehumanizadosno devenganen degradación

ambiental.

La degradaciónambientalno sólo ha de versecomo la exacciónde recursosy la

inserciónde residuosen el medio,algo inevitablesi queremosseguirpoblandoesteplaneta,

sinocomounaecuaciónentrelasdinámicasnaturales,la interferenciahumanay los propios

procesosde restaruaciónnaturalasícomolaspolíticasde renovaciónambiental.

Nuestrazonade estudio,el valle del Jarama,soporta,desdehacesiglos,unaintensa

humanización.En las últimasdécadasmuchosde susprocesosde cambiosehanconvertido

en problemasde degradaciónambiental. La magnitudy la aceleraciónde estos procesos

proviene,engranparte,de sufunciónrururbanao, lo queeslo mismo, la cercaníaa Madrid

de este territorio ha condicionado,en mayor medida que en otros lugares,su historia

ambiental.

Medianteel hilo conductorde las transformacionesen la ocupacióndel suelose ha

determinadoestahistoria ambientalcercana,a la vez que la demandade recursospor unos

agentestambiéncambiantes.Las funcionesquesehandeterminadoparalos SIGT noshan

servidoparadescribir,controlar,evaluary prever las trasformacionesen esteterritorio.

De estaforma pensamosqueha quedadodemostradala hipótesisqueseha lanzado

tanto en lo referentea la naturalezade los cambios ambientales,a los procesosde

degradaciónque éstosprovocan,asícomolas posibilidadesqueofrecenpara estetipo de

estudiostanto la teledeteccióncomolos sistemasde informacióngeográfica,explicitandoen

éstosla dimensióntemporalde los hechosgeográficos.
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Geografíay ecología

Con el términoambientalismohemosidentificadounaideologíaenla sociedadactual,

especialmenterepresentadaen su variante de acomodación,que incorpora conceptosy

accionesecológicosa las estructuraseconómicasactuales.

El ambientalismosebasaenlas repercusionesde la explotaciónde la Tierraporparte

de la Humanidady la necesidadde conservarlos recursosparalasgeneracionesfuturas.

La Humanidaddemandaa la Tierrarecursosen forma de energíay materiales,en la

mayoríade los casosagotableso lentamenterenovables,y devuelvela energíay la materia

a la naturalezaen forma de polucióno insercionesnegativas.

El ambientalismoderiva en geografíaecológicacuando,ademásde estudiar las

insercionesy lasexaccionesenel ambiente,seanalizanlasdistribucionesespacialestantode

la exacciónde energíay materiales,comodel diferenciadoconsumode éstospor partede los

diferentesgrupossociales,económicos,culturaleso políticos.

Estosúltimosconceptosentroncanconeltérminomarginaciónambiental.Loscambios

ambientalestraenaparejados,en la mayoríade los casos,procesosde degradación.Estos

procesospresentanlocalizacionesprecisasy conviertena los espaciosen los queseproducen

en territorios marginalesdesdeun punto devistaambiental.

El valle del Jarama,nuestroáreade estudio,esun ejemploclarode territorio en el

que las transformacionesambientalesdevienenprocesosde degradaciónambientaly estos

conviertenesteespacioen un territorio marginal.

En el valle del Jaramalos principalesprocesosde degradaciónambientalsedebena

la interferenciahumana,en estecasodadoel carácterdel áreade espaciorururbano.

El espaciocentralqueesMadrid determinaqueestebordede su áreametropolitana

actúe como suministradorade recursos (áridos, suelo para instalacionesindustrialesy

residencialesy espaciosnaturalespara el ocio) y, al mismo tiempo, de depósito de

extemalidadesnegativas.

En el modelode transformaciónambientaldesarrolladoparael valle del Jaramauna

de lasprincipalesconclusionesesquela zonaha cambiadodebidoa lasfuncionesquele han

sidoasignadaspor un espaciocentral,en estecasoMadrid. Segúnel modeloradioconcéntrico

de diferenciaciónespacialnuestrazona seencontraríaen la franja más próxima al cfrculo

centralurbano.Así la zonasufrirla lasmayorestransformaciones,de igual naturalezaqueen

el restode los anillos,perono asíen intensidady dinámica.
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La ocupacióndel suelode la zona,comocreemoshaberdemostrado,ha dependido,

a lo largodel periodoanalizado,de las demandasquele hansido asignadaspor los agentes

del momento, exponentesde un modelo de sociedaddeterminadoy con unasexigencias

especificas.

En un períodohistórico el valle del Jaramaera, básicamente,un suministradorde

productoscomoel cerealpanificabley el vino, completándosela triada con el olivar. La

presenciade rocasyesiferasy calizasdeterminóla importanciaminerade esta zonadesde

antiguo,comola presenciade sílex en estesurestemadrileñohizo de esteespacioun lugar

destacadoen la prehistoria.La vegetaciónnatural,profundamentealterada,si recordamosla

escasapresenciade bosques,serefugióen los lugaresquela tecnologíade la épocaimpedía

que fueranroturados.Estos lugarespresentabanuna función ganaderay suministradorade

combustible.

Lasideasdel siglo XIX acercadel control de la Naturalezaseplasmaronen la zona

enla construcciónde infraestructurashidraúlicas,aprovechandolas fértilestierrasdela vega.

La puestaen cultivo de estosespaciosdeterminóla profundatrasformaciónde las riberasde

los ríos,hastaentoncesocupadaspor arenales,bosquesde ribera o sotosno arbolados.

Desdeel siglo XVI, en que seprodujo un augeen la puestaen cultivo de nuevas

tierras,hastala conversiónde la vegaen un áreaagrícolaenregadío,estazonahabíasufrido

escasastransformaciones.En 1956, como hemosvisto, el valle del Jaramatampocose

diferenciabaen granmedidadelsiglo XIX en cuantoa la ocupacióndel suelo,siendola zona

un productorde trigo, vino, primicias hortícolas,yesos,áridosy piedrascalizasasícomoel

desagilede los vertidosurbanosde Madrid. Comoseve el ritmo delas trasformacioneshacia

de la zonaun territorio estable,sin queningunade las funcionesdominaraclaramentesobre

el resto.

El periodode trasformacionesen la economíaespañolaa partirde los últimos años

de la décadade los sesentatransformóprofundamenteMadrid y su entornocircundante.Era

el inicio de un nuevociclo en la ocupacióndel sueloen la queaparecíannuevosagenteso

setransformabanotros tradicionales.Esteciclo, en el quenos encontramosinmersos,sufre

transformacionesalo largode losaños,unade lascualesesla puestaen prácticade muchas

delas ideasde renovaciónambientalformuladasen épocasanteriores.Si desdeel siglo XVI

al XIX la zonapresentaunaescasadinámicade cambios,lo mismoocurredesdeestacenturia

a la décadade los cincuenta.En cambio,a partir de estos añosla dinámicade cambiose
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acelera transformándoseen la actualidad las zonas más conflictivas de una forma

extremadamenterápida.

La competenciaacusadaentreusosesotra de lascaracterísticasde estenuevoperiodo

que, aunqueno nueva,silos es en cuantoa su incidencia. En nuestroterritorio hemos

determinado,ademásde la agricultura,otros recursoscomoson los mineros,el territorio

como lugar de ubicación de áreasurbanizadasy las áreasecológico-recreacionales.El

conflicto entreestosagentesha generadolos problemasde degradaciónambientalquenos

encontramosen estosmomentos, fruto, la inmensamayoríade ellos, de lo que hemos

denominadomarginaciónespacial.

A travésde nuestropequeñoterritorio de apenas300Km2 podemosanalizaralgunas

de las relacionesentrenuestrasociedady el medio que nos han legadolas generaciones

pasadas.Esteanálisissepuedeefectuaratendiendoa las ideasacercade la diferenciaciónde

los lugares,de lo local, y al mismo tiempo de la interrelaciónde los diferenteslugares

medianteunaseriede flujos, de lo global.

En un planetacadavez másinterconectadoasistimosa procesosen quelas decisiones

sobredeterminadosterritoriossepuedentomara miles dekilómetrosdeesoslugares,siempre

en función de la existenciade recursosquepuedandemandaresoscentrosde decisióny

poder.De estaforma, seasistea unacrecientedicotomíaNorte-Suren la queunosespacios

sonconsumidoresde recursosde otros, quea la vez sonlosdepositariosde los residuosque

generanlosprimeros.Losrecursosdemandadosvariaránen funcióndelasexigenciasdecada

momentode los espaciosconsumidoresya sea,por ejemplo,maderatropicalcomomatería

primao el conjuntode árbolesque formanunaselvahúmeda,comosalvaguardade nuestro

ecosistemamundial.

En muchoscasosla relaciónentreespaciosconsumidoresy espaciossumistradoresde

recursos-depósitode extemalidadesseve corregidaporpolíticasde renovaciónambiental,en

sumayoríaenmarcadasen el ambientalismode la acomodación,basadoen quela prácticade

algunasmedidascorrectorasharáviable el sistemaen suconjunto.

Los lugarescarentesde interésparalos centrosconsumidoresen estosmomentosse

conviertenen áreasmarginalesdentrode estaszonasde marginaciónespacial,de los que

podemoseliminar aquellos espaciosque podemos denominar, entrecomillados, “áreas

salvajes”.
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La dualidadNorte-Sur,de tendenciaglobal,puedesercontrarrestadapor laspropias

particularidadesdelos diversoslugaresyaseanffsicas, socialeso culturaleso productode la

interrelaciónentreellas.La demandadelrecursomaderaen el Himalaya,por ejemplo,puede

estaramortiguadapor la acciónde un grupo de mujeresbasadaen ideasconservacionistas,

en buenamedidaproductode susparticularidadesreligiosas.

