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3. La irrupción de las actividades deocio y su diferenciada impronta espacial

.

La progresiva irrupción de las actividades recreativas y de ocio de los habitantes

procedentesde las áreasurbanas,ha tenido lugarsobretodo desdelos años60, afectando

muy desigualmentea las distintascomarcas.Sin dudasetrata de uno de los procesosde

mayortrascendenciaen la dinámicaterritorial durantelas últimas décadas,al contarcon

una fUerte capacidadpara transformartanto los elementosfisico-ecológicos,como los

socioeconomcos.

Las actividadesseñaladas,se manifiestande formas diversas sobresaliendoen

primer lugar la de las residenciassecundariascon una expansiónmasiva de fUerte

incidencia espacial. Esta se ha completadoademáscon otras como la construcciónde

estacionesde esquí alpino, y de áreasrecreativasen los montespúblicos. Sólo desdela

última décadase aprecíaque las actividadesde ocio y recreotienden a una integrarse

progresivamentecon los caracteresde la zona, y en estesentidoconvienecitar el reciente

augedel turismo rural y el turismo activo, con formasbastantemásrespetuosascon el

medio.

El fenómenode las residenciassecundarias,y sus múltiplesconsecuencias,no ha

pasado desapercibidopara los geógrafosque se han ocupado exhaustivamentede su

análisis tanto en el áreade estudio, como en las limítrofes (4)~ Teniendo en cuenta las

conclusionesde dichos análisis, puede decirse que han sido múltiples los factores

desencandenantesde estefenómeno,entrelos que destacan,entreotros los siguientes:

- El excesivoy congestionadocrecimientode la aglomeraciónurbana de

Madrid.

- La mejorade la red de comunicaciones,y la generalizacióndel automóvil

privado.

- El aumentodel nivel de vida y la idealizaciónde lavidaen contactoconla

naturaleza.

~ Sobre estosaspectospuedenconsultarselos trabajosde M. Valenzuela (1917) en el Guadarrama
madrileño,deA. Redondo(1972)enEl Espinary de C. del Cantoenel Valle dcl Tiétar(1980).
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Por otra parte, su difusión y distribución espacialha obedecidosobretodo a

factoresrelacionadoscon laspropiascomarcasmontañosas.Entreellossobresalenalgunos

como la proximidad a Madrid y los atractivosnaturaleso recreativos,(zonasarboladas,

caucesfluviales, embalses,etc.). Tambiénsehan de subrayarotros de carácterpolitico-

administrativo,comola mayoro menorpermisividadparala construcción,la existenciao

no de planeamiento,la dotaciónde infraestructurasy equipamientos,etc.

La presenciaselectivade la residenciasecundariaseconstataen el áreade estudio

desdeprincipios de siglo. Estastomaron la forma de colonias de veraneo, situadas

preferentementeen aquellaszonasque se hallabanbien comunicadascon Madrid por

ferrocarril,como el Espinar,Navasde Riofl-ío, o LasNavasdel Marqués.No obstanteserá

apartir de los 60 cuandoel fenómenocomiencea irrumpircon fUerzaen las comarcasmas

próximasa la capital estatal como el Guadarramasegovianoy los Valles del Tiétar y

Alberche. Desde esasfechasel proceso,ha continuadohastael momento actual con

distintosritmos, llegandoa generalizarse,en mayor o menormedida,por todaslas áreas

del ámbitodeestudio.

Así el número de residenciassecundariasen todo el conjunto, sin contar las

capitalesprovinciales,pasóde 14.680unidadesen 1970 a 64.229 en 1991, lo que supuso

un incrementosuperioral 337%. Se constataasí la fUerte dinámicaexpansivade estetipo

de residenciasqueen el último añocitadoequivalíana casi el 45% de las viviendastotales

existentes,con unadensidadde 5,55 unidadesporKm2, (Vid. CuadroN0 85).

