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2.5. Las repoblacionesforestales,los consorciosy el usoúnico y segregadode los

montes

.

Las repoblaciones,con casi tres millones de Has. repobladasduranteel periodo

1940-86en el territorio nacional, se manifiestancomo un eje principal de la política

forestal desarrolladaen nuestropaís en las últimas décadas,Así han sido calificadas

“como la actuación forestal más importante desarrollada en España desde1836..”

(ORTUNO MEDINA, F. 1990, p. 375). Estas intervencioneshan conllevado, por lo

general, la dedicación exclusiva y segregada de los montes a la producción forestal, en

detrimento de los aprovechamientos tradicionales, pastoriles, agrícolas, etc., y de las

economías campesinas. Por tanto han tenido una marcada impronta en el territorio

contribuyendoala transformaciónde sussistemasproductivosy de organizaciónespacial.

El estudiode las repoblacionesforestalesdesdela perspectivade su influenciaen la

dinámica territorial se aborda en una primera parte como una aproximación a sus

caracteresgeneralesy a su evolución sobreel áreade estudio.Hecho esto, en segundo

lugar se analizaen detalleel instrumentode los Consorcios,como principal mecanismo

utilizado parallevar a cabolas acciones,quedandocondicionadoporlas limitacionesque

presentanlas estadísticasoficiales.

a~ Evolución y caracteres generales de la actividad repobladora en el territorio: para

estalaborsólo sehanencontradodatosdeciertafiabilidad en las Memoriasanualesde la

administración forestal con una información desagregadapor provincias, y dispersa y

fragmentada en su presentación. A partir de mediados de los años 80, la información se

encuentra en los Anuarios ministeriales de Estadísticaagraria.

A partir de dichas fUentes se analiza la magnitud de la actividad repobladora desde

los años 50, en sus dos principales variantes;1) La realizadaen montesconsorciadosy del

estado, y 2). La llevada a cabo en M.U.P. sin consorciar, cuyos rasgos principales se

recogenen el CuadroN0 44. Duranteel periodoanalizado,la provincia segovianaha sido

la que ha contadocon unamayorsuperficierepoblada,superandolas 58.000Has.,seguida

a bastante distancia por la de Avila, y Salamanca,con cantidadespróximasa 30.000 y
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25.000Has, respectivamente. Por tipos de monteshan destacadolos M.U.P. sin consorciar,

tanto en la provincia segovianacomo en la abulensedonde las repoblacionessuperan

ampliamente a las de montes consorciados o del estado. No obstante en la provincia

salmantina las repoblaciones por consorcio se presentan claramente como las principales,

teniendomuy escasaimportanciael resto.

En las tres provinciasla décadade los 60 es la que ha contadocon accionesmás

intensas,mientrasque en los 80 su cuantiadisminuye considerablemente,especialmente

desdeel año 85, con la administraciónautonómica.Comparandola dinámicarepobladora

en las provincias cori la de las accionesde ordenación(expresadasen el Cuadro N0 37) se

ponen de manifiesto importantes diferencias de la provincia salmantina con respecto a las

otrasdos.Así tantoen Segoviacomoen Avila las superficiesordenadasfUeron superiores

a las sometidas a repoblación, desde los 50 hasta los 70, cosa que no ocurrió en Salamanca,

donde las superficies ordenadas fUeron bastante inferiores. De esta manera puede decirse

que tantoen las dosprimerasprovinciaslas accionesforestalesen las últimas décadashan

estado marcadas por un importante peso de la ordenación de montes, junto a las

repoblaciones en consorcios y montes del estado que en su conjunto han mostrado menor

entidad,

Las especiesutilizadasen el procesorepobladorconstituyenun aspectorelevante

de sus caracteres y orientaciones básicas. Para su estudio se ha elaborado el Cuadro N0 48,

donde se presentancomo indicadores, una muestra significativa de las superficies

repobladas con las distintas especies durante una etapa de másde una década, A través de

dicho cuadro se comprueba el abrumador predominio en el conjunto de las tres provincias

de las coniferas, con 19.736 Has. que suponen el 94,5% de las superficies repobladas,

frente a tan solo las 1.136 Has., de frondosas equivalentes al 5,4%.
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CUADRO N0 44; Actividad repobladoraen las distintasprovincias.

AVILA

Periodo 11 Has. 21 Has. Total Has.

1955-59 2.404,5 4.552 6.956,5

1960-69 7.109 6.968 14.077

1970-79 4.467 2.142 6.609

1980-84 1.959 1.018,6 2.977,6

1985-87 428 310 738

Total 16.367,5 14.990,6 31.358,1

Periodo

SALAMANCA

flJj~ fl~ Total Has.

1955-59 5.523 1.255,5 6.778

1960-69 10.626,9 568 11.194

1970-79 6.037 89 6.126

1980-84 1.423 378 1.801

1985-87 591 309 900

Total 24.200,9 2.599,5 26.700

SEGOVIA

Periodo 1) Has. 21 Has. Total Has.

1955-59 2.016 10.798 12.814

1960-69 11.095 19.439 20.530

1970-79 7.568 3.204 10.772

1980-84 2.364 630 2.994

1985-87 875 457 1.332

Total 23.918 34.528 58.446

1) Has.;Superficierepobladaen montesdel estadoy consorciados en hectáreas.

2) Has.; Superficie repoblada en montes no consorciados en hectáreas.

Ftcs.: Memorias anuales Admón. forestal del estado 1.955-1984. y Anuarios de

M.A.P.A. Elab. propia.

Estadística Agraria

-411-



De entrelas coníferas,el pino silvestre ha sido la especiemás utilizada en las tres

provincias, si bienha presentadounaimportanciamayoren las de Segoviay Avila. Se trata

de una especie dedicada a la producción maderera, de crecimiento lento, con turnos de
3

corta que se sitúan en tomo a los 120 años y con rendimientos medios que rondan los 2 m

por Ha. y año (ROJO, A. Y MONTERO,0. 1996, p. 36). Esta especie suele adaptarse bien

a las condiciones de las montañas medias y las altas sierras del área de estudio, siendo

abundante en las tres provincias, pero sobre todo en las del Guadarrama segoviano y

tambiénen Avila en las comarcasdel Valle del Bajo Alberche,zonade Peguemosy en la

vertiente norte de Gredos.

Por supartelas accionesrealizadascon pino pinaster,ocupanel segundolugar en

el conjunto, destacando en la provincia de Avila donde estaespecieesmayoritaria.Se trata

de una especie de crecimiento más rápido que la anterior, aunque su turno de corta pueda

superarlos 80 años,con una orientacióntradicionalmenteresineray tambiénmaderera,

pesea su menorcalidady valor que la especieanterior, En el áreade estudiodestacanlas

importantes masas en el Valle del Tiétary elBajo Alberche,siendotambiénsignificativas

en las Sierras de Francia y Gata salmantinas.El resto de las coníferas tienen una

representación menor destacando el laricio en la provincia segoviana, donde puede

localizarsefriera de las zonasmontañosas.