AunqueparezcapretenciosoestemodeloNorte-Sur/particularidadeslocalestambién

puedeestablecerseparanuestroterritorio, comoseha intentadohaceren estetrabajo.

Enprimerlugar,hemosefectuadoun análisishistóricode lasfuncionesquese le han

asignadoal área,paradeterminarposteriormentesus recursos,los agentesy sus acciones

transformadoras,en buenaparteconsideradascomo degradadorasparael medio. De esta

formapensamosquehemosdejadoclarala ideadequelosprocesosdedegradaciónambiental

en el valle del Jaramason producto de las accionessobre este territorio de un centro

consumidordesusrecursosy ala vez generadorde residuosquesedepositantambiénen él.

La sustituciónde las formacionesvegetalespor los cultivos, la pérdidade éstosen

tierras fértiles por otros usospostenormente,la desapariciónde formacionesde ribera, la

degradaciónprovocadapor las instalacionesmineras, la mala calidad de las aguas

superficialesy, por consiguiente,delas aguasderiego, la instalaciónen la zonadeindustrias

fuertemenetecontaminantes,la generaciónpor lasáreasurbanasde eriales,los vertederosy

la contaminaciónacústicason un ejemploclaro de la afirmaciónque hemoshechoen el

párrafoanterior.

Todos estos procesos de degradaciónambiental se han visto amortiguadoso

acrecentadossegúnlasparticularidadesde cadalugar.Comohemosvisto estadiferenciación

sehavisto afectadaporcondicionantescomola propiedado la gestióndel suelo,la presencia

de infraestructurasde conexióno la propiaaptitudffsica decadalugar.

Laspolíticascorrectorasderenovaciónambiental(esdifícil considerarel planeamiento

municipal comotal) hanaminoradomuchosde los efectosde la funciónde la zonacomo

suministradorade recursos-depósitode extemalidades.Aunque pareceque los efectos

positivosde estasaccionessólo sehandejadosentiren aquellosespaciosmarginadosdentro

de unazonade degradaciónespacial.

En nuestro mapa de degradaciónambiental las zonas consideradascomo no

degradadas,desdeel puntode vistade la ocupacióndelsuelo,sonaquellasqueno participan

del actualjuegoentrerecursosy agentes,aunquetambiénsepuedeconsiderar,desdeuna
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visión muy sesgadade losprocesosen suconjunto,quesetrata de espaciosen los queseha

conseguidounafunciónde carácterecológico.

La conversión del ambientalismoen ecología, o en geografía, ha de poner de

manifiestoestasrelacionesde dependenciaentrelos lugaresy abogarporsolucionesglobales

a los problemasde degradaciónambiental.En nuestrazona disponemosde numerososy

variadosejemplosque, al mismotiempo, nospuedenservircomomodelodeactuaciónfutura

en estazona.

La delimitaciónde proteccióndeespaciosno tieneningunavalidezensi mismasi no

seactúasobrelos agentesque intervienenen la transformacionesde los mismos.Es dificil

queen nuestrazonano continúela explotaciónde áridossi desdelos poderesde decisión

urbanísticosse abogapor la expansiónde las áreasurbanas.La construcciónde nuevos

espaciosurbanostraeráirremediablementeaparejadola explotacióndenuevaszonasdeáridos

en la zona.Laspolíticasurbanísticastendránqueevaluarde estaforma la convenienciade

liberar suelo para las nuevasrealizacionesresidencialeso industrialeso la adecuacióno

remodelaciónde las existentes.En muchoscasos la construcciónde nuevaspromociones

residencialesobedecea unanuevapercepciónde los usuariosacercadel tipo de residencia

habitualquedesean,o a la necesidadde disponerdeunasegunda,y el evidentedeseode los

promotoresde proporcionárselocon el mayorbeneficioposible.

La necesidaddecomunicacióndelasnuevasrealizacionestambiénesunaconsecuencia

directade la construcciónde éstas,a la vez que actúacomopoío de atracciónpara otras

nuevas.Al construirseel terceranillo decircunvalaciónde Madrid, comoserála M-50, habrá

de tenerseen cuentatantoel propioimpactodeéste(queinevitablementetendráqueatravesar

el Jaramasi se llegaa realizary, por tanto, el ParqueRegional)comola atracciónde áreas

urbanassobreun espaciode importanciaecológicay agrícola.

Si los procesosde transformaciónambientalesson fruto de diversos agentes,las

políticasterritorialestienenqueteneren cuentatambiénesosdiversosagentes,y no realizar

actuacionessectorialesenlas quela creaciónde infraestructurasseopongaala proteccióndel

medio.

Al margendel mercadoinmobiliario, ya seade primera o de segundaresidencia,

quedarángrupos de población marginalesque se plasmaráen el territorio en forma de

pobladoschabolistas,ocupaciónde terrenospúblicoso áreasurbanasen precario.
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La no adecuaciónde nuestrosmodelosindustrialesa patronesmenoscontaminantes

hacenecesariala existenciay la ubicaciónde estetipo de plantasen lugaresdeterminados.

Éstossonaquellosalejadosde los centrosdecisoresy consumidorescentrales.La existencia

en nuestrazona de numerosasinstalacionesde fabricación de productosquímicos, de

depósitosde gas,de industrias de transformaciónde metales,de plantasasfálticaso de

papelerasesun buenejemplo.

La funciónagrícolatradicionaldeestetipo de espaciosestátambiénenbuenamedida

condicionadapor las insercionesal mediode las áreasurbanaseindustriales.Lasactuaciones

públicas,asícomolasprotestasde los agricultores,hande basarseen la conservacióndeun

recursoescasocomoes la posibilidadagrícolade la vega,perocentrándoseen la mejorade

la calidaddelagua.La correctadepuraciónde lasaguasdelestemadrileñodebedeprevalecer

a la nuevainstalacióntanto de áreasurbanascomoindustriales.

Finalmente, las políticas de renovaciónambiental no deben de actúar como

remedadorasde la degradacióncausadapor los diversosagentessinoprever y corregir la

actuaciónde éstos.La conversióno no de lo quequedadevegaen graverasy posteriormente

en reservasecológicasy de ocio ha de ser fruto de una política integradadel áreay las

accionesa este respectono hande seguirlas pautasmarcadaspor las actuacionesde las

empresasmineras.

Paraconcluiresteapartadodebemosindicar queaunquenuestroanálisissehabasado

en unaescalalocal, a modode los estudiosclásicosregionalesy enun momentoquetécnicas

como la teledetección permiten estudios globales, pensamos que se pueden inferir

consideracionesa otrasescalasy en otros lugares,siempreteniendoen cuentala globalidad

de los procesosy las formas localesen quedevieneny porlas queseven condicionados.

El procesode transformación,degradacióny marginaciónambientalhasidoproducto

de la localizaciónde esteterritorio enel entomorururbanode Madrid,por lo queseconfirma

la teoríadela diferentedistribuciónespacial,tantoenlos recursoscomoel diferenteconsumo

quehacenlos distintosterritoriosde ellos.

La adecuadaexplotaciónde los recursosy suconservaciónparageneracionesfuturas

en el valle del Jaramaseconvertiráen un temaprioritario, por un lado,antela magnitudde

las transformacionesy, por otro, antela puestaen prácticade medidascorrectorasde la

degradaciónambiental,comoson laspolíticasderenovaciónambientalqueseestánllevando

a caboen el área.
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Transformacionesambientalesy nuevastecnologías

Una interroganteclave en las relaciones Humanidad-medioes ¿cuántohemos

transformadola Tierra?.

La transformaciónde la Tierra por la Humanidadseha convertidoen una de las

principalespreocupacionesde la sociedadactual, por lo quesehacenecesarioel control e

inventariode esastransformaciones.

Ladetección,cuantificacióny representaciónde loscambiosen la ocupacióndel suelo

aparecencomolos mejoresindicadoresde las transformacionesambientalesen esteplaneta.

En la actualidadcontamoscon herramientasadecuadasa la evaluacióny control de

lastransformacionesenla ocupacióndel suelo,enun momentoderevoluciónen la tecnología

de la información,comoson la teledeteccióny los sistemasde informacióngeográfica.

La teledetección(tantofotografíasaéreascomolosdatossuministradospor lossatélites

de observaciónde la Tierra) hansupuestoel dominio de la escalatemporalen losprocesos

de cambio, siendohoy posiblesu seguimientode una forma adecuada.Al mismo tiempo,

hemosdescubiertonuevos procesosgraciasa la resolución espectral de las imágenes

suministradaspor los satélites.

Lossistemasde informacióngeográficahanpermitidoanalizary cuantificarde forma

adecuadalas transformacionesambientalesy, lo que esmuy importante,hanconseguido

nuevasformasde representaciónde esoscambios,en un momentoen el quepercibimoslos

problemasambientalesgraciasa la difusión quesehacede ellos.

Con el trabajo que hemos realizado creemoshaber demostradoque tanto la

teledeteccióncomolos sistemasde informacióngeográficasonherramientasadecuadastanto

para la obtención de los datossobre cambio ambientalcomo para su transformaciónen

informaciónambientaly su cuantificacióny representación.

Estetipo de técnicas,por tanto, se muestraclave en la realizaciónde estadísticas,

tantoagrícolascomoambientalesy puedeserun complementoidealalosmétodosestadísticos

tradicionales.