En su distribuciónse apreciauna fuerte concentraciónen las tres comarcasantes

citadas,del Valle del Tiétar, el Valle del Bajo Alberche y Segovia-Guadarrama,por este

orden. Entre las tres sumanmás del 56% del total existente, presentandotambién las

mayoresdensidades.En el restode las áreasde montaflasu importanciay significadoes

bastantemenores,aunquecon una presenciaimportanteen áreascomo las de Sierrade

Béjar, Sierra de Francia, Ayllón-Somosierra, GuadarramaOriental, Gredos y Barco-

Aravalle. Por otra partela comarcade Campo-Entresierrases la que ha registradoun

mayorincrementodesdelos años70, superandoel 1000%,seguidaa bastantedistanciapor

otrascomo la Sierrade Gata y Sepúlveda,donde el fenómenoanalizadoera muy poco
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abundante,(Vid. MapaN0 50 y CuadroN0 85).

CUADRO N0 85; Dinámica y característicasde las Residencias Secundarias (1970-

91).

*; ResidenciasSecundarias/Km2en 1991. (Densidad)

*1%: %de ResidenciasSecundariasconrespectoa lasviviendastotalesexistentesen 1991.

Etc.: Censode Viviendas1991,ResultadosDefinitivos, LN.E.. Elaboración Propia.

UNIDADES N0R.S. N0RS. DIFER.% RS.

TERRITORIALES 1970 1991 1970-91 KM2* VTV.TOT.

1-5. GATA 265 1.773 596,06 1,70 29,39

2.-S.FRANCIA 385 2.502 549,87 4,16 32,57

3 -S BEJAR-V. DEL SANO. 771 3.780 390,27 5,47 23,45

4-5. AVILA 525 2.065 293,33 2,63 39,07

5.-V. AMBLES 548 2.165 295,07 3,51 38,48

6.-AVILA-OJOS ALBOS 188 599 218,62 1,65 34,66

7.-PIIEDRAHiITA-V. CORN. 358 1.230 243,58 2,87 28,35

8.-BARCO-ARAVALLE 588 2.726 363,60 3,82 33,83

9.-OREDOSN. 631 3.262 416,96 3,98 47,31

10.-y. TIETAR 2.360 15.723 566,23 13,54 53,59

11.-V.B.ALBERCHE 4.182 13.312 218,32 12,43 57,89

12.-SEGOVIA-GUAU. 2.213 7.656 245,96 6,91 51,68

13.-GUADA.RRAMA OR. 529 1.853 245,95 3,60 46,63

14.-AYLLON-SOMOS. 640 2.250 251,56 4,79 49,39

15.-CAMPO-ENTRES. 106 1.176 1.009,43 2,55 49,53

16.-SEPULVEDA-SERREZ. 355 2.357 563,94 3,24 53,37

14.680 64.429 338,89 5,55 44,80
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Tras esteanálisis,pareceevidenteque en la distribución territorial de la residencia

secundariaha primado el factor de proximidada la aglomeraciónmadrileña,debiendo

considerarseademásfactorescomo los atractivosnaturalesy culturalesde las distintas

zonas.En las últimas fechasestosfactoresparecenperderalgo de pesocon lamejorade la

red de comunicacionesy la generalizacióndel fenómenoa ciudadesmenorescomo

Salamanca,Segoviao Avila. A esto se añadeel hechode que con frecuencialos que

emigrarona las zonasurbanas,construyenen sus respectivospueblossegundasviviendas,

explicándoseasí la expansióngeneralizadadel fenómenoen las distintascomarcas.

Una mencióndestacadamerecenlos factorespolíticos, puessalvo excepciones,la

excesivapermisividady la falta de planeamientoha marcadoel desarrolloespacialde este

proceso. Ello ha producido en muchos casos crecimientos urbanísticosmasivos y

desordenadosque han alteradosustancialmentela organizacióntradicional del espacio,

quedandoestecon frecuenciaamercedde distintosinteresesespeculativos.En estesentido

esoportunorecordar,que en buenaparte de los municipiosno ha existido planeamiento

hastabien entradoslos años 80. Así llaman poderosamentela atención los casosde

municipioscomo los del Tiemblo o Las Navasdel Marquéscon másde 2.000 residencias

secundariascadauno, quecarecíanaúnde planeamientoen 1995.