Por otra parte en la repoblación con frondosas tan sólo han tenido cierta

importancia las especiesde alto rendimiento,como las del géneroPopulus,conocidas

vulgarmentecomochopos,quehan ocupadomuchasde las riberasfluviales de los valles.

Las especiesautóctonas,pero de crecimientolento, como el roble, la encina,el alcornoque

o el castañoapenasse han empleado,salvo de forma puntual en el periodo analizado.

Además cabe destacar la relativa importancia que alcanzan las superficies del

controvertido eucaliptus en la provincia salmantina. Esta frondosa de crecimiento rápido

fue introducidadurante los años 70, localizándoseen varios sectoresde la Sierra de

Francia,dejándosede emplearen los 80.
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CUADRO N0 45; Superficies repobladascon las distintas especiesforestales,por

provincias(1973-86).

CONIFERAS; Hectáreasrepobladas.

P.s. Rp. P.pifl. Pi. P.n. Ot. Total

Avila 4.607 4.778 30 - 200 - 9.625

Salamanca 1.814 1.527 - 105 610 37 4.183

Segovia 4.784 47 10 1.080 - 7 5.928

Total 11.205 6.352 40 1.185 810 44 19.736

56,77 32,18 0,20 6,00 4,10 0,22

FRONDOSAS:Hectáreasrepobladas.

Eucal. PopuL Ot. Total

Avila 131 - 131

Salamanca 506 105 84 689

Segovia - 316 - 316

Total 506 552 84 1.136

44,54 48,59 7,39

P.s.: Pino silvestre. P.p.: Pino pinaster. P. pifi.: Pino piñonero. Pi.: Pino laricio. P.n.: Pino negro. Ot: Otras

coníferas.

FucaL: Eucaliptus. Popul.: Chopos,Ot: Otrasfrondosas.

Fte.: Memorias anuales Admón, forestal del estado 1973-1984, y Anuarios de Estadística Agraria

M.A.P.A. Bah. Propia.

En los últimos años en cuanto a las especiesutilizadas, las repoblacioneshan

mantenido, en general, la misma tónica que las anteriores. No obstante en la gestión

efectuada por la administración forestal autonómica se empiezan a apreciar algunos

cambios reflejados en el Cuadro N0 46.
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Las coniferashan seguidosiendo mayoritarias, ocupandoel 90,9% de las áreas

repobladas. Han continuado predominando abrumadoramente las especies maderables,

pino silvestre y pinaster, aunque se empiezan a utilizar especies con escasa entidad

superficial como el abedul, Betula pendula,entre otras en las provinciasde Segovia y

Avila.

CUADRO N0 46; Superficies repobladascon las distintas especies forestales, por

provincias, (1988-91).

CONIFERAS: Hectáreasrepobladas.

P.s. P.p. P. piñ. P.l. Ot. Total

Avila 1.336,6 1.134,7 254,6 35 26,9 2.757,8

Salamanca 1.154 544 - - 26 1.724

Segovia 1.596 477 60 - 28,5 2.161,5

Totales 4.086,6 2.155,7 314,6 35 81,4 6.643,3

FRONDOSAS: Hectáreasrepobladas.

Q.py. Q.il. Cn. F.syl. F.ang. 1. aq. Pop. Otr. Total

Av. 158,5 37 36 - - 7 31,8 80,1 350,4

Sal, - 5 41,5 - - - 32,7 44 123,2

Sg. 10 - - 24 26 13,5 12,5 1 189,6

Total 168,5 42 77,5 24 26 20,5 77 125,1 663,2

P.s: Pino silvestre. P.p.: Pino pinaster o resinero,P. pi?>.:Pinuspineao piñonero. P.L: Pino laricio, P.n.: Pjno

negro.OL: Otrasconiferas.

Q. py.: Roble rebollo, Q. rot.: Encina. C.sa.~ Castaño,F. syL: haya.. F. ang.: Fresno. L aq.: Acebo. Pop.:

Chopos. Otr.: Otros.

Fte.: Consej. Ord. del T. y Medio Amb.. Secc. de Aprov. y Trat. Selvícolas. Sen. Centrales, Valladolid.

EIab. Propia

Las áreasrepobladascon frondosas,pesea su carácterminoritario, han presentado

una gran diversidad, mostrando una orientación más ecológica que productiva, al tener un

crecimientolento y serde carácterautóctono,salvo en el caso de los chopos.Conviene
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destacarasí lasefectuadascon roblerebollo,Quercuspyrenaica,sobretodo en la provincia

abulense.Tambiénsobresalenlas áreasdedicadasal castaño,y en menormedidaa otras

especiesrelevantesdesdeel punto de vista ecológicocomo el haya, el fresno,el aceboo

incluso el alcornoque,aunquesus repoblacionesseanaún muy reducidas.Se constatade

estamaneraque la repoblacióncon frondosasautóctonashaempezadoa estarpresentecon

cierta significación en las repoblaciones,si bien estasaún tiene escasaentidad, con

relacióna las másproductivasconíferas.

El estudio de la evolución general de las accionesrepobladorasha puesto de

manifiesto los caracteresy las tendenciasprincipalesde su evolución y desarrollo. Sin

embargono ha arrojadodemasiadaluz sobresu incidenciaterritorial concretani sobresu

significado en las comarcasde montaña.Para clarificar estos aspectos,las siguientes

páginas se dedicanal análisis de los consorciosrealizadosen ellas, como mecanismo

principal sobreel que sehan desarrolladolas repoblacionesdesdelos años40 a los 80,

teniendoen cuentasu improntaterritorial al conllevarel usoúnicoy segregadodel espacio

forestal.

b~ Los consorciosforestalesy su incidencia:su estudioseha abordadoa partir de

los “Elencos Provincialesde Montes públicosy consorciados”,básicamenteduranteel

periodo 1940-84,que coincidecon la gestiónde la administraciónforestaldel estadoy con

el apogeode la utilización de estos instrumentos(13>, Para el análisis de su distribución

territorial sehan tomadode nuevocomo referencialas comarcasagrarias,que posibilitan,

entre otras ventajas, establecercomparacionescon otras intervenciones.Además esta

delimitacióncomarcalresultamásestabley operativaanivel global quela de las secciones

forestales,utilizada específicamentepor los técnicosdel sectory sometidaa frecuentes

variaciones.

Teniendo en cuentalo anterior, se ha constatadoque entre 1940 y 1984, la

administraciónforestaldel estadorealizó en las áreasde montañaobjeto de estudio,unos

191 consorciosforestales.Estos abarcaronuna superficie que superabalas 95.000 Has.,

(13) El citado Elenco, tienecarácterde registro provincial, en el que se anotanademásde las fincasde
titularidadpública los consorciosde la administración,reseñandosupertenencia,situacióny extensión.
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equivalentesprácticamenteal 8% de su territorio, como expresael CuadroN0 47. Para

teneruna ideade su magnitud, bastadecir que las zonas con concentraciónparcelaria

terminadasen estascomarcashasta1990 abarcabantan sólo un 1% más,esdecirun 9%.