También hemospretendidoen estetrabajo conservar,aunquesólo seaen forma de

mapas,las característicasde un territorio quese ha perdido.Los mapasde 1990, 1983 y,

sobretodo, de 1956hacenreferenciaa la historiade un territorio queno debemosolvidar si

queremospreservarloparael futuro.
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Tambiénpensamosquequedademostradala utilidad de la teledeteccióncomofuente

de informaciónen los estudiosambientales.La teledetección,queya hemosindicadoque

tambiéndebeincluir las técnicasde fotografíaaéreay no sólo los sensoresremotos,aparece,

como también creemoshaber demostradoen este trabajo, plenamenteintegradaen los

sistemasde informacióngeográfica.Aunqueparamuchosanalistaslo ideal seríaquetodos

los datossusceptiblesde formar partede un SIG ya seencontraranen formatodigital, en

estosmomentosesuna utopía,disponiéndosede basesde datosdesglosadasenunascuantas

variablesy diacrónicas.Porel contrariosepuedetrabajaren la elaboraciónde modelosque

nospermitandeterminarlos datosadecuadosanuestrasnecesidadesen tiemporealmediante

teledetección,claro estásiemprequetrabajemossobreel aspectofísico del territorio.

Estetiempo realpuedevariar segúnel fenómenoqueestudiamos,desdehoraspara

seguirla evoluciónde un incendioa décadasparavisualizarla desertizaciónde unazona,o

añosen los cambiosen la ocupacióndel suelo, comohemosvisto en estetrabajo.

Tambiéndebemosabogarporquelos SIG, y la teledetección,no seconviertanen una

herramientajustificadorade las políticasambientalesde acomodación.LosSIGno hande ser

vistoscomoun sistemaquemedianteunaseriede variablesdetermineunasoluciónobjetiva

y asépticaa un problema.Los problemasambientalestienen,en buenamedida,unagénesis

social y exigen solucionesde tipo político, entendidascomo un acuerdoentre intereses

determinados.

Los SIG, por tanto, hande serunaherramientano justificadorasino evaluadorade

los problemasambientalesde nuestra sociedady previsora de éstos. Estas funciones

determinaránqueestatecnologíaincorporenuevosmodelosasusestructuras,comopuedeser

la dimensióntemporalo nuevasvariablesde caráctersocial.

Sistemasde informacióngeográficatemporal

Los procesosde cambio ambientaly las nuevastecnologíassehanunido, en este

trabajo,en los sistemasde informacióngeográficatemporal.

Estetipo desistemasenglobanlosprocesosdedetección,manipulación,cuantificación

y representaciónde datostemporalescomopuedenser las transformacionesambientales.

Enestetrabajosehandesarrolladolas funcionesde la informacióntemporalcomoson

identificar eventosy controlary visualizarlasconsecuenciasde éstos.
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Los datos temporalessobre el cambio ambiental en el valle del Jaramase han

convertidoen informacióntemporal queha permitido detectar,cuantificar, representary

evaluarlosprocesosde transformaciónambiental.

Para convertir los datos de cambio ambiental en información temporal ha sido

necesariodesarrollarlos conceptosteóricossobreel tiempo comentadosen estetrabajo.

Todaslasentidades,en estainvestigaciónfundamentalmentecategoríasde ocupación

del suelo,presentanuna dimensiónespacio-temporal,en la queaparecereflejedatanto su

posición,comosus característicaso atributosy su variacióna lo largo del tiempo. Estoes

la Matriz Geográficade Berry, a la que nosotroshemosunido conceptoscomo tiempo

cartográficoo topologíatemporal.

Estos dos conceptosse han utilizado en el trabajo, tanto en la manipulacióny

estructuraciónde los datos(organizaciónintemadel SIG, superposiciónde capas)comoen

el análisisde la informacióny la visualizacióndelos resultados,al representarsela dimensión

temporalen los mapas.

En el análisistambiénseha intentadoutilizar un lenguajetemporalen la explicación

de los cambiosambientales.Así hansido frecuenteslasalusionesa la ruta o el caminoque

hanseguidolasdiversasentidadescartografiadasdesde1956a 1992; el intervalo o período

queha mediadoentredos versionesen la ocupacióndel suelo; la sucesiónde un tipo de

ocupaciónpor otroo la continuidaden las entidadescartografiadas.

La detecciónde los cambiosy su cartografíase han llevado a cabo, en nuestro

sistema, fundamentalmentemediante fotointerpretaciónvisual de imágenesde satélite y

fotografíasaéreas.

El análisis realizadosobrela detecciónde cambiosmediantetratamientodigital de

imágenesde satélitesy, sobretodo, la evaluaciónde los resultadosobtenidos,determinóla

utilizaciónde técnicasde análisisvisuales.A estohay queunir la complejidadde la zona

(categoríasconcaracterísticasespectralessimilares,fuerteheterogeneidadenlosdiversostipos

de ocupación,imposibilidadde determinarciertoselementosa la escalade trabajo,etc.) así

comola necesidadde darcoherenciaa la información,ya queel estudioabarcadesde1956

y era, por lo tanto, indispensablela utilizaciónde fotografíasaéreas.

Lo quesiparecedemostradoesla utilidadde las ortoimágenesespacialesenestetipo

de estudios.A la buenadiscriminaciónde las diferentescategoríasquepermitela resolución
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espectralde las imágenes,seuneel hechode su georreferenciación,lo queevita tediosas

laboresde restitución.

En cuantoa la organizaciónde la informacióntemporalpensamosquela variaciónde

estadoses el método másadecuadocuandoya disponemosde una serie temporal o un

estado-basequeva a seractualizado.La actualizaciónde cartografíadel suelo,comopodía

serla generadapor el proyectoCORiINE-LandCover,esrelativamentesencillaidentificando

únicamentelos cambiosentreel estadoantiguoy el actual. Unavez realizadoesteproceso

solamentese introduciránal sistemaestoscambiosdetectados.De estaforma ya obtenemos

directamenteun mapaconlasdivergenciasal quepodemosunir, conunasimple funciónde

superposicióny selección,la de la versiónactualizada.

Encuantoala organizaciony manipulacióndela informacióntemporal,el trabajono

seha dedicadoa elaborarnuevosalgoritmosquemanejenestadimensiónni al desarrollode

nuevosmodelosde programación,comola ProgramaciónOrientadaa Objetos,en la que,

teóricamente,el tiempo es inherentea cadaobjeto. Por el contrario, seha basadoen las

posibilidadesactualesde los SIG estableciendomodelosen los quea las funcionesclásicas

de éstos(entradade datos,basede datos,extracciónde información, análisisy salidasde

resultados)se lesunanotrasespecificamentetemporales,comola descripción,el control, la

evaluacióny la prospectivade procesos.Para ello pensamosque es básicola asunciónde

nuestra idea de que cada hecho geográfico se encuentra en un tiempo cartográfico

determinado,ya seaestepasado,presente,futuro o condicional.De estaforma, algúndía,

al referimosaun sistemade informacióngeográficaestosdosadjetivoslos asociaremostanto

a la variableespacialcomoa la temporal.En esemomentodeberíamoseliminar la palabra

temporaldel título de estetrabajo.

La superposiciónde capasesun buenmétodoen el control de calidad de un SIG,

tantode caráctertemporalcomo si no seestudiaestadimensión.

La superposiciónde doscapasy sucontrol, tantovisualmentecomoatravésdela base

de datosdel sistema,permitela fácil detecciónde erroresentreellasy, aunqueen un SIG

temporalestecontrolesbásico,tambiénpuedeserutilizadoen trabajosenlosquesemanejan

diferentesatributosde un lugary no versionesdel mismo,comohemoshechonosostros.

Para terminar, tenemosque referirnos a los métodos de representaciónde la

informacióntemporal,en estecasotransformacionesen la ocupacióndel suelo.
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El mapa, como texto gráfico inmerso dentro de un contextocultural puede ser

confeccionadoe interpretadode diferentesformas. En nuestroestudioa los mapasse les ha

dotadode la dimensióntemporalporque,aunqueel tiempo estésiemprepresenteen éstos,

en los mapasconvencionalesserelegaestadimensióna un lugarsecundarioo seolvida.Por

eso, en los mapaspresentadosen este trabajo, apareceexplícitamenteel tiempo, ya sea

reflejadoen la leyendao mediantesucesionesde mapas.

Aunque sólo sehanutilizadodos formasde representacióndel tiempo, comoson la

sucesiónde estadosy losmapasdecambioo composicionesespacio-temporales,creemosque

en los estudiosde cambio ambiental tienen un importantepapel que jugar otro tipo de

visualizaciones,comosonlasanimacionesy los sistemasmultimedia,tantoen unavertiente

científica comode divulgación.

Parafinalizarestasconclusionesy estetrabajoesperamoshaberrealizadola ideaque

en 1939 presentabaHartshome,la proyecciónde diversasimágenesde un lugar que

permitieranvariar los hechosgeográficostantoen el tiempo comoen el espacioa travésdel

análisis del valle del Jarama,asícomo los reflejadosen las otrascitas sobrela constante

transformaciónde la Tierra y la injerencia de la Humanidady la inseparabilidadde las

dimensionesespacialy temporal.

499



Referencias

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE (1994): Plan de Ordenaciónde losRecursosNaturales
en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanaresy Jarama, Redacción
Provisional.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE (1993): Madrid 21. Una Política Ambientalpara el
Desarrollo Sosteniblede la Comunidadde Madrid, Madrid.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE (1992):Montesde GestiónPúblicay Consorciadosde
la Comunidadde Madrid, Madrid.

AL-TAHA, K.K. et al. (1994): “Bibliography on spatiotemporaldatabases”,International
Journalof GeographicalInformation Systems,8(l):95-103

ALBADALEJO et al., eds. (1990): DegradaciónyRegeneracióndel Sueloen Condiciones
Mediterráneas,CSIC, Murcia.