Como consecuenciade estoshechos,se producesobretodo en las tres comarcas

dondeel fenómenoha sido más importante,una excesivadensificaciónresidencialdel

espacioquehadadolugara intensosy agresivoscambiosen su organizacióny fisonomia.

Se ha producido así una fUerte renovaciónde los núcleostradicionales,a lo que seha

sumado con frecuencia su expansiónurbanísticacon la invasión de áreasagrarias y

forestales, el deterioro ambiental, etc. También se ha transformadoenormementela

realidadsocioeconómica,con un retrocesogeneralizadodel sectoragrario,a la vez que se

incrementanotrossectorescomolos serviciosy la construcción.

Ejemplos concretosde las transformacionesseñaladasse comprueban en el

Guadarramasegovianodonde un sólo municipio, el del Espinar concentraba3.562

residenciassecundarias,con una densidadsuperior a 17,47 por Km2. En el Valle del
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Alberchetresmunicipios,Navaluenga,Navasdel Marqués,y El Tiemblocuentancon más

de 2.000residenciassecundariasy densidadessuperioresal20%,mientrasqueen el Valle

del Tiétar,4 municipiosAdrada, Sotillo de la Adrada, o Arenasde San Pedrosuperanlas

1.500 unidadesalcanzándosedensidadesespectaculares,próximasal 70 en Sta. NI’ del

Tiétar.

Por otra parte el crecimientode la residenciasecundariaconlíevala necesidadde

fUertes inversiones públicas en infraestructurasy equipamientosbásicos. Para su

financiación y mantenimientolas haciendas locales, con frecuencia,no disponen de

medios,lo queprovocaimportantesdéflcits y unatendenciaal endeudamientoeconomíco.

Parecepuesevidentequesi se deseanevitar o corregirlos efectosnegativosdel modelode

crecimiento descrito, se hace necesariauna adecuadaordenación y regulación del

fenómenopor parte de los poderespúblicos. Ello se llevará a cabo a través tanto del

planeamientourbanísticocomocon otrasmedidasde planificaciónincluidasdentrode una

ordenaciónterritorial de las distintascomarcas.

En relacióncon el usorecreativode las áreasserranasconvienedestacarel proceso

de construcciónde estacionesde esquí alpino. En el áreade estudio el único ejemplo

existenteha sido el ya analizado de La Pinilla en las estribacionessegovianasde

Somosierra-Ayllón.Estaestación,pesea contar conun fUerte apoyopúblico, apenasha

servidoparadiversificarla economíade la zona,conllevandoun fUerte impactoambiental,

agravadopor la construcciónde varios cientosde apartamentosen una alta montañacon

importantesrestosglaciares.La reactivaciónque se estáintentandoen las últimas fechas,

de nuevocon dineropúblico, constituyeun retomuy dificil de conseguir,en fUnción de los

condicionantesnaturalesclimáticos y morfológicos. Esta pobrezade resultados,no ha

servidoparadesecharlos distintosproyectosde estacionesalpinasenalgunasde las zonas

naturalesmásvaliosascomolos Altos Oredosy Béjar.

Otro aspectoimportantequehan conllevadolas actividadesrecreativasen las áreas

serranas,ha sido la utilización, a vecesmasivade algunosde los espaciosnaturalesmás
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valiosos,con su consiguientedeterioro. Esta se ha localizadopreferentementeen áreas

como Oredos,GuadarramaOccidental,La Peñade Francia,y Las Hocesdel Duratón,

conllevandoamenazasy riesgosdiversosen forma de incendiosforestales,construcciónde

áreasrecreativas,de urbanizacionese infraestructuras,acumulaciónderesiduos,etc.