Resulta interesanteademáscomprobarque el total de Has. consorciadasequivalen

aproximadamenteala mitad de las declaradascomo M.U.P.

La comarcasalmantinade CiudadRodrigo,correspondientea la Sierrade Gatay su

piedemonte,ha sido la más afectadacon más de 23.500 Has. consorciadasequivalentes

casi a la cuartaparte de esa comarcamontañosa.A bastantedistanciade ella la comarca

agrariade Sepúlveda,ocupael segundolugaren extensiónabsoluta,siendola primera en

cuantoal númerode acciones.Resulta llamativa la situaciónde ambascomarcas,alejada

de las capitalesprovinciales,siendoademássignificativossusbajosnivelesde densidadde
2

población, con menos de 8 Hab.IKm en 1996, habiendopresentadoademásamplias

carenciasdotacionalesy constituidoComarcasde Acción Especial.

Por otra parteha destacadocon superficiesconsorciadaspróximasa las 10.000

Has.,comarcascomo las Sierrasde Béjar y Francia,Valle del Tiétar y Barco Piedrahita.

En estaúltima, llama la atenciónel alto númerode accionespuestasen marcha,38 frentea

las 6 del Valle del Tiétar, comarcade gran entidad forestal y con una extensiónmuy

superiorde M.U.P. ordenados.en la que se apreciaun gran tamañomedio por monte

consorciado, Con superficiesconsorciadasmuy por debajo de las 10.000 Has. se

encuentranel restode las comarcas,aunquelas accionespresentencierta entidad en el

Valle Bajo del Alberche,siendo la incidencia escasatanto en el áreade Gredos,aunque

hayantenido ciertopesorelativoen algunossectores,como en las de Segovia,y Avila.
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CUADRON0 47; Consorciosforestalesrealizadosen las comarcasde estudio(1940-84).

*; Porcentaje de superficie que ocupan los Consorcios en la comarca de montafia de cada comarca agraria.

Fte.: Mm. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA.

Consorciadosy contratados, Provincias de Avila, Salamancay Segovia.

Algunas comarcascomo el Valle del Tiétar, el del Bajo Alberche o Segovia

(Guadarrama),con gran tradición forestal y masasboscosasmaduras,la extensiónde

M.U.P. ha superadonetamentea la de los consorcios.En otras zonas las superficiesde

unasy otras accioneshan estadomás próximas,siendo la de Barco-Piedrahitala única

unidad comarcal donde los consorcios repobladores han superado en extensión a las áreas

de los M.U.P. Sin duda la existenciade importantesmasasforestalesconsolidadasha

hechodisminuir la necesidadde consorciospara repoblaciones,aunquedebetenerseen

cuenta que estos también se han podido realizar sobre M.U.P.

En cuanto a la propiedad de los montes consorciados,sus caracteres principales

hanquedadosintetizadosen el CuadroN~’ 48. Según este,en el conjunto del territorio los

montes de ayuntamientosy comunidadeslocales han supuestomás del 80% de los

consorciados incluyendo tanto montes catalogados de U.P., como no catalogados, que

aparecendiferenciadosen el cuadro, Estos últimos han sido claramentesuperiores,

COMARCA N0 SUPERFICIE % COMARCA *

Has.

C. Rodrigo 19 23.560,57 23,91

La Sierra 4 13.170,57 10,61

Avila 8 2.730,00 1,36

B. Piedrahita 38 9.730,00 8,50

Gredos 15 5.240,75 6,39

V. BajoAlberche 14 7.862,11 7,34

V. Tiétar 6 12.720,00 10,94

Segovia 23 5.587,00 2,89

Sepúlveda 44 14.809,42 9,77

Totales 191 95.410,42 7,97
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representando57,5%del total, frenteal 24,3%quesuponíanlos catalogados.Porcomarcas

sólo en el Valle del Tiétar y La Sierraestosúltimos han sido superiores,pudiendoestos

correspondera repoblacionesde superficies de M.U.P., que se vieron afectadaspor

incendios,bastantefrecuentesen ambaszonas.

CUADRO N0 48; Consorciosforestalesrealizados

propiedad,(1940-84).

en las comarcasde estudiopor tiposde

<A): MontesdeAyuntamientosy Comunidades Locales no declarados de UY

(B); Montes de Ayuntamientos y ComunidadesLocalesdeclaradosdeU.P.

(C): Montes pertenecientesa SociedadesLocalesy Vecinales,

(1>); Montes de Particulares,

Fte.: M¡n. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA.

Consorciadosy contratados,Provincias de Avila, Salamancay Segovia.

En términos generaleslos consorciosrepobladoressobrelos montespropiedadde

municipios y comunidades,incidieron especialmenteen las economíasy sociedades

locales que se ven privadas de importantes espacios y recursos aprovechados

tradicionalmente,como “dehesascomunales”,o montes“de propios”. Ademásmuchasde

las haciendaslocalespierdenrentasimportantesqueobteníande su arrendamiento.

COMARCA Consorc. LI> LCI £111

CRodrigo 19 9 8 - 2

LaSierra 24 9 11 2 2

Avila 8 4 2 1 1

B. Piedrahita 38 30 6 1 1

Gredos 15 10 2 1 2

V, Bajo Alberche 14 5 4 3 2

V.Tiétar 6 1 5 -

Segovia 23 8 2 - 13

Sepúlveda 44 35 9 -

[Total 191 111 49 8 23
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Por otra parte los consorcios realizados en montes privados, pertenecientes

sociedadeslocalesy vecinales,han sido minoritarios, suponiendotan sólo el 4,14%, con

ciertarelevanciaen el Valle del Alberche,Algo superiorha sido el númerode montesde

particularesafectados,con un total de 23 equivalentesal 11,93%de las acciones,lo que

vienea indicar laescasaaceptaciónque los consorcios,y suscondicioneslegales,tuvieron

en el sectorprivado. Este no obstante.ha sido mayoritarioen númeroen la comarcade

Segovia,(Sierrade Guadarrama).

El aspectode la distribucióntemporalde las intervencionesresultade gran interés

para comprenderla evolución de estaestrategiay su influencia sobreel territorio. Sus

rasgosmás significativos se expresanen el Cuadro N0 49, en el que se expone la

evolución de estasaccionesen cadauna de las comarcas,aspectosque se completan

ademásen los GráficosN0 13 al 15.

A partir de la informaciónque contienenel cuadroy los gráficos,seobservaque los

primerosconsorciosse realizaronya principios de los años40 afectandoa las comarcas

abulensesy poco despuésa las salmantinas,En la décadade los 50 se iniciaron las

acciones,en las dos comarcassegovianasy en el Valle del Tiétar,teniendolugar además

en esta década un importante número en las restantes,Las dos décadascitadas,

coincidieroncon el periodo de autarquíaeconómica,estandomarcadaspor el paro y la

necesidadde producciónde alimentos.En este contexto los consorciosrepobladores,

tuvieron una gran motivación social, al servir para luchar contra el paro rural y

proporcionartrabajo a la población,a pesarde que no fUe fácil encontrarterrenospara

reforestaral ser necesarioel máximo de espacio para la producción agraria en esta

coyunturade escasez,(ORTUÑOMEDINA, F. 1990, p. 380).
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CUADRO N0 49; Evolución forestal de los consorcios forestales por comarcas agrarias.