ALGUACIL GARCÍA, P. (1983): Sierra de Ayllón (VertienteSur).~ Valoración del cambio
de Usos delsuelo (1956-1980),Memoriade Licenciatura,Madrid, 1983.

ANDERSON,J.R. (1977): “Land useandlandcoverchanges-a frameworkfor monitoring”,
JournalResearchU.S. GeologicalSurvey,5(2):143-153.

ANDRES SARASA,J.L. (1985): “Lasáreasperiurbanas:espaciosplurifuncionalesencrisis”
en lx Coloquiode Geografia,AGE, Murcia.

ARONOFF,5. (1989): GeographicinfonnationSystems:a ManegementPerspective,WDL
Publications,Otawa.

AYUNTAMIENTO DE MADRID (1971): Estudio de Medida de Ruidos en Zona de
Influenciade los Aeropuertosde Barajas y Torrejón Ardoz,Madrid.

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY (1985): Plan General de Ordenación
Urbana, Comunidadde Madrid, Madrid.

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID (1985): Plan General de Ordenación
Urbana, Comunidadde Madrid, Madrid.

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO (1987): Plan Generalde Ordenación
Urbana, Comunidadde madrid,Madrid.

AYUNTAMíENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES (1988): Plan General de
OrdenaciónUrbana, Comunidadde Madrid, Madrid.

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO (1991): Plan General de
OrdenaciónUrbana, Comunidadde Madrid, Madrid

500



BAIGORRI, A. (1988): “ Un programapara el rústico madrileño” en JornadasFranco-
EspañolassobreAgricultura Periurbana,SecretaríaGeneralTécnicaMAPA, Madrid, 383-
398.

BARROW, C.J. (1991): LandDegradation,CambridgeUniversity Press,Camdridge.

BENNET, R. y ESTALL, R. (1991): Global Change and Challenge: Geographyfor the
1990s,Routledge,Londres.

BERRY, B.J.L.(1964):”Approachesto Regional Analysis: a synthesis”,Annals of the
AssociationofAmericanGeographers,54:2-11.

BIRD, J. (1993): TheChanging WorldsofGeography,2~ edición,Oxford UniversityPress,
N. York.

BLAIKIE, P. y BROOKFIELD, H. (1987): Land Degradation and Society, Methuen,
Londres.

BOALT, A. y BERNOW, R. (1991): “STOCAB -a strategicinformation systemsfor the
Stockholmregion:recentdevelopmentsand applications”,en WORRAL, L. (ed.): Spatial
AnalysisandSpatialPol¡cy usingGeographicInformationSystems,BelhavenPress,Londres,
102-126.

BOARD, C. (1991): “The challengeof information technology”enBENNET, R. y STALL,
R. (eds.):Global ChangeandChallenge.Geographyforthe1990s,Routledge,Londres,242-
259.

BOLOS i CAPDEVILA, M. (ed.)(1992):Manualde CienciadelPaisaje,Masson,Barcelona.

BOSCH JIMENEZ, J. M. (1985): “Los espaciosperiurbanos:Algete como modelo de
expansiónindustrial en la crisis económica”en IX Coloquiode Geografia,AGE, Murcia.

BOSQUE SENDRA, J. (1992): Sistemasde InformaciónGeográfica,Rialp, Madrid.

BOYNE, R. y RATTANSI, A.; eds. (1990): Postmodernismand Society, MacMillan,
Basingstoke.

BROUWER, F.M. et al. (1991): Latid Use Changes in Europe. Processesof change,
EnvironmentalTratisforinatiotisandFuturePatters,KluwerAcademicPublishers,Dordrecht.

BROWN, L.R. (1992):”La revolución ecológica” en WORLDWATCH INSTITUTE: La
Situaciónen el Mundo: 1992, Apóstrofe,Barcelona,285-310.

BRYAN, M.L. (1984): “Potentialsfor changedetectionusing SEASAT SyntheticAperture
Radardata”, RemateSensingofEnvironment,16(2):107-124.

501



BUENO, C. (1992): “Cambio, tiempoy topofília” enGARCÍA BALLESTEROS,A. (ed.):
Geograjíay Humanismo,Oikos-Tau,Barcelona,97-114.

BURROUGH, P.A. (1986): PrincipIes of Geagraphical Information Systemsfor Land
ResourcesAssessment,ClaredonPress,Oxford.

BUTLIN, R.A. (1993):Historical Geography.Throughthr GatesofSpaceandTime,Edward
Arnold, Londres.

BYRNE, G.F.et al. (1980): “Monitoring land-coverchangeby principalcomponentanalysis
of multitemporalLandsatdata”,RemoteSensingofEnvironment,10(3):175-184.

CAMARERO BULLÓN, L. (1985): “Los huertosfamiliares, una nuevaforma de usoy
aprovechamientodel sueloenel áreaperiurbanade Madrid” en IX Coloquio de Geografia,
AGE, Murcia.

CAMPBELL, J.B. (1987): Introduction to RemoteSensing,The Guilford Press,Londres.

CANAL DE ISABEL 11(1993):Parámetrosde CalidaddelAgua,1992, Madrid.

CAPARROSLORENZO, R. et al. (1989): “Recientestransformacionesterritorialesen la
vega de Granadaa consecuenciade la implantacióndel sistemaurbano” en XI Congreso
Nacionalde Geograjía,Madrid, 36-45.

CASTELLS, M. (1989): The Informational City, Blackwell, Oxford.

CASTRO RíOS, R. y GARCÍA ABAD, J. (1993): “Confecciónde cartogafíadinámicade
ocupacióndel sueloconS.I.G.: municipio deBreadeTajo(Comunidadde Madrid)” en
CongresoAESIGYT,455-466.

CEBRIÁN, J.A. (1988): “Sistemas de información geográfica” en ROJO, F. et al.:
Aplicacionesde la Informática a la Geagrafiay las CienciasSociales,Síntesis,Madrid.
CEBRIÁN, J.A. (1992): “Perspectivasde futuro en los SIGs” en Introducciona los SIGs.

Cursode EspecializaciónGeográfica,ejemplarfotocopiado.

CEBRIÁN, J.A. (1994): Conceptsin GIS, Infocarto-UEX,Cáceres.

CEBRIÁN, J.A. Y MARCK, D.A. (1986): “Sistemasde informacióngeográfica.Funciones
y estructurasdedatos”,EstudiosGeográficos,184:277-299.

CELADA, F. et al. (1993): Análisis EconómicoTerritorial de las Dinámicasdel Sector
Industrial, ConsejeriadePolíticaTerritorial, Madrid.

CENTRODEGESTIÓNCATASTRAL Y COOPERACIÓNTRIBUTARIA (1993):Difusión
de la InformaciónCatastral, SubdirecciónGeneraldeEstudiosy Estadísticas,Madrid.

502



CLARK, J.M. (1989): “Geographyandinformationtechnology:blueprintfor arevolution?”
en GREGORY,D. y WALFORD, R., eds.:Horizonsin Human Geography,MacMillan,
Basingstoke,14-28.

CLAVAL, P. (1993):La Géographieau Tempsde la Chute desMurs, L’Harmaltan,Paris.

CLOKE, P. etal. (1991):ApproachingHumanGeography.AnIntroductionto Contemporary
TheoreticalDebates,P.C.P., Londres.

COMAS, D. y NUNES, J. (1990): “Sistemasde informacióngeográficay el análisis del
territorio. El casode la CostaBrava” enActasdel IV Congresode Geografia Cuantitativa,
ServeidePubíicacionsde la U.I.B., Palma,235-247.

COMAS, D. et al. (1992): “Evolución delos usosdel sueloen la Alta Garrotxaentre1957-
1989” enP~CongresoAESIGYT,AsociaciónEspañoladeSistemasdeInformaciónGeográfica
y Territorial, 454-465.

COMMITTE ON EARTH AND ENVIROMENTAL SCIENCES (1990): Our Changing
Planet: the FY ResearchPlan of the U.5. Global Change ResearchProgram, NOAA,
Washington.

COMUNIDAD DE MADRID (1984a):Catálogode UrbanizacionesIlegales,Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (1984b): Plan Integral delAgua en Madrid, Consejeríade
ObrasPúblicasy Transportes,Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (1990):Directorio industrial 1988,Consejeríade Economía,
Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (199la): Madrid Región Metropolitana. Estrategias
Territorialesy Actuaciones,Consejeríade PolíticaTerritorial Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (199íb): ProyectodeLeydelParqueRegionalen torno a los
Ejesde los CursosBajosde los ríos Manzanaresy Jarama,C. de Presidencia,Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (1992a): Ortoimágenesespacialesde la Comunidad.Alcalá
de Henares.Arganda. Getafe.Madrid, Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (1992b):Directorio Industrial1990, Consejeriade Economía,
Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (21 DEjulio de 1994): “Ley 6/1994,de 28 dejunio, sobre
el ParqueRegionalentomoa los ejesdelos cursosbajos de los ríos Manzanaresy Jarama”,
BOCM, 163:2-22.

COMUNIDAD DE MADRID (1993a):Anuarioestadístico1992, Consejeríade Economía,
Madrid.

503



COMUNIDAD DE MADRID (1993b): Nomenclatorde la Comunidadde Madrid, 1991,
Consejeríade Economía,Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID (1993c): Mapa de Carreteras, Consejeríade transportes,
Madrid.

COPLACO (1971): Plan Generalde OrdenaciónUrbanadeArganda,Madrid.

COPLACO (1972): Plan Generalde Ordenación Urbana de San Fernandode Henares,
Madrid

COPLACO(1975a): NormasComplementariasysubsidiariasdePlaneamientodeSanMartín
de la Vega,Madrid.

COPLACO (1975b):Plan de Extensiónde Ensanchedel CascoUrbano de Velilla de San
Antonio,Madrid.