Los espaciosnaturales han demandado así desdelas 60 estrategiasde protección

de sus recursosy valores, no existiendo una respuestaefectivade la administracióno

siendoestaparcial y limitada. En estesentidofUeron fracasandolos sucesivosintentosde

ordenaciónglobal queafectaronespecialmenteal áreaGredos,tomándosetan sólo medidas

de caráctersectorialy estáticoque resultaronclaramenteinsuficintes.Entreellaspueden

citarsela adecuaciónde zonasrecreativasen los M.U.P., la protecciónfaunisticaen las

ReservasdeCazade Gredosy LasBatuecas,o en los Refugioscinegéticoscomolos de

Montejode LaVega de la Serrezuelay Arca y Buitrera.

Sólo desdefinalesde los 80 y principiosde los 90, laadministraciónautonómicaha

empezadoa acometer,con bastantelentitud, una política de protección de espacios

naturales,dotándosede instrumentoslegalespara tal fin. Se pretendeasi configuraruna

Red Regional de EspaciosNaturalesprotegidos en la que estaránrepresentadoslos

ecosistemasmás representativosde la comunidadautónomade Castilla y León. En la

actualidadexisten varios espaciosdeclaradosen la zona de estudiocomo el Parque

Natural de las Hocesdel Duratón desde1989, el de las Batuecasen 1998, La Reserva

Natural del Valle de Iruelas 1997y el Parque Regional de Gredos 1996.

Puedeapreciarseque la mayoríade ellos son bastanterecientes,no teniendoaún

bien definidossus instrumentosde gestión,JuntaGestora,PlanesRectores,etc.,por lo que

en gran medida siguen siendo utilizados de forma masiva lo que provoca su creciente

deterioro.En relacióncon lo anterior,su declaraciónprotectorapuedeservir, al menosen

estafase inicial, máscomoacicateparala visita en masa,quecomoelementode control y

regulación,con lo que laprotecciónseconvierteen un armade doblefilo.
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Porotraparteesmuynecesariala integraciónde estapolítica en otramásampliade

ordenaciónglobal del territorio, todavíainexistente.Estadeberáintegrar las medidasde

proteccióncon las de promociónsociocconómicaespecíficay el resto de las sectoriales.

Asimismoconvieneavanzaren la concienciacióny participaciónde los habitantesparaque

los espaciosprotegidosseanvistosporlos serranosmáscomo un instrumentoincentivador

del desarrolloarmónicoy equilibradoque como un freno asusactividades.

En resumenla irrupción de las actividadesde ocio en las áreasserranasse ha

manifestadofUndamentalmenteen dos procesosde gran importanciaespacial,como son

porun lado laexpansiónde la segundaresidencia,sobretodoen las áreasmáspróximasa

Madrid, y porotro lautilizaciónmasiva,de algunosde los másvaliososespaciosnaturales,

de diferentesformas.Anteestosprocesos,las respuestasde la administraciónhansido muy

parcialese insuficientes,lo que ha provocadodinámicasy transformacionescon altos

costes medioambientalesy socioeconómicos.Para evitar estos hechos parece muy

necesariala adopciónde medidasglobalesde ordenacióndel territorio que permitan

compaginarla proteccióncon la regulacióny lapromocióndel desarrollo.
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4. La evolución de las actividades productivas: Entre la crisis y las dificultades de

modernización

.

Desde los años 50 las áreas del Sistema Central Castellano-Leonéshan

experimentado profUndos cambios en sus actividades productivas, repercutiendo

intensamenteen la transformaciónde sus estructuraspaisajísticasy espaciales.Estos

cambioshan tenido lugar en el procesode adaptaciónde las áreasde estudioa una

economíacompetitivay de mercadodesdeuna tradicional y de subsistenciaafectadapor

una gravecrisis. Dicho procesode adaptacióncontinúadesarrollándoseaún, sobretodo

desde la entrada en la Comunidad Europea,si bien este se ve marcadopor fUertes

condicionantes,e impedimentos,fisicos, históricos,sociales,etc.