COMARCAS

PERIODOS

C. RODRIGO LA SIERRA

N0. Has. N0. Has.

1940-49 5 16.826 4 5.328

1950-59 7 2.859,4 8 3.544,17

1960-69 3 1.586,42 6 2.327,9

1970-79 3 1.668,75 6 1.970,5

1980-84 1 620 -

TOTAL 19 23.560,57 24 13.170,57

COMARCAS

PERIODOS AVILA BARCO-PlED. GREDOS

N0. Has. N0. Has. N0. Has.

1940-49 4 1.977,18 1 865 8 2.115

1950-59 3 403,02 27 7.709 7 3.125,75

1960-69 1 350 3 135 - -

1970-79 - - 6 981,33 - -

1980-84 - - 1 40 - -

TOTAL 8 2.730,2 38 9.730,33 15 5.240,75.
40: ÑúmerodeConsorciosforestalesrealizados.

Has.:Superficieconsorciadaenhectáreas,

Fte.: Miii. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA,

consorciadosy contratados,Provincias de Avila, Salamancay Segovia.
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CUADRO N0 49 (continuación); Evolución forestal de los consorcios forestalespor

comarcasagrarias.

COMARCAS

PERíODOS y. B. ALBERCHE V. TIETAR

N0. Has. N0. Has.

1940-49 2 666 - -

1950-59 4 2.637 4 4.150

1960-69 8 4.558,11 2 8.570

1970-79 - - - -

1980-84 - - - -

TOTAL 14 7.862,11 6 12.720

COMARCAS

PER1ODOS SEGOVIA SEPULVEDA

N0. Has. N0. Has.

1940-49 - - - -

1950-59 16 5.514 9 3.665,63

1960-69 5 322 23 10.108,79

1970-79 2 51 10 997

1980-84 - - 2 38

TOTAL 23 5,887 44 14.809,42

N0: Número de Consorcios forestales realizados.

Has,:Superficieconsorciadaenhectáreas,

Fte.: Mm. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA,

consorciadosi contratados,Provincias de Avila, Salamancay Segovia.
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GRAFICO N0 13; Evolución anualde la superficieconsorciadapor comarcasde Avila,

(1950-84).
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GRAFICO N0 14; Evolución anual de la superficie consorciadapor comarcas de

Salamanca,(1950-84).
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GRAFICON0 15; Evoluciónanualde la superficieconsorciadaporcomarcasde Segovia,

(1950-84).
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En la décadade los años 60 destacaronpor su magnitud las accionesen las

comarcasdel Valle del Tiétar, del Bajo Alberche, de Sepúlveday de Ciudad Rodrigo

(Sierrade Gata). Se registrabanasí en ellas incrementosmuy significativosen sus áreas

consorciadas, al sumarse estas a las efectuadas anteriormente. En esta etapa el crecimiento

sociocconómicoque vivía el país influyó en un cambio en el papel jugado por los

consorciosrepobladores.Así los procesosde emigraciónhacia las áreasurbanas,que

afectabanprofundamentea la mayor partede las comarcasserranas,incidieron en la

disminución del paro y redujeronla presiónalimenticia sobreel medio, Era así más fácil

encontrar terrenospara una acción repobladora,que se orientabahacia las crecientes

demandase interesesindustriales,y en la que tenía lugaruna crecientemecanizacióncon

técnicasde fuerteimpactoambientaly paisajístico(ORTIGOSA 1.ZUIER.DO,L. 1990, p.

299).
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En los 70 lasáreasqueentraronen consorciofUeronen conjuntomenoresque en la

década anterior, teniendo lugar sobre todo en territorios con fUertes procesosde

despoblaciónen marcha como los de Ciudad Rodrigo (Sierra de Gata), La Sierra,

Sepúlvedao Barco Piedrahita.Prácticamenteen todas ellas las superficiesconsorciadas

alcanzaronsu “máximo histórico” teniendoen cuentala continuidadde las accionesde

décadasanteriores.

No obstanteduranteesteperiodo comenzóel descensoal concluir en la segunda

mitad de la décadaalgunasacciones,pasandode nuevo los montesa disposiciónde sus

propietarios tradicionales. Así por ejemplo ocurria en áreasdel Valle del Tiétar, de

Segovia,o de La Sierrasalmantina.

Ya en los años80, se adviertecon claridad una tendenciaal estancamientoo la

paralizaciónde las intervenciones,apreciándosesu conclusiónen muchos casos.Esta

épocacoincidía con la transferenciade la mayor parte de las competenciasdesde la

administración central a la autonómica, orientándose los trabajos de forma creciente hacia

el mantenimientoy conservaciónde lo repobladoy haciaprogramasde prevencióny lucha

contra incendios forestales, Debe tenerseen cuenta que estos últimos han afectado

especialmentea las masas repobladas, por tratarse mayoritariamente de masas

monoespecificas,de la misma edady especie,y con frecuenciade gran densidad.En el

cuadro siguiente se reselia la incidencia que los incendiostuvieron durante la última

décaday principios dela actualen las provinciasdel áreade estudio,

La provincia de Avila ha sido la que ha registradoel mayor númerode incendios,

siendola de Salamancala queha contadocon mayoressuperficiesafectadas,situándosela

de Segoviaabastantedistanciade ambas.Porcomarcas,comoseapreciaen el CuadroN0

54, la de CiudadRodrigo,ha sido la másdañadaporlos grandesincendios,seguidaporlas

del Valle del Tiétar, y de La Sierra,incidiendo en estaúltima sobretodo en la Sierrade

Francia.(La localizaciónconcretasecartografiaademásen el MapaN0 24).
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CUADRO N0 50; Número de

provinciasdel ámbitode estudio.

incendios forestales y superficies quemadasen las

Fíe.: HerguedasBachiller, J.L., (1993, pp. 243-246). Elaboración propia.

En la mayoríade los casoslos incendioshan tenido lugar en montesde coníferas

como el Pino pinaster o el negral, en buena parte provenientede repoblacionesy

abundantesen todas las zonas. Las condiciones climatológicas de los veranos

mediterráneos,parecequehan sido un factor muy influyente en el desencadenamientode

los fUegos,conjugándosecon otros como la escasalimpiezade los bosques,las invasiones

masivas de visitantes, o algunos intereses, poco lícitos, de caráctereconómicos o

especulativos.Llama poderosamentela atención el elevado número de incendios

intencionados,sobretodo en la Sienade Gata, pudiendoestosestarrelacionadoscon la

búsquedade pastos,o bien con descuidosy negligenciasen aquellosdonde la fUnción

recreativaes importante,comoen los del Valle del Tiétaro la Sierrade Francia.

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

INCEND. SUPERF. INCEND. SUPERF. INCEND. SUPERF

Has. N0 Has. N0 Has.