COPLACO (1975c): Plan Especialde Protección del Medio Físico de la Provincia de
Madrid, Madrid.

COPLACO(1976): NormasComplementariasysubsidiariasdeplaneamientodeArgandadel
Rey,Madrid.

COPLACO (1979): Plan Generalde OrdenaciónUrbanade Rivas- Vaciamadrid,Madrid.

COPLACO(1981):DirectricesdePlaneamientoTerritorial Urbanísticopara la Revisióndel

Plan GeneraldelÁreaMetropolitanade Madrid, Madrid.

CORELL, R.W. y ANDERSON, P.A., eds. (1991): GlobalEnvironmentalChange,NATO
ASí seriesvol. 1, Springer-Verlag,Berlín.
CRAPPER,R.F.y HYNSON, K.C. (1983): “Changedetectionusing Landsatphotographic

imagery”,RemoteSensingofEnvironment,13:291-300.

CURRAN, P.J. (1985): Principlesof RemoteSensing,Logman,Londres.

DAVIS, W.M. (1899): “El ciclo geográfico”en GOMEZ MENDOZA, J. et al. (1982): El
PensamientoGeográfico,Alianza, Madrid, 178-182.

CHAMPION, A.G. (1983): “Land usecompetition” en PACIONE, M.(ed.): Progressin
Rural Geography,Crom Helm, Beckenham,21-45.

CHÁVEZ, P.S. et al. (1991): “Comparition of three different methods to merge
multiresolution and multispectral data: Landsat TM and SPOT panchromatic”,
PhotogrammetricEngineeringand Remote,295-303.

504



CHRISMAN, N.R. (1983):“The role of quality informationin thelong-termfunctioningof
a geographicinformationsystems”,Cartographica,21(2y 3):79-87.

CHUVIECO SALINERO, E. (1990a): Fundamentosde TeledetecciónEspacial, Rialp,
Madrid.

CHUVIECO SALINERO, E. (1990b): “Teledeteccióny S.I.G.: ¿técnicasparalelasy
convergentes?enActasdeIV Coloquiode GeografaCuantitativa,PalmadeMallorca,25-41.

CHUVIECOSALINERO, E. (1992): “Teledetección,S.I.G.y cambioglobal” enVColoquio
de GeografiaCuantitativa, U. de Zaragoza,Zaragoza,35-53.

DANGERMON, J. (1983): “A classificationof softwareComponentscommonlyusedin
geographicinformationsystems”enPEUQUET,D.J.y MARBLE, D.F.(1990):Introductory
Readingsin GeographicsInformationsSystems,Taylor andFrancis,NuevaYork, 30-51.

DEANE, G.C.etal. (1987): “Deriving landscapechangesstatisticsfrom air-photographyand
LandsatTM datain EnglandansWaíes” enEUROPEANCOMMUNITIES-COMMISION:
Statistical Assessment...,EOSTAT,Luxemburgo,347-370.

DEAR, M. (1988): “The postmodemismchallenge: reconstructinghuman geography”,
InstituteofBritish Geographers.TransactionsNewSeries, 13(3):262-274.

DETWYLER, T.R. (1971):Man‘s Impact.Man‘s Rolein EnvironmentalChange, McGraw-
Hill, NuevaYork.

DIAZ MUÑOZ, M.A. (1991): “Unasnotassobrelasposibilidadesdocentesy aplicaciones
delaGeografíadelTiempo”, SerieGeográfica,Departamentode GeografíadelaUniversidad
de Alcalá de Henares,1:131-163.

DÍAZ MUÑOZ, M.A. (1992): “Espacioy tiempoen la actividadcotidianade la población”
en BOSQUE SENDRA, J. et al.: Prácticas de la Geografla de la Percepcióny de la
ActividadCotidiana, Oikos-Tau,Barcelona,15-41.

DÍAZ MUÑOZ, M.A. (1984): “Criterios para la evoluciónde usosdel sueloen zonade
montaña:aplicacióna un sectorde Somosierra”,Analesde Geografia de la Universidad
Complutense,4:131-147.

Diccionario Geográficode España (1957),Ed. del Movimiento, Madrid.

DRURY, S.A. (1987): ímageInterpretacionin Geology,Alíen andUnwin, Londres.

DWIVEDI, R.S.y RAVI SANKAR, T. (1991): “Monitoring shiftingcultivationusingspace-
borne multispectral and multitemporal data”, International Journal of RemoteSensing,
12(3):427-433.

ERDAS (1990): Field Guide, Erdas Inc., Atlanta.

505



FEO PARRONDO, F. (1985): “Agricultura a tiempo parcial en espaciosperiurbanos:el
ejemplodel viñedoen la provinciadeMadrid”, IX Coloquiode Geografia, AGE, Murcia.

FERNÁNDEZ DURÁN, R. (1988): “Huertos parael ocio”, Alfoz,48-49:59-64.

FERNÁNDEZDURAN, R. (1993):LaExplosióndelDesorden.LaMetrópoli comoEspacio
de la Crisis Global, Fundamentos,Madrid.

FONSTAD, K.W. (1993):Atlas de la Tierra Media, Timun Mas, Barcelona.

FRIEDMAN, M. (1991): Fundamentosde las Teorías del Espacio-Tiempo,Alianza
Universidad,Madrid.

GILBERT, A. (1988): “The new regional geographyin english and french speaking
conutries”, Progressin HumanGeography,12(2):208-228.

GIRÓ AMIGÓ, F. (1992): “Recuperacióndegraverasparaconservaciónde la Naturaleza”,
Ingeopres,6:83-88.

GÓMEZ MENDOZA, J. (1977):Agri culturayexpansiónUrbana,AlianzaEditorial, Madrid.

GÓMEZ MENDOZA, J. (1987): “La agriculturaperiurbana.Suestudio.Suscambios.Sus
políticas”,Agricultura y Sociedad,42:109-145.

GÓMEZ MENDOZA, J. et al. (1985): “Organizaciónfuncional del espacioperiurbano
madrileño”en íX Coloquiode Geografia,AGE, Murcia.

GÓMEZ MENDOZA, J. et al. (1988): “El regadíoperiurbano:el casode Madrid” en
JornadasFranco-Españolassobre Agricultura Periurbana, SecretaríaGeneral Técnica
MAPA, Madrid, 119-144.

GORDON,S.l. (1980): “Utilizing Landsatimageryto monitorland-usechange:a casestudy
in Ohio”, RemoteSensingofEnvironment,9:189-196.

GOUDIE, A. (1981): TheHumanImpact.Man‘s Rolein EnvironmentalChange, Blackwell,
Oxford.

GREGORIOBALLESTEROS,J. (1988): “La agriculturaperiurbanamadrileña:los huertos
metropolitanosen precario” enJornadasFranco-españolassobreAgricultura Periurbana,
SecretaríaGeneralTécnicaMAPA, Madrid, 109-117.

GREGORIO BALLESTEROS, J. et al. (1984): Agricultura Periurbana, Consejeríade
Ordenacióndel Territorio, Medio Ambientey Vivienda,Madrid.

GREGORY, D. (1989): “Areal diferentiation and post-modemhuman geography” en
GREGORY, D. y WALFORD, R., eds.: Horizons in Human geography,MacMillan,
Basingstoke,67-95.

506



GREGORY, D. (1994): GeographicalImaginations,Blackwell, Cambridge.

GRIGG, D. (1992): The TransformationsofAgriculture in the West,Blackwell, Oxford.

GUPTA, D.M. y MUNSHI, M.K. (1985): “Urbanchangedetectionand land-usemapping
of Delhi”, InternationalJournalofRemoteSensing,6(3-4):529-534.

GURNEY, R.J. et al. (eds.) (1993): Atlas of Satellite ObservationsRelatedto Global
Change, CambridgeUniversity Press,Cambridge.

GUTIERREZ PUEBLA, J. y GOULD, M. (1994): SIG: Sistemasde Información
Geográfica,Síntesis,Madrid.

HAMILTON, F.E.I. (1991): “Glob 1 economicchange” en BENNET, R, y STELL, R.
(eds.):GlobalChangeand Challenge. Geographyforthe1990s,Routledge,Londres,80-102.

HARLEM BRUNDTLAND, G. (198 ): “Editorial”, Naturopa,63:3.

HARLEY, J.B. (1989): “Deconstrucng the map”, Cartographica,26(2):1-20.

HARRíSON, P. (1992): The Third R volution: Environment,Populationanda Sustainable
World, Tauris, Londres.

HARVEY, D. (1983):Teorías,Leyes ModelosenGeografia,AlianzaUniversidad,Madrid.

HARVEY, D. (1989): The Conditio ofPostmodernity,Blackwell, Oxford.

HAZARD, P. (1985): El Pensamieto Europeo en el Siglo XVIII,Alianza Universidad,
Madrid.

HERBERT,M. (1991): “Drawing th line bettweentown andcountry”, enBENNET, R. y
ESTALL, R.: Global Changeand C allenge, Routledge,Londres, 197-216.

HETTNER, A. (1905): “La natur leza de la geografía y sus métodos” en GÓMEZ
MENDOZA, J. et al. (1983): El Pe samientoGeográfico,Alianza, Madrid, 311-322.

HILWIG, F.W. (1980): “Visual inte retationof multitemporalLandsatdatafor inventories
of naturalresources”,ITCJournal, :297-327.

HILL, J. y STURM, B. (1991): “Ra iometriccorrectionofmultitemporalThematicMapper
datafor usein agriculturalland-coverclassificationandvegrtationmonltoring”, International
JournalofRemoteSensing,12(7):14 1-1491.