En suma la economíade las áreasde montañaha experimentadoen las últimas

décadasunalargay costosareconversión,produciéndoseun fUerte éxodopoblacionaly un

declive generalizadorelacionadocon unatardíae insuficienteintervenciónpública. En la

actualidad se advierte una tendenciahacia una especializaciónagraria de carácter

extensivo,solapadaademásen determinadasáreas,con un incrementonotablede sectores

comoel terciarioy la construcciónligadosal recreode los habitantesurbanos.

Ademásdesdela décadade los 80 van cobrandointerésalgunasactividadesque

tratande aprovecharlos recursoscte estaszonasde maneramássostenibley adaptadaa las

nuevastendenciasdel mercadointernacional,Este es el caso del turismo rural en sus

distintos enfoques,la artesaníatradicional, la agriculturabiológica y de productosde

calidad,etc.,queseven potenciadosen la décadaactualporalgunaslíneasy programasde

intervencióncomolos Leader1 y II.

4.1. Las actividadesagrarias, un sector tradicional en continuo croceso de

reconversión

.

En ladécadade los 90 las actividadesagrariassiguenconstituyendoun pilarbásico

en la economíade las áreasdel SistemaCentral,ocupandoen 1991 prácticamenteal 27%

de su poblaciónactiva,si se excluyen las capitalesprovincialesde Segoviay Avila (Vid.
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Cuadro N0 86).Esa cifra tan sólo era superadapor el sectorterciario, que ha sido el que ha

experimentadounmayorcrecimientoenlas últimasdécadas,ocupandoel primerlugar.

Territorialmenteel peso de las actividadesagrarias,en la citada fecha,era muy

desigualpuessuponíamás de la mitad de la ocupaciónprincipal en áreascomo la de

Piedrahita-Valledel Corneja,o Sierrade Avila, destacandoademásen otrascomola Sierra

de Gata,Barco-Aravalleo Oredos.Menorimportanciateníaen áreascomo los Vallesdel

Tiétary el Albercheo en las de SegoviaGuadarramaOccidental,al contarcon unamayor

diversificacióneconómica.Tampocoeramuy abundanteen otrascomola SierradeBéjar o

la de Somosierra-Ayllón,donderevistenun fUerte pesonúcleoscomolos de Béjar,Ayllón

o Riazacon unaimportantepresenciade la industria,sobretodo en el primer caso,o de los

servicios.Ademásseha de teneren cuenta,que en muchaszonasexisteunaAgricultura a

Tiempo Parcial, con cierta relevancia en aquellas que cuentan con economíasmás

diversificadas.

Lasactividadesagrarias,condicionadasporel medio fisico e influidas porunalarga

evoluciónhistórica,poseenen el áreade estudioun caráctercomplejoy diversificado.Han

dadolugar asi a un amplio mosaicode paisajesenel quepredominanlas áreasde carácter

ganadero,pradosy pastizales,con dehesasarboladas.Estas estáncomplementadaspor

espaciolabradosconunadiversificadagamade cultivos, y extensasáreasforestales,entre

otras.

El predominiode los aprovechamientosganaderos,pradosy pastospermanentes,se

ponede manifiestoentodaslas unidadesterritorialesa excepciónde las Sierrasde Gatay

Francia,donde la mayorextensióncorrespondea las superficiesforestales.Por su parte

las tierraslabradasocupanun lugar secundarioen la mayoriade las comarcas,cobrando

importanciaen áreascomolas de Campo-Entresierras,Serrezuela-Sepúlveday tambiénen

los piedemontesdel Guadarramao Gatay las depresionesintramontafiosasdel Valle de

Amblés y El Corneja.Mención especialmerecenlos aprovechamientosde eriales,tierras

abandonadas,improductivasy urbanasque ocupanun lugardestacado.
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CUADRO N0 86; Poblaciónocupadaen el sectoragrario,(1991).