1983 148 5.691 78 2.717 21 77

1984 145 3.822 70 2.339 37 385

1985 233 4.871 181 25.472 71 3.159

1986 166 12.829 125 6.028 72 817

1987 163 3.153 98 7.853 26 226

1988 168 953 162 8.953 125 2.400

1989 361 3.153 223 20.194 90 382

1990 229 4.480 161 6.510 122 806

1991 178 1.171 135 5.726 67 448

1992 205 642 131 1.623 73 64

Totales 1.996 37.970 1.364 87.415 704 8.764
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CUADRO N0 51; Relaciónde Incendios forestalesmayoresde 500 Has. en el áreade

estudio.

VALLE DEL TIETAR

:

Fecha Zona Superf. Has. Causa

arbol. no arb. Total

9/7/86 Sta.Tv? del Tiétar 370 352 722 Desconocida

21/7/86 5. Estebandel V. 7.002 3,468 10,470 Trab. Forestal.

24/7/90 Guisando 977 0 977 Rayo

Total 8.349 3.820 12.169

AVILA

:

18/8/90 Villatoro 237 788 1.025 Intencionado

GREDOS

;

22/8/86 Navarredonda de G. 124 492 616 Desconocida

LA SIERRA

:

27/6/90 Cilleros-LaBast, 350 240 590 Rayo

CRODRIGO(Srra.de Gata’m

:

8/10/88 Monsagro 1,282 565 1.847 Trab, Forest,

15/6/89 Martiago 570 200 770 Rayo.

2/8/89 Villasrubias 2.372 0 2.372 Desconocida

22/8/89 Zamarra 460 390 850 Intencionado

17/8/91 Agallas 900 1.200 2.100 Intencionado

Total 6.084 3.855 9.939

Re.: HerguedasBachiller J.L., (1993, PP. 243-246).Elaboración propia.

En resumen,los consorciosse iniciaron en los años40 teniendoun desarrollo

importantedurantelas décadassiguientese iniciando su declive en los 80. Su puestaen
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marchapor la administración forestal del estadoha contribuido en gran medida a la

transformaciónde los sistemasde organizaciónespacialy socioeconómicaalgunasáreas

de montañacomo las de Ayllón Somosierra,la Sierrade Gata,la Sierrade Francia,o el

Valle del Tiétar, así comoa los problemasde incendiosforestalesque en el periodo más

recientehantenidounaespecialincidenciaen las tresúltimas.

Desdeel año 1984 la gestiónforestal de la Juntade Castilla y Leónha mantenido

unaclaralíneade continuidadcon la política estatal,hastaprácticamentela actualidad,No

obstantela administraciónautonómicaestáperfilando,quizáscon demasiadalentitud, sus

propiasestrategiasque intenta plasmaren unaley regional. Con ella sepretendeefectuar

una gestiónforestal que siga teniendoa las repoblacionescomo uno de los ejes, dando

prioridad a líneas como el anticipo de rentas, fomento del asociacionismo,etc. que

incidiránmásen los montesprivadosy quetomaránel relevode los consorcios.Porúltimo

convienehacernotar que aún en los principios de estadécadalas accionesde la P.A.C.

apenasse habíannotado, no afectaronal sector forestal de la región ni al del áreade

estudio (14)

2.6. La adecuaciónde áreasrecreativasy el uso de los montescomo espaciosde

ocio

.

La adecuaciónde áreasrecreativasen los espaciosforestalesse inició a comienzos

de los 70, al final de la etapadesarrollista,teniendocierto carácternovedosodentrode la

politica forestal espaiiola. Su objetivo central era responder a la cadavez más intensa

demandaurbanade ocio en la naturaleza,que incidía de formacrecienteen muchosde los

más valiosos y frágiles bosques y espacios naturales del pais. Tantosuscaracterescomo su

orientaciónhacíaqueestasáreasrecreativasfUesendificilmentecompatiblescon la gestión

tradicional de los montes,conllevandopara estos la posibilidad de múltiples riesgosy

problemas(ABREU PIDAL, J:M: 1974,p. 245).

~ Mi fue manifestadoporel técnicoD. Julio BlazquezCidoncha,en unaentrevistacelebradaen mayode
1992, Se tratabadel responsablede la sección dc Aprovechamientosy tratamientosselvícolasde los
Servicios Centrales de la Consej. de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León. Sus apreciaciones tienen perfecta aplicación en el momento actual.
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Desdeel punto de vista territorial estasaccionesteníangran capacidadparaincidir

en la transformaciónde determinadasáreas,sobretodo de las más accesiblesy mejor

comunicadasdesdelos grandesnúcleosurbanosdesdelos que acudenlos visitantes.De

estamanerasu análisispuederevestirgran interésparalas áreasde montañadel Sistema

Centralde Castilla y León, puesalgunasde ellassehan visto muy afectadasal conjugar

grandesvaloresnaturales,con unagranproximidaddesdela metrópolimadrileñae incluso

desdeotras ciudadesmenores.Teniendoen cuentaestasconsideraciones,sepresentanen

primerlugar las característicasy tipologíasprincipalesde estetipo de acciones,pasandoen

segundolugara analizarsudistribucióny significadoterritorial.

a~ Unaintervencióndesarrollistaal serviciodel esnarcimientourbano

.

El acondicionamientocomo zonasrecreativasde los montesgestionadospor la

administraciónforestal, ICONA, se inició como a comienzosde los 70 con un programa

específicode los planes de desarrollo.El citado programaconsiderabalas actividades

recreativascomo una “necesidad pública”, pretendiendo dar respuesta a una demanda

urbanacreciente,a la vez que tratabade armonizaríacon la protecciónde los espacios

naturales y la educación de los ciudadanos en su conservación, (RUIZ-DAMA

LARRARTE, J.M. 1981,p. 82).

Lasaccionesquesehan desarrolladoprácticamentehastala actualidad,selocalizan

preferentementeen lugaresque ya eranutilizadostradicionalmente,o bienen aquellosque

se considerabanidóneosparatrasladarla demandadispersa.Seadivina así una estrategia

consistenteen concentraren una zona a los usuarios,para evitar los riesgosde su

dispersión,consiguiendodistintosbeneficioscomola reduccióndel peligro deincendios,y

de las posibilidadesde deterioro, facilitando la vigilancia, la reducción del número de

accidentes,etc.,(ABREU PIDAL, J.M. 1974,p. 246).

No obstante esta estrategiaresultabacontradictoria con otras acciones de la

administracióncomo la construcciónde una cuantiosaserie de pistas forestales,que

ademásde servir para las sacasde maderafacilitaban el accesoy la penetraciónen

automóvil de los visitantesal “corazón” de las Sierras,comoha ocurrido en el Valle del
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Tiétar y el Guadarramapor ejemplo (ENRIQUEZ DE SALAMANCA, C. 1973, 1975).

Tambiénhanjugado estepapel las carreterasde montafla, cuya labor de construccióny

mejoraha corrido a cargomayoritariamentede las Diputaciones,resultandosignificativos

los casosde laPlataformade Gredos,de la Plataformadel Calviteroen Béjar,o del Puerto

de laQueseraen la Sierrade Ayllón entreotros.