HOWARTH, P.J. y BOASSON, . (1983): “Landsat digital enhancementsfor change
detectionusingLandsatdigital data”, nternationalJournalofRemoteSensing,2(3):277-291.

507



HOWARTH, P.J. y WICKWARE, G.H. (1981): “Proceduresfor changedetectionusing
Landsatdigital data”, InternationalJournalofRemoteSensing,2(3):277-291.

IGME (1975): Mapa Geológicode España.Arganda.Alcalá de Henares. Getafe.Madrid,
Ministerio de Industria,Madrid.

ISARD, W. (1971):”On relativity theoryandtime-spacemodels”, Papersof the Regional
ScienceAssociation,25:7-32.

ITGME (1987): Criterios Geoambientalespara la Restauraciónde Canteras,Graverasy
Explotacionesa Cielo Abierto en la Comunidadde Madrid, Madrid.

ITGME (1994): Guíapara la Restauraciónde Graveras,Madrid.

IZCO, J. (1984): Madrid Verde, MAPA y CAM, Madrid.

JENSEN, J.R. (1986): “Changedetection” en IntroductoryDigital ImageProcessing.A
RemoteSensingPerspective,Prentice-Hall,EnglewoodCliffs, 234-253.

JENSEN,R. y TOLL, D.L. (1982): “Detectingresidentialland-usedevelopmentattheurban
finge”, PhotogrammetricEngineeringandRemoteSensing,48(2):629-643.

JOLY, G. et al. (1983): “Classifications des donnés Landsat unitemporelles et
multitemporellespar la transformationde Karhunen-Lo~ve.Application á L Anse de
1 Aiguillon”, L ‘EspaceGéographique,2:125-141.

JONHSTON,R.J. (1993): The ChallengeforGeography.A ChangingWorld: a Changing
Discipline, Blackwell, Oxford.

JUNTA DE ANDALUCíA (1985):Evoluciónde losPaisajesy OrdenacióndelTerritorio en
AndaluciaOccidental,I.T.U.R., Madrid.

JUNTA DE ANDALUCíA-CASA DE VELÁZQUEZ (1986): Supervivenciade la Sierra
Norte de Sevilla (Evolución de los Paisajesy Ordenación del Territorio en Andalucia
Occidental),Serviciode Publicaciones

KATES, R.W. (1987): “The human environment: the road not taken, the road still
beckoning”,Annaisof theassociationofAmericanGeographers,77(4):525-534.

LANGRAN, G. Y CHRISMAN, N.R. (1988):”A framework for temporal geographic
information”, Cartographica,25(3):1-14.

LANGRAN, G. (1993): “lssuesof implementinga spatiotemporalsystems”,International
JournalofGeographicalInformationSystems,7(4):305-314.

LANGRAN, G. (1992): Time in GeographicInformation Systems,Taylor and Francis,
Londres.

508



LANGRAN, G. (1992): Time in GeographicInformation Systems,Taylor and Francis,
Londres.

LANGRAN, G. (1989): “A review of temporal databaseresearchand its use in GIS
aplications”, InternationalJaurnalof GeographicalInformation Systems,3(3):215-231.

LASANTA MARTÍNEZ, T. (1989): EvoluciónRecientede la Agricultura deMontaña:el
Pirineo Aragonés,GeoformaEdiciones,Logroño.

LASANTA MARTÍNEZ, T. et al. (1989): “Evolución superficialdel espaciocultivadoen
CamerosViejo (SistemaIbérico)y surelaciónconalgunosfactoresgeoecológicos”,Estudios
Geográficos,L(197):553-571.

LEE, T. y RICHARDS,J.A. (1985): “A low-costclassifierfor multiemporalapplications”,
InternationalJournalofRemoteSensing,6(8):1405-1417.

LÓPEZLILLO, A. (1979):”Sendasecológicaseducativas”,en1Jornadassobrela Provincia
de Madrid, DiputaciónProvincial,Madrid, 355-357.

LÓPEZ, 5. et al. (1986): “Detecciónde cambiospor regresiónde imágenesLandsaten 1
ReuniónCient(ficadelGrupode Trabajoen Teledetección,lnstitutJaumeAlmera,Barcelona,
301-326.

LOWELL, K. (1991): “Utilizing discriminant function analysis with a geographical
information systemto model successíonspatially”, International Journal of Geographical
Information Systems,15(2):175-191.

LOWENTHAL, D. (1975):“Past time, present place: landscapeand memory”, The
Geographical Review,LXV(1):l-36.

MacEACHREN,A.H. y DiBIASI, D. (1991):“Animatedmapsof aggregatedata:conceptual
andpracticalproblems”,CartographyandGeographicInformationSystems,18(4):221-229.

MANNION, A.M. (1991): Global EnvironmentalChange, Logman, Harlow.

MARTIN, L.R.G. (1989): “Accuracy of Landsat-basedvisual changedetectionmethods
applied to the rural-urbanfinge”, PhotogrammetricEngineering and RemoteSensing,
55(2):209-215.

MARTIN, L.R.G. y HOWARTH, P. (1989): “Change-detectionaccuracyassessmentusing
SPOT multispectralimagery of the rural-urbanfinge”, RemoteSensingof Environment,
30:55-66.

MARTÍNEZ VEGA, J. (1989):Aplicación de la Teledeteccióna la Cartograjía delMedio
Ambiente:TransformacionesdelPaisajeAgrario, Editorial de la UniversidadComplutense,
Madrid.

509



MARTÍNEZ ALIER, J. y SCHLUPMANN, K. (1991):La Ecologíay la Economía,Fondo
de CulturaEconómica,México.

MAURI i MAJóS, J. (1988): “Los conflictos entrepolíticas agrariasy urbanasen las áreas
de agriculturaperiurbana”en JornadasFranco-EspañolassobreAgricultura Periurbana,
SecretaríaGeneralTécnica,85-96.

McLAUGHLIN, J.D. y NICHOLS, S.E (1987): “Parcel-basedLandinformationsystems”,
SurveyingandMapping, 47(1):11-29.

MÉNDEZ, R. (1986):ActividadIndustrialyEstructuraTerritorial en la RegióndeMadrid,
ComunidaddeMadrid.

MENDEZ, R., coord. (1987): CrecimientoIndustrialy DescentralizaciónProductivaen el
EspacioPeriurbanoMadrileño, Consejerfade Trabajo, Industriay Comercio,Madrid.

MOLINA HOLGADO, P. (1992):”EI paisajenaturalen la confluecniade los ríosJarmay
Manazanares(Madrid), Eria, 10:55-123.

MONMONIER, M. (1990):“Strategiesfor thevisualizationof geographictime-seriesdata”,
Cartographica,27(1):30-45.

MONTURIOL RORÍGUEZ, F. y ALCALÁ DEL OLMO, C. (1990): Mapa de Capacidad
Potencialde UsoAgrícolade la Comunidadde Madrid, CAM-CSIC, Madrid.

MOPT (1991): MedioAmbienteen España90, SecretariaGeneralTécnica,Madrid.

MOPU (1993): Plan Hidrológico Nacional,SecretaríadeEstadoparalasPolíticasdel Agua
y el Medio Ambiente, Madrid.

MOPU (1990): El ProgramaCORINEde la CE, Monografíasde la Dirección Generaldel
Medio Ambiente, Madrid.

MOREIRA, J.M. y OJEDA,J. (1988): “Control de cambiosen el territoriode Andaluciaa
travésdel tratamientodigital de imágenes”en ColoquioHispano-FrancéssobreTeledetección
y Plan<flcación IntegradadelTerritorio, IGN, Madrid.

MOREIRA, J.M. et al. (1994): “El Sistema de Información Ambiental de Andalucia.
Situaciónactualy perspectivasde futuro” enGOULD, M. (coord.):El Usode los Sistemas
de informaciónGeográfica,ESRI-EspañaGeosistemas,101-110.

MORENO, J. (1991): “Integraciónde información procedentede diversossensores”en
GANDÍA, 5. y MELIÁ, J. (coord.):La Teledetecciónen el seguimientode los Fenómenos
Naturales,Universidadde Valencia,Valencia.

MYERS, N. (ed.)(1987):ElAtlasGaia de la GestióndelPlaneta,HermannBlume,Madrid.

510



NEWKIRK, R. (1991): “Mapping metropolitanareafutures:a casestudyfrom Toronto”, en
WORRAL, 1. (ed.):SpatialAnalysisandSpatialPolicy usingGIS, BelliavenPress,Londres,
207-231.

NOVOTNY, P. y OLEM, 5. (1994): WaterQuality, Van NostranalReinhold,Londres.

O’RIORDAN, T. (1989): “The challengefor environmentalist”,en PEET, R. y THRIFT,
N., eds.:NewModels in Geography,Unwin Hyman,Londres,77-102.

ORTEGAALBA, F. (1991): “Incertidumbrey riesgosnaturales”enXII CongresoNacional
de Geografia,Valencia,99-108.

OTEROPÉREZ,J.L. y LOPEZMOSQUERA, M.E. (1993): “Calidad agronómicade las
aguasde la cuencadel río Louro (SW Galicia)”, TecnoAmbiente,30:49-54.

OTEROPASTOR,1. y MONZON DE CACERES,A. (1993): “Evolución de la redviana
y transformacióndel paisaje”en 1 CongresoNacionalde MedioAmbiente,Madrid.

OTEROPASTOR, 1. (1993): “Una aplicaciónde PC ARC/INFO al análisis del cambio
paisajístico”en20 CongresoAESIG,Madrid, 501-517.

PAGES,J.L. et al. (1994): “Plan de acondicionamientoambientalde la graverade Torre
Blanca”, Ingeopres,21:16-20.