UNIDADES TERRITORIALES N0 PERS. % POB. ACT

1.- S. GATA 1.079 47,04

2.- 5. FRANCIA 1.066 40,30

3.- 5. BEJAR-V. 5. 985 13,08

4.- 5. AVILA 777 50,23

5.- V. AMBLES 775 33,36

6.- AVILA-OJOS ALB. 156 32,29

7.- PIEDRAHITA-COR. 1.376 53,69

8.- BARCO-ARAVALLE 1.260 44,67

9.- GREDOSN. 871 42,89

10.- y. flETAR 2.253 23,08

11.-V.B.ALBERCHE 1.154 16,66

12.- SEGOVIA-O.OCC. 655 10,53

13.-GUADARRAMAOR. 436 34,30

14.- 5. AYLLON-SOMOS. 291 22,88

15.- CAMPO-ENTRES. 330 37,41

16.-SEPULVEDA-SERR. 449 35,72

13.913 26,84

Re.: Censode Población 1991, LN.E., Resultados Municipales. Elaboración propia

El mosaicoque se acabade comentares el resultadode la evolución que las

actividadesagrariashan experimentadoen su procesode adaptacióna una economíade

mercado,en primer lugar en el marco nacional y luego en el comunitario europeo.

Teniendoestoen cuentaparaanalizarlas clavesbásicasde esaevoluciónseha realizadoel

CuadroN0 87 y los MapasN0 51 y 52. En el mismoseadviertequepredominanlas cifras

negativas,lo que denotaunaclara tendenciaregresivade la actividadagrariay de su

pesoen laeconomíade las distintasáreas.
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CUADRO N0 87; Dinámicade lasexplotacionesagradasy las superficieslabradas.

UNIDADES

TERRITORIALES

EXPLOT.-1962-89 SUP.LAB-.1972-89 SUP.LAB.

1989-Has.Dif.n0. Dif.% Dif.Has. Dif.%

1-5. GATA -1.996 -46,71 -12.588 -45,65 14.988

2-5. FRANCIA -2.350 -45,25 -6.248 -52,44 5.667

3-5. BEJAR-V. -2.570 -47,05 -10.088 -81,19 2.332

4-5. AVILA -394 -10,08 -15.735 -63,30 9.121

5.-V. AMBLES 226 7,45 -9.192 -43,21 12.082

6.-AVILA-OJOSALB. -439 -30,82 -34.256 -55,78 5.915

7.-PIIEDRAHiITA-. -999 -34,03 -6.001 -71,28 2.421

8.-BARCO-ARAV. -2.270 -41,74 -8.124 -71,55 2.397

9.-GREDOS -1.242 -32,01 -5.826 -84,51 1.068

10.-V. TIETAR -1.642 -15,50 -10.347 -52,30 9.436

11.-V.B. ALBERC. 241 3,90 -9.415 -73,47 3.400

12.-SEGOVIA-OUAD. -2.387 -54,26 -6.560 -23,32 21.574

13.-GUADARRAMA -1.158 -52,35 -4.931 -39,72 7.483

14.-AYLLON-SOMOS. -955 -57,91 -1.730 -15,05 9.765

15.-CAMPO-ENTRES. -1.031 -57,69 -2.141 -8,42 23.282

16.-SEPULVEDA-SERR. -1.202 -41,52 -6.457 -24,17 20.262

-20.187 -30,57 -143.359 -45,19 151.193

Etc.: CensosAgrarios LN.E. 1962, 1972 y 1989,Resultados Municipales. Elaboración propia.

Se constataasí que en las últimas décadashan desaparecidocasi un tercio de las

explotacionesagrariasexistentesen el ámbito de estudio,pasandode 65.981 en 1962 a

45813 en 1989. A nivel comarcalel procesoha sobresalidoespecialmentetanto en las

áreassegovianascomo en las salmantinas.Por su parte las abulensesde Barco-Aravalle,

Piedrahita-Cornejay Gredos,han registradoimportantesreducciones,frente a ellasotras

como el Valle de Amblés, El Bajo Alberche y algunos sectores del Tiétar, han

experimentadoun leveaumentoen su númerode explotaciones.En estosúltimos casoses

frecuentela presenciade unaagriculturao ganadería,biena tiempo parcial,biende renta,
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