Teniendoen cuentalo expuesto,las áreasrecreativashantratadode contemplarse

dentro de los planes y proyectos de ordenación como una actividad más de las

desarrolladasen los montespúblicos,aunquepersistauna preocupaciónprioritaria por los

aprovechamientostradicionalesdel monte, como el de la madera (VALENZUELA

RUBIO, M. 1984, p. 8). De esta forma los espaciosforestalesadquiriríanuna nueva

fi.mcionalidad,como espaciosde ocio,aunqueestasueletenerun caráctersubordinadoala

productiva. Así lo demuestranvarios de los ejemplostratadosal analizarla Ordenación

forestalen las comarcasdel Valle del Tiétar o Gredos,

A la hora de planificar las acciones,Le tenida en cuentade forma prioritaria la

demanda social existente,dividiéndose estaen varias categoríasen fUnción de sus zonas

de origen y del tipo de estanciarealizada.SegúnJ.M. Ruiz Dama-Larrarte (1981, p. 183)

estaseran:

- De domingo o festivo; tan sólo permanecenun día en el monte, desplazándose

desdedistanciasno superioresa 60 Km. Utilizan casi siempreun uso recreativo

intensivo y suelen permanecerestablesen un área. En la actualidad los

desplazamientos pueden ser más largos en fUnción de la mejora de la red de

carreterasy transportes,y de la saturación,o la faltade atractivode muchasde las

zonasmáspróximasalos núcleosurbanos.

- De fin de semana y Vacaciones; suelen pernoctar en el monte, sus

desplazamientossuelensermás largos, hasta 150 Km, debiendo habilitarse para

ellos zonasde acampada,refUgios,etc.
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- Residentesen núcleosrurales;realizanen generalun desplazamientocorto y

llevan a cabounuso recreativointenso,diferenciandoel autor citado entrelos de

romerías,los dominguerosy los veraneantes.

En fUnción de estademandala administraciónforestalha establecidounatipología

de espaciosadecuadospara el ocio, queson los siguientes:

- Los Parques forestales,zonasde gran extensión,en las quelos usosdel monte

se subordinanalas actividadesrecreativas,suelensituarsepróximosa las ciudades.

- LasAreas recreativas,tienenuna extensiónmediana,puedenestardentrode un

parqueforestaly en ellas se ejercenactividadesde ocio diversas,Suelendistinguirse en

ellas un núcleo de uso intensivo, claramente delimitado, donde se concentranlas

mnstalacionesy un áreade influencia colindante,con obrassencillas, sendas,refUgios,

miradores,y un uso más esporádico.En función tanto de los visitantes a los que se

destinan,como del tipo de instalacionesque contienen,y el uso que se hacede ellas se

distinguen:

1) Los “Parques recreativos”, núcleos destinados a una utilización

intensiva por visitantes de un día. Con instalaciones como aparcamientos para

vehículos,bancos,mesas,parrillas, juegos infantiles y aseos,pudiendoexistir

ocasionalmente piscina o bar-restaurante, En estas áreas se diferencian los

“Parques recreativos” propiamente dichos, de los llamados Pic-nics,puesto que

los primeros estándotadosde cerramientoy los visitantes debenabonar una

cantidadporsudisfrute,normalmenteporvehículo.

2) Los “campamentos”, espaciosconcebidospara un uso continuado de

varios días de duración,por grupos de jóvenesdirigidos por un responsable.

Disponen de instalacionesestables, (puestos de mando, comedores,aseos,

lavabos, e instalacionesdeportivas), a lo que hay que añadir un número

determinado de tiendas de campaña fijas, cuando son de primera categoría o

móviles, si sonde segunda.
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3) Los “campings”, seconcibenpara un uso continuado de varios días, por

gruposfamiliareso de personasindependientes.Seubicanen zonasacotadascon

dotaciones de diversa índole, (aseos,bar, supermercado,pistas deportivas,

piscinas,etc.),que hacenque su gestiónrevistamayor complejidad.Estasáreas

pueden aportar algunos recursos a los habitantesde las zonas afectadasal

proporcionarla manode obranecesariaparasu funcionamiento.

4) Las “zonas de acampada”, son espaciospara el uso continuado pero

con instalaciones sencillas, sobre todo sitios para instalación de tiendas,fuentes,y

servicios higiénicos.

5) “Otros tipos de áreas recreativas”, menosextendidasson los “safaris

fotográficos”, los “jardines botánicos”,o las “aulasde la naturaleza”.Suelen

contar con dotaciones específicas, como sendas, puntos de observación, cabañas,

etc, que permiten el desarrollo de actividades muy relacionadas con la educación

ambiental.

El periodo de 1972 a 1977 fue segúnM ValenzuelaRubio (1984, p. 10) “el de

mayor euforia de la política recreativa”, predominando los parquesrecreativos, seguidos

a muchadistanciade las zonasde acampada,con un número mucho más reducidode

campingsy campamentos.En el ámbito del SistemaCentralde CastillaLeónlas primeras

acciones se orientaron a encauzar la fuertedemandade espaciosde ocio de los madrileños.

Este hecho hizo que se interviniera en primer lugar en las zonas más próximas desde

Madrid, como los pinaresdel Valle del Tiétar, los del Alberche,y los del Guadarrama

segoviano (15)

Comoya se indicó la planificación de las acciones se ha realizadomayoritariamente

a partir de un análisisde la demandaexistente,tantoreal comopotencial,sobreuna zona,

labor que ha podido efectuarsemedianteencuestasdirectas. Este fue el procedimiento

<‘~ En relación con esto la provincia segovianaregistraba,segúnlasMemoriasdcl ICONA, un total de 19
adecuaciones de núcleos recreativos durante el periodo 1972-78, frente a las 33 de Avila. y las 7 salmantinas
que claramente presentan un desarrollo mástardío de esta política.
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seguido,al menosen la comarcadel Valle del Tiétar, parala que se contó con el trabajo

elaboradoporel ICONA de Avila en el año 1973. Este consistióen el desarrollode una

encuestaa partir de un modelo de cuestionariomuy amplio que se pasóen un total de 9

montescon presiónrecreativa,durantelos mesesde máximaafluencia,lográndoseuna

representativamuestrade unos2.600cuestionarios(16)

A partir de la informaciónasí obtenidase efectuóun estudiopormenorizadode los

caracteresde la demandaexistente,que sirvió paraguiar las intervenciones.Esteresultade

gran interésparael conocimientode los espaciosrecreativosy suutilización en las áreas

máspróximasaMadrid, Susaspectosprincipalesseresumena continuacion.