PALÁ COMELLES, V. et al. (1986): “Estudio de ladinámicadela agriculturaenel Delta
del Ebro a partir de datosde satélite” en 1 Reunión Cient(flca del Grupo de Trabajo en
Teledetección,Institut JaumeAlmera, 221-235.

PALACIOS MORERA, M. (1992):“Cambio ambiental, teledeteccióny sistemas de
información geográficatemporal” en Actas del V Coloquio de Geografia Cuantitativa,
UniversidaddeZaragoza,Zaragoza,291-304.

PARKES, D. y THRIFT, N. (1980): Times, Spaces.and Places. a Chronogeographic
Perspective,JohnWiley andSons,Chichester.

PEET,R. y THRIFT, N., eds. (1989):NewModels in Geography,Unwin Hyman,Londres.

PÉREZ-GONZÁLEZ,A. (1980): “El marcogeográfico,geológicoy geomorfológicode los
yacimientosde áridos en la cuencadel Tajo” en OcupacionesAchelensesen el Valle del
Jarama,DiputaciónProvincial,23-47.

PÉREZDÍAZ, A. (1989): Crisis y CambioAgrícola en la Baja Extremadura,Servicio de
Publicacionesde la Universidadde Extremadura,Cáceres.

PÉREZ, J. (1991): “La teledeteccióny el estudio del ordenamientorural en los llanos
occidentalesvenezolanos”enActasdel VI Coloquiode GeografiaRural, U.A.M., Madrid,
459-466.

511



PEUQUET,D.J. (1994): “It’s abouttime: aconceptualframeworkfor therepresentationof
temporal dinamics in geographicalinformation systems”,Annals of the Association of
American Geogaphers,84(3):441-461.

PRED, A. (1984): “Place as historically contingentprocess: structurationant the time-
geographyof becomingplace”, AnnalsoftheAssociationofAmericanGeographers,74(2):
279-297.

PRICE, 5. (1989): “Modelling the temporal element in land information systems”,
InternationalJournalof GeographicalInformation Systems,3(3):233-243.

QUERCUS(1991):“Estrategiasde desarrollosostenible”, 69:4-37.

RAMOS, A.(1990):”Medio ambientey crecimiento económico: estudio introductorio”,

Revistadel Instituto de EstudiosEconómicos,2 :V-LIV.
RICHARDS, J.A.(1984): “Thematic Mapping from multitemporal image datausing the
principal componenttransformation”,RemoteSensingofEnvironment,16(5):35-46.

RITTER, K.(1850): “La organizacióndel espacioen la superficiedel globoy sufunciónen
eldesarrollohistórico” enGÓMEZ MENDOZA; J. etal.(1982):El PensamientoGeográfico,
Alianza, Madrid, 168

ROLSTON,H.(1992):“Challengesin environmentalethics” enCOOPER,D.E. Y PALMER,
J.A.: The Environmentin Question,Routledge,Londres, 135-146.

SABATÉMARTÍNEZ, A. (1979a):“Expansiónurbanay transformaciónruralenlaprovincia
de Madrid” en1 Jornadasde la Provincia de Madrid, DiputaciónProvincial, Madrid, 304-
313.

SABATÉ MARTÍNEZ, A. (1979b): “Estructurade la red de transportesen la regiónurbana
de Madrid” enActasde VI Coloquiode Geografla,597-604.

SABATÉ MARTÍNEZ, A. (1986): “Fotointerpretacióny tendenciasrecientesen Geografía
Humana”en BALLESTEROS,A. (coord.): Teoríay Prácticade la Geografia,Alhambra,
Madrid, 123-141.

SABATÉ MARTÍNEZ et al. (1991): “Dinámicade los espaciosruralesy medio ambiente:
teledeteccióny S.I.G. como instrumentosparasuevaluación”enXIí CongresoNacionalde
Geograjía,Valencia,351-355.

SAMBRICO, C. (1984): “El ocio de las masasenel Madridde la República:loasplayasdel
Jarama”en Madrid, Urbanismoy GestiónMunicipal 1920-1940,AyuntamientodeMadrid,
97-105.

SANTOS,M. (1990): Por una GeograjíaNueva,EspasaUniversidad,Madrid.

512



SANTOS PRECIADOS,J.M. (1988): El Modelo de DlferenciaciónResidencialdelsector
SurestedelAreaMetropolitanade Madrid, Ed. Complutense,Madrid.

SAUER. C. (1931): “La geografíacultural” enGOMEZ MENDOZA, J. et al. (1983): El
PensamientoGeográfico,Alianza, Madrid, 349-354.

SEO-AMA (1994):Atlas de lasAvesNidificantesen Madrid, AgenciadeMedio ambiente,
Madrid.

SHEPARD, i.R. (1964): “A conceptof changedetection”, PhotogrammetricEngineering,
30(6):648-651.

SLOCUM, T.A. et al. (1990): “Traditional versus secuencedchoropleteh maps: an
experimentalinvestigation”, Cartographica,27(1):67-88.

SPELLEBERG,I.F. (1991): Monitoring Ecological Change, CambridgeUniversity Press,
Cambridge.

STAR, J. Y ESTES,J. (1990): GeographicInformation Systems:an Introduction, Prentice
Hall, EnglewoodCliffs.

STERN,P.C. (1992):GlobalEnvironmentalChange. UnderstandingtheHumanDimension,
National AcademyPress,Washington.

TEBBUT, T.H.Y. (1993): Fundamentosde Control de la Calidad del Agua, Limusa,
Mexico.

TERAN, F. DE (1972): “Notas sobrela Ciudad Verde del Jarama.Estudio inédito del
G.A.T.E.P.A.C.”, Ciudady Territorio, 4:35- 39.

TERRIBAS, B. (1991): “Recuperaciónde graverasy canteras:los paraisosartificiales”,
RevistadelMinisterio de Obras Públicasy Transpones,390:54-59.

TRíE, J. (1987): “Land capability inventoriesand landusechangemonitoring in Canada”
en EUROPEAN COMMUNITIES-COMISSION: Statistical Assessmentof land use...,
EOSTAT, Luxemburgo,377-403.

THRIFT, N. (1977):“An introductionto Time-Geography”en ConceptsandTechniquesin
Modern Geography,n0 13, GeoAbstracts,Londres.

THRIFT, N. (1990): “For a newregional geography1”, Progressin HumanGeography,
14(2):272-279.

TODD, W.J. (1977): “Urban andregional landusechangedetectedby usingLandsatdata”,
JournalResearchU.S. GeologicalSurvey,5(5):529-534.

513



TOMLIN, C.D.(1990): Geographic Information Systemsand Cartographic modelling,
PrenticeHall, EnglewoodCliffs.

TRíAS BERTRAN, C.(1962):Plan Generalde OrdenaciónUrbanadelArea Metropolitana
de Madrid, Ministerio de la Vivienda, Madrid.

TROITIÑO VINUESA, M.A.(1986): “Análisis territorial del áreade Gredos”, Estudios
Territoriales, 21:71-100.

TROITIÑOVINUESA, M.A. (1995): “Espaciosnaturalesprotegidosy desarrollorural:una
relaciónterritorial conflictiva”, enprensa.

TURNER,B.L. (1989): “Thespecialist-syntesisapproachto therevival ofgeography:thecase
of culturalecology”, AnnalsoftheAssociationofAmericanGeographers,79(l):88-l0O.

TURNER,B.L.(ed.)(1990): The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge
UniversityPress,NuevaYork.

URTEAGA, L.(1987): La Tierra Esquilmada: las Ideas sobre la Conservaciónde la
Naturalezaen la Cultura Españoladel SigloXVIIí, Serbal/CSIC,Barcelona.

VAN LIER, H.N.(1991):“Historical landusechanges:theNetherlands”enBROUWER, F.:
Land Use Changes in Europe. Processesof Change, Environmental Transformationand
Future, Kluwer Publishers,Dordrecht, 127-137.

VINAS y MEY, C. y PAZ,R.(1949):RelacionesHistorico- Geográficas-Estadísticasde los
pueblosde EspañaHechaspor Iniciativa de Felipe II, CSIC, Madrid.

VISVALINGAM, M.(1991):“Areal unitsandthelinking ofdata:someconceptualissues”en

WORRAL, L. (ed.): SpatialanalysisPolicy Using GeographicInformationsistems,Belbaven

Press,Londres, 12-37.
VRANA, R.(1989):“Historical dataasanexplicit componentof landinformationsystems”,
InternationalJournalof GeographicalInformation Systems,3(1):33-49.

VVAA (1991): Arquitecturay Desarrollo Urbano: Comunidadde Madrid. Zona Centro,
Consejeriade PolíticaTerritorial Y ColegioOficial de Arquitectosde Madrid, Madrid.

WAGNER, R.R. (1964): “Using airphotosto mesurechangesin landusearoundhighway
interchanges”,PhotogrammetricEngineering,3(3):645-649.

WATTS, M. (1989): “La geografíay la luchaendefensadel medioambiente:la integración
de la ecologíahumanay la economíapolítica, o ¿Marx era rojo o verde?”, Boletínde la
Asociaciónde Geógrafos,9:109-126.

WEISMILLER, R.A. et al.(1977): “Change detection in coastal zone environments”,
PhotogrammetricEngineeringandRemoteSensing,43(12):1533-1539.

514



WELLMER, A. (1993): Sobre la Dialéctica de Modernidady Postmodernidad,Visor,
Madrid.

WHITE, R . G. (1991):”Changedetectionin SARimagery”,ínternationalJournalofRemote
Sensing,12(2):339-360.

WOOD, D. Y FELS, J. (1986):”Desings on sign: myth and meaning in maps”,
Cartographica,23(3):54-103.