El volumen total de visitantes en estacomarca, se calcula que durante los meses

de julio y agosto del año 1973 fue de unos 77.000 visitantes, 38.500 al mes. Los más

visitados fueron los montes de la mitad oriental de la comarca, la más próxima a Madrid

pertenecientesa los municipios de La Adrada, Piedralaves,y PedroBernardo.Asimismo

predominaronclaramentelos pequefiosgruposfamiliares(61,1%)frenteaotros como los

de amigos (23,4%) o de asociaciones(9,6%). Por tanto las accionesde la administración

debíandirigirse a atenderlas necesidadesde los gruposfamiliares, lo que significaba

adecuarpequeñaszonas,numerosaspero poco distanciadas,con capacidadfamiliar más

quegrandesespacios.

El principal motivo de la visita a estosmonteseraclaramenteel de disfrutar del

campo,(52,63%),seguidoamuchadistanciaporel descanso,(23,5%),y el excursionismo,

(10,03%).Sin dudaestosmotivos secorrespondíancon un acercamientoa la naturaleza

desde las áreas urbanas definido como “ideologíaclorofila” por M. Gaviria (1969). El

“disfrute del campo” conllevabasegúnlos autoresque la planificación debíadirigirse a

conseguir unas condiciones de limpieza, tranquilidad, aislamiento y comodidad,

manteniendosuscaracterísticasnaturales.

66) La encuesta tiene lugaren los siguientesM.tJ.P,:N0 3 en Arenas de S. Pedro, lOen Guisando. 11 en El
Hornillo. 22 en Sta. Cruz del Valle, 6 en Casavieja, 19 enPedro Bernardo, 20 enPiedralaves, 56 en la Adiada
y 89 en el Tiemblo>.
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La estanciamediasolíatenerla duraciónde un día,de la mañanaa la noche(52,6

%), frentea los que permanecíanmás tiempo (15,5 %). El veranoera la estaciónelegida

paralas visitas, por la mayorparte de los encuestados(77%), mientras solo una pequeña

parte, (23%), acudíadurantetodo el año, y especialmenteen primavera,sobretodo en

SemanaSanta. Se demostrabapor tanto la fUerte tendenciaa la estacionalidady a la

concentraciónen determinadasfechas.

El origen urbanode los usuarios de estas áreasquedabaclaro teniendoen cuenta

que en su mayor parte provienen de Madrid, (64,3%), pudiendo llegarse al 90%en la zona

oriental. Los habitantesde Toledocapitaly provinciaocupabanel segundolugar(13,9%)y

de los de la misma comarca se reducian al 4,6%. El medio de transporte mayoritario era el

vehículo privado, (80%), realizando buena parte de ellos alguna comida en el monte

(64%). Se deducía así la necesidad de aparcamientos y lugares adecuados para poder

comer.

En cuantoa infraestructurasy servicios,la mejorade carreteras,aparcamientos,

señalización e información de las zonas, eran los aspectos más solicitados y valorados.

Además se hacían constar las necesidades de fuentes, servicios-aseos, y áreas de baño,

siendo las actividades más demandadas el pic-nic, el excursionismo, el baño y la

acampada.No seconsiderabannecesariaslas sendas,lo quehablade una actitudbastante

sedentaria,ni tampocolos hoteleso refugios.Porúltimo demásel gastomedio porusuano

y día se situaba en 211,6 ptas. de 1973 (17),

A partir de la informaciónreseñadaseapreciaque la ofertade espaciostrató de

acomodarsea una demandaurbanamayoritariaque se desplazabaen automóvil, teniendo

un caráctersendentario. Sin embargoparece que apenasexistió preocupaciónsobre

aspectos ecológicos como las capacidades de acogida de estos espacios y sobre los

impactosy los riesgosprovocadossobrela diversidadbiológica, etc. Parecepues que

primó el acomodarla oferta a la demanda,y no al contrario comoobligaría el tratar de

Estas 211.6~as.de 1973 eranequivalentesa 1.833,51delaño 92. segúnel índicedelcostede la vidadel
INE. que se multiplicó por 8,665. (Anuario El País 1993 p. 354). En conjunto se ingresó una cantidad de
casi 16.5 millones de ptas. de ese alio, aproximadamente 143 millones de 1992.
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armonizarlos aspectossocialescon los naturales.Asimismo tampoco se ha encontrado

ningunamencióna los interesesde los habitantesde la zonaa los que prácticamentese

ignoró.

b~ Una densared de áreasrecreativasselectivamentedistribuidas:Desdelos años

70, la adecuación de áreas recreativas en los montes ha ido creciendo paulatinamente hasta

configuraren la actualidaduna red de espaciosrecreativosdistribuida desigualmentepor

todoel territorio de estudio,

Para el análisis de la citada red se ha utilizado como fuente básicala “Guja

Nacional de Arcas eInstalacionesRecreativasen la Naturaleza” del CENEAN-ICONA

de 1991, que ha sido completadamediante trabajo de campo (la), Ademásestaseactualizó

con el Atlas del Territorio de Castilla y León, que además recogía las Aulas de

Naturaleza(Juntade Castillay León 1995, p. 127). Con estainformaciónseha procedidoa

realizado un cuadro sintético de su distribución territorial, (Cuadro N0 52), elaborándose

además la pertinente cartografia, (Mapa N0 25).

Se compruebaasíque la red de áreasrecreativasen las comarcasde montañaobjeto

de estudio son un total de 128, predominandotas Meas Recreativas,y Meas de

Acampada,mientrasque los Campamentosy Aulas de Naturalezaresultanminoritarios.

Además conviene señalar que la primera fuente utilizada, inexplicablemente no recoge dos

de los espacios recreativos más visitados e importantes como son los “Parques de los

Asientos” y la “Boca del Asno”, situadosen el Pinarde Valsain, ni tampocolas aulasde

naturaleza.

~I8~ La Gula de áreasrecreativasdel CENEAN-ICONAde 1991, presentaunarelaciónbastantecompletade

espacios agrupados y numerados por comunidades autónomas y provincias. Incluye además del nombre o
denominación del área, su localización municipal, junto a la tipología e instalaciones básicas de la misma.
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CUADRO NÓ 52; Measrecreativasen el áreade estudioporcomarcasagrarias.

LA); Areas Recreativas, (Parques y Pic-nics). fi>; Arcasde Acampada.

19: Campamentos.®: Aulas de Naturaleza.

Fte,: Guía nacional de áreas e instalaciones recreativas en la naturaleza, Materiales Cenean, Icona
1991. Atlas del Territorio de Castilla y León, Junta de Castilla y León (1995, p. 127). Elaboración

Propia.

La comarca salmantinade La Sierra es la que dispone de una red de áreas

recreativas más numerosa, estas se concentran principalmente en los montes de la Sierra de

Francia y su entorno, predominando los de coníferas, de pino resinero o negral. Los

múltiples atractivos ecoculturales atraen gran cantidad de visitantes, pese a estar alejada de

núcleos urbanos como Madrid o Valladolid, por lo que revisten gran importancia las zonas

de acampada, que permiten estancias de más de un dia de duración. El Valle del Tiétares

la segunda comarca con mayor número de áreas recreativas, siendoalgunasde ellasde las

primeras en instalarse en el ámbito regional, junto a las de Guadarrama, La mayor parte de

ellas se localizan en los pinares resineros junto a las gargantas serranas de Gredos,

predominando las destinadas para estancias cortas, dada su relativa cercanía a ciudades

como Madrid, junto a una importante existenciade campamentos.

Un númeromenorde instalacionesqueel Tiétaralbergael Valle delBajo Alberche,

en cuyos pinares destacan las zonas de acampaday campamentosde la localidad del
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COMARCAS irn LLI ~rn TOTAL

LASIERRA 20 9 4 1 44

CIUDADRODRIGO 4 7 3 - 14

VALLEDELBAJOALBERCHIE - 5 5 - 10

VALLEDELTIETAR 10 3 8 - 21

GREDOS 1 1 9 1 12

BARCOPIIEDRAFIITA - 2 1 - 3

AVILA

SEGOVIA 9 5 2 1 17

SEPULVEDA 1 2 - - 3

TOTAL 45 44 36 3 128



Tiemblo,del embalsede Burguillo, y de las NavasdelMarqués-Peguerinos,todasellascon

una importanteproximidada Madrid. Así tienen gran importanciaparael esparcimiento

presentanlos montesde pino silvestredel Guadarramasegoviano,quecuentancongrandes

parquesrecreativosconcentradosen los municipios de San Ildefonso o La Granja, El

Espinaro Navafria, cercanasa la aglomeraciónmadrileña, y sobre todo a la capital

segoviana.

En otrascomarcasdestacansobretodo las zonasde campamentosy acampadade

Gredos,los pinaresdeHoyos del Espino o Navarredonda,y las Barco-Piedrahita,todos

ellas en el entornodel macizo central gredense.Ademáses reseñablela inexistenciade

estasáreasen la comarcade Avila> sin dudadebido a su escasocarácterforestaly a la

proximidaddeespaciosmásatractivoscomoGredoso el Bajo Alberche.

De lo comentadopuedededucirseque factorescomo los alicientesnaturalesy

culturales,la existenciade masasdeaguaparael baño,y sobretodo la proximidady buena

accesibilidaddesdelos grandesnúcleosurbanos,explican la configuraciónde la red de

áreasrecreativasen el territorio. Estase ha configuradodesdelos años70, adquiriendolos

montesuna nuevaifincionalidad ligada al ocio de los habitantesurbanos,La Sierra de

Francia,el Valle del Tiétar, El Bajo Alberche y el Guadarramaconcentranel mayor

númerode ellos, resultandolos másvisitados.La afluenciamasivade visitantesen estas

áreaspuedeprovocar problemasambientalesserios, sino se controlan el número de

personasy las actividadespor ellasdesarrolladas.Los riesgosmásgravesselocalizansin

dudaen los pinaresde pino pinastero negral,sobretodo de las laderasdel Valle del Tiétar,

el Albercheo la Sierra de Francia,dondesu frecuenteorientaciónal mediodíay el fuerte

estiajehaninfluido, en la incidenciade importantesincendiosen los últimos años.

Paraevitar los citadosriesgose inconvenientesseria convenienteavanzaren una

planificaciónde baseecológica,paraestosespacios.Estapermitiría adaptarel uso de estas

áreasa suscaracteresy posibilidadesnaturales,y no como se realizóen el Valle del Tiétar

en funciónde la demandaurbana.Ademássehaceprecisauna mayorparticipaciónde los

habitantesde las zonas,en la gestiónde los servicios,la vigilancia, etc., incluso cobrando

por el acceso,con el fin de conseguirque los beneficiosobtenidosreviertanen mayor
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medidaen ellosy en el territorio.

2.7, A modode recapitulación sobre la política forestal

.

Paraconcluir el análisisde estapolítica sesintetizancon brevedadsus lineas más

destacadasjunto a las clavesde su aplicaciónen el territorio. Así en primer lugar se ha

podido comprobarque el desarrollode la política forestal ha estadomarcadopor una

importantevariedadde accionesde distinta índole, Entre ellashan destacadola gestión

ordenada de los M.U.P. y las repoblaciones efectuadas mediante consorcios.

La primeraha afectadoa la mayorpartede las masasforestalesexistentes,y sobre

todo a las de mayorvalor productivo,como son los pinaresde pino resineroy silvestre.

Estossehanvisto sometidosa planesde aprovechamientosorientadosprioritariamentea la

producciónmaderera.Especialtrascendenciaha tenido estetipo de gestiónen áreascomo

el Valle del Tiétar,(dondelos M.U.P. rebasanel 45% de la superficiecomarcal),del Bajo

Alberche, la Sierrade Gatay el Guadarramasegoviano.La falta de presupuestosparala

inversión y el mantenimientode estosmontes, sonjunto a la falta de actualizaciónde

algunosde ellos los problemasmásimportantesde los mrsmos.

La segunda,correspondientea las repoblaciones,ha tenido una menor extensión

quela anterior,si bien debidoa sus caracteressu improntatransformadoraha sido mayor.

Los consorciosrealizadossupusieronla pérdidade control del territorio por partede sus

habitantes, conllevando además el uso único y segregado de los montes para la producción

maderera.Estoshan destacadopor su extensiónen la comarcade Ciudad Rodrigo, (Srra.

de Gata) y en la comarca de Sepúlveda (Srra. de Ayllón-Serrezuela), además de en la de

Barco-Piedrahita.

Las repoblacionesse efectuaronsobretodo con coníferasde crecimientorápido,

(pino resinero), o de mayor rendimiento maderero, (pino silvestre), provocando

importantestransformacionespaisajísticasy espaciales.Así resultasignificativo que los

pinares,de serprácticamenteinexistentes,hayanpasadoen las últimas décadasa superar

las 20.000Has. en las áreasdemontañasalmantinas,lo quesuponeel 40% de su superficie
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arboladaforestal en M.U.P. (BLANCO ABRIL, J. 1995, p. 35). Sólo desdela segunda

mitad de la pasadadécadase empezarona introducir especiesautóctonasmásbasadasen

variablesecológicasqueproductivas,aunquetodavíasonminoritarias.

Entercer lugarhan merecidounaatenciónespeciallas accionesde adecuaciónpara

áreasrecreativas,presentesen casi todaslas comarcas,destacandoen los montespúblicos

de las Sierrasde Francia,del Valle del Tiétar y de Guadarrama.Estasdos últimas fueron

las iniciadoras de su desarrollo,viéndoseafectadaspor las mayoresy más frecuentes

afluenciasde visitantesdelcercanoMadrid.

Por último conviene indicar que la gestión forestal efectuadapor la comunidad

autónomadesdemediadosde los 80 ha estadomarcadaporunaclaracontinuidadcon las

lineasanteriores.Se adviene,no obstantela necesidadde integrarmás a los habitantesde

estos territorios en la gestión, y de incrementar los esfuerzos para el mantenimiento de sus

masasforestales.Ademásseríamuy positivo incorporarun mayor númerode aspectos

ecológicosa su gestión,incrementarel control sobresus usosy aprovechamientosy que

estos tuviesen mayor importancia en el desarrollo de las distintas comarcas serranas,
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