WORLD RESOURCESINSTITUTE (1994): World Resources1994-95,Oxford University
Press,NuevaYork.

515



Indicedefiguras

FIG. 2.1 La ecuaciónde la degradaciónambiental
FIG. 2.2 % deforestaciónanualmedia 1981-1990
FIG. 2.3 Variación ocupacióndel suelo1700-1980
FIG. 2.4 Ocupacióndel sueloen Europa 1700-1980
FIG. 2.5 Escalaespacio-temporalen losprocesosde degradación
FIG. 2.6 Nomenclaturadel Proyecto CORINE-landcover
FIG. 2.7 Resolucióntemporalde diversossatélites
FIG. 3.1 La localizaciónen el espacioy en el tiempo(íD)
FIG. 3.2 La localizaciónen el espacioy en el tiempo (2D)
FIG. 3.3 La localizaciónen el espacioy en el tiempo(3D)
FIG. 3.4 Tiempoy tiempocartografico
FIG. 3.5 Topologíatemporal(1)
FIG. 3.6 Topologíatemporal (II)
FIG. 3.7 Cuboespacio-temporal
FíO. 3.8 Secuenciadeestados
FIG. 3.9 Variación de estados
FIG. 3.10Composiciónespacio-temporal
FíO. 4.1 La matrizgeográfica (Berry)
FIG. 4.2 La matriz geográfica (Dangermon)
FIO. 4.3 Las etapasde lasfuncionesde los SIG (LANGRAN, 1989)
FIG. 4.4 Funcionesdel tiempocartográfico
FíO. 4.5 Funcionesde la informaciónsobrecambioambiental
FIG. 4.6 Visión humanae ortoimágenesespaciales(1)
FíO. 4.7 Visiónhumanae ortoimágenesespaciales(Ji)
FIG. 4.8 Deteccióndecambiosmedianteclasificación de imágenes
FíO. 4.9 Obtenciónde datossobrecambioambiental
FIG. 4.10Modeloraster
FIG. 4.11Modelo vectorial
FIG. 4.12La organizaciónde la informacióntemporal
FIG. 4.13La estructuraespaciotemporalen triada
FIG. 4.14Modeloestado-tema
FIG. 4.15Métodosde representacióndel cambio
FIO. 4.16Cartograifa temporal (cartelaestática)
FIG. 4.17Cartografia temporal (carteladinámica)
FIG. 5.1 Area de estudio
FíO. 5.2 El surestede la ComunidaddeMadrid
FIG. 5.3 Indicadoressocioeconómicosbásicos(C. deMadrid-áreade estudio)
FIG. 5.4 Indicadoressocioeconómicosbásicos(área de estudio)
FIG. 5.5 Entidadesdepoblación
FIG. 5.6 Mapa geomoifológico
FIG. 5.7 Vegetaciónpotencial
FIG. 5.8 Plan de extensiónde Madrid (1933)
FIG. 5.9 Plan Generaldel área urbanade Madrid (1963)
FIG. 5.10Establecimientosindustriales
FIG. 5.11Poblaciónde derecho
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIO.
FIG.

5.12CalIficacióndel suelosegúnelplaneamientomunicipal (1971-1979)
5.13PlanEspecialdel MedioFísico (1975)
5.14 Calificacióndel suelosegúnelplaneamientomunicipal (1985-1991)
5.15ParqueRegionaldel Sureste
6.1 El sistemade informaciónambientaldel valle del Jarama
6.2 Estructura del sistemae informaciónambientaldel valle del Jarama
6.3 Ortoimagenespacialdel valle del Jarama
6.4 ClasIficacióndigital de ocupacióndel suelo

30
33
36
37
41
43
44
56
56
56
58
61
62
66
67
68
70
74
74
76
77
78
84
88
96

102
105
106
109
111
113
116
119
121
129
130
137
141
144
151
153
155

159
160
161
162
166
167
169
175
178
181
183

516



FIG. 6.5
FIO. 6.6
FíO. 7.1
FIG. 7.2
FíO. 7.3
FIG. 7.4 Poblacióndehecho1950
FIG. 7.5
FIO. 7.6
FIG. 7.7
FIO. 7.8
FíO. 7.9
FíO. 7.10
FIG. 7.11
FIO. 7.12
FíO. 7.13
FIO. 7.14
FIG. 7.15
FíO. 7.16
FIG. 7.17
FIG. 7.18
FIG. 7.19
FIG. 7.20
FIO. 7.21
FIG. 8.1
FIO. 8.2
FíO. 8.3
FIG. 8.4
FIG. 8.5
FíO. 8.6
FíO. 8.7
FíO. 8.8

Clasificacióndeocupacióndel suelo
Lafuncióndeprospectivadel S¡Gdel valle del Jarama
Ocupacióndel suelo1956
Superficieocupacióndel suelo1956
Ocupacióndel suelopor grandescategorías1956 .

Población dehecho1970
¡nfra, de conexión1956
Ocupacióndel suelo1983
Superficieocupacióndel suelo1983
Ocupacióndel suelopor grandescategorías1983
Poblaciónde hecho1981
Poblaciónde hecho1986
¡nfra, de conexión1983
Ocupacióndel suelo1990
Superficieocupacióndel suelo1990
Ocupacióndel suelopor grandescategorías1990
Poblacióndehecho1991
¡nfra, deconexión1993
Ocupacióndelsuelo1992
Superficieocupacióndelsuelo1992
Ocupacióndel suelopor grandescategorías1992
Ocupacióndel suelo1956-1983-1990-1992
Capacidadpotencialde usoagrícola
Recursosy conflictosentre recursos
Evolución de la población
Gestióndel suelo
Evolución de las infraestructurasde conexión.
Calificación del suelourbanosegúnel planeamiento
Procesosambientales1965-1991
Variacionesocupacióndel suelo1956-1983-1990-1992

FíO. 8.9 Procesosambientales1956-1983
FIG. 8.10
FiG. 8.11
FIG. 8.12
FIG. 8.13
FIG. 8.13
FIG. 8.13
FIG. 8.13
FIG. 8.13
FíO. 8.14
FíO. 8.15
FIG. 8.16
FíO. 8.17
FíO. 8.18
FIG. 8.19
FIG. 8.20
FíO. 9.1
FíO. 9.2
FIO. 9.3
FIG. 9.4
FíO. 9.5
FIG. 9.6
FíO. 9.7
FIG. 9.8

Procesosambientales1983-1990
Procesosambientales1990-1992
Parcelasde másde 25 has

(a) Procesosambientalesfinca GózquezdeArriba
(b) ProcesosambientalesAutocampoS.A
(e) ProcesosambientalesEl Porcal
(d) ProcesosambientalesVallequillasS.A
(e) ProcesosambientalesAsland,S.A

ProcesosambientalescarreteraM-506
ProcesosambientalesN-¡¡I
ProcesosambientalesN-lI
ProcesosambientalesN-IJI y polígonosindustrialesdeArganda
ProcesosambientalesMejoradadel Campo-Velillade SanAntonio
Procesosambientalesurbanizacionesde Rivas-Vaciamadrid
Rivas-Vaciamadrid:ocupacióndel suelosegúnel P.O. O.U. de 1979
Suelode alta capacidadagrícola
Pérdida deformacionesde ribera 1956-1992

185
199
232
235
235
236
238
244
246
248
248
250
251
260
262
264
264
266
271
273
274
274
279
303
304
309
312
.319
321
325
330
338
343
347
360
362
363
365
366
368
371
373
374
377
378
379
381
414
419
421
428
430
432
433
434

Áreasdeextracciónminera en 1992
Caudaldel río Jarama1992
Oxigenodisuelto
PH
DQO
DBO

517



FIG. 9.9 Coliformestotales
FIG. 9.10 (a) Materialesrío Jarama. EstaciónJ21
FIG.9.10(b) “ “ “ “ J26
FIG.9.10(c) “ “ “ J27
FIG.9.10(d) “ “ “ “ J28
FIG.9.10(e) “ “ “ J29
FIG.9.10(t) “ “ J30
FíO. 9.11 Usos del sueloy calidaddel agua
FIG. 9.12 Escombreras,vertederosy eriales
FíO. 9.13 Áreasmásafectadaspor el polvoy el tráfico .

FíO. 9.14 Contaminaciónacústicay usosdel suelo
FIG. 9.15 Renovaciónambiental1956-1992
FIG. 9.16 Áreasurbanas-planeamientomunicipal 1985-1991
FIG. 9.17 Areasurbanas-ParqueRegional
FíO. 9.18 Degradaciónambiental1992
FíO. 9.19 Ocupacióndel suelo2012

436
437
439
440
441
442
443
444
449
452
455
457
462
464
470
479

518


	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TEMPORAL Y CAMBIO AMBIENTAL: TRANSFORMACIÓN Y DEGRADACIÓN EN EL VALLE DEL JARAMA (MADRID)
	ÍNDICE
	Prólogo
	PARTE PRIMERA - CAMBIO, TIEMPO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
	1 A MODO DE INTRODUCCIÓN
	2 CAMBIO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL
	3 TIEMPO, ESPACIO Y ESPACIO-TIEMPO
	4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TEMPORAL

	PARTE SEGUNDA - CAMBIO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN EL VALLE DEL JARAMA
	5 EL VALLE DEL JARAMA
	6 EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL VALLE DEL JARAMA
	7 LAS VERSIONES EN LA OCUPACIÓN DEL SUELO
	8 RECURSOS, AGENTES Y PROCESOS DE CAMBIO AMBIENTAL
	9 DEGRADACIÓN Y RENOVACIÓN AMBIENTAL EN EL VALLE DEL JARAMA.

	A modo de conclusión
	Referencias
	Índice de figuras



