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“A los diezy sietecapítulosde la dicha instrucciónhabiéndoselesleídoy por ellos
vistoy entendidodeclararonqueestepuebloestáen tierra llana y no esaspera,no
muchofría en tiempode invierno, ni calienteen tiempode agosto,estierra templada,
no tiene montesningunossuyospropios, ni estácercade sierra, y estierra sanay
cercade ribera.”

Respuesta del pueblo de Velilla a las Relaciones
Histórico-Geogrfficas-Estadfsticasde los pueblos

deEspañahechaspor iniciativa deFelipeII, 1575.
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En estecapítulovamosa presentarel áreade análisis, el espacioen torno al curso

medio-bajodel río Jaramay la desembocaduraen éstede los ríos Manzanaresy Henares,

comomuestrala figura 5.1.

El territorio analizadoabarca,oficialmente,324km2 y englobaa los municipiosde

SanFernandode Henares(25.350habitantesde derechoen 1991 y 39,9~2) Mejoradadel

Campo (13.596 habitantesy 17,2 km2), Rivas-Vaciamadrid(14.863 habs.y 67,4 lun2),

Velilla de SanAntonio (2.344 habs. y 14,4 ~2) Argandadel Rey (26.113 habs. y 79,7

l~2) y SanMartín de la Vega(6.361 habs.y 105,9 ¡un2) En total nuestrazonapresentaba

en 1991 unapoblaciónde 88.627habitantesde derechoy 88.914dehecho(COMUNIDAD

DE MADRID, 1993a).

Si ya justificamosla elecciónde estazonaen el prólogode estaTesis(sudinamismo

en cuantoa las trasformacionesambientales,los evidentesprocesosde degradacióny la

existenciade políticas de renovaciónambiental), en este capítulo vamos a analizar su

localizacióncon respectoa la metrópoli madrileñaademásde la descripciónde estos seis

municipios. A continuaciónse analizaránlos aspectosfísicos del territorio parapasara

abordar,a continuación,el acercamientoa suhistoria ambientalreciente.

La informacióncontenidaen estecapítulo,especialmentelos mapasquesepresentan,

pertenecenya anuestroSistemade InformaciónAmbientaldelValle delJarama,el sistema

medianteel cualorganizamosy manipulamoslosdatosacercade estazonay quees la base

del análisisterritorial posteriory quedescribiremosen el capítulosiguiente.

5.1 El valle delJarama en su entorno: el surestemadrileño

Nuestrazonade estudiose localiza en el surestemadrileño(Fig. 5.2) formandoun

conjuntocuyo denominadorcomúnes el río Jaramay suvega(quese inicia en Paracuellos

al norte) entre la ciudad de Madrid al oeste,La Alcarria madrileñaal este y La Sagra

madrileñay toledanaal sur.
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Administrativamenteel áreano presentaescalonesintermediosentreel nivel municipal

y el provincial. En 1963 la Ley sobreel Área Metropolitanade Madrid (TRIASBERIRAN,

1962) determinóla inclusiónde SanFernandode Henares,Mejoradadel Campo,Velilla de

SanAntonio y Rivas-Vaciamadriden el áreametropolitana,dejandofueraa Argandadel Rey

y, evidentemente,a SanMartín de la Vega. La pérdidade vigenciade esteplan (en 1980 se

realizóunarevisiónqueno llegóa materializarse)dejóa esteespaciosin unareglamentación

supramunicipal,aunqueexisteunamancomunidadde municipios.

El áreapresentaun evidentecarácterrururbanoy las transformacionesambientales

deben su magnitud e intensidada la expansiónurbana (SABATE MARTÍNEZ, 1979a),

enfrentada,en muchoscasos,al carácterecológico-recreacionaldela zonadesdelasprimeras

décadasde estesiglo, comodemostraremosen estecapítulosiguiendosu historiaambiental.

El mapadela figura5.2 presentalos aspectosmássobresalientesde la ocupacióndel

sueloparael surestemetropolitano,los limites administrativosy otrosaspectosreferentesa

infraestructurasdel áreao la presenciade infraviviendas.

En estemapapodemosver los grandesejesviarios querecorrenestazona,quehan

actuadocomoejesde la expansiónurbanadela ciudadde Madrid. Las áreasurbanizadasde

la zonase sitúan, comopodemosver, a lo largode estosgrandesejes radiales(las actuales

autovíasde Aragón, Levantey Andalucía).

Otro eje importantede transformaciónesla vegadel río Jarama,articuladorde este

espacio,en dondeselocalizan muchosde los problemasambientalesde esta zona, como

demostraremosen los capítulossiguientes,en este caso debido a la concentraciónde

recursos,comosuelofértil parala agriculturay presenciade buenosyacimientosde áridos.

La expansiónurbanadel áreametropolitanamadrileñaha seguidolos tresgrandesejes

queatraviesanesteterritorio (como ya demostróen la décadade los añossetentaSABAlÉ

MARTÍNEZ, 1979b),hito tradicionalen el caminode Madrid a supasopor el Jarama,ya

seaen SanFemandode Henareso en Argandadel Rey:

“A los veinteydos capítulosdicenhaberen esterío Jaramauna barca,yser
del concejode este lugar Arganda, está en el pasoque va de la villa de
Madrid al Reinode Valenciay ciudadde Cuencay Mancha...”

Respuestadel pueblo de Arganda a las Relaciones
Histdrico- geográficas-estadísticasde los pueblos

de España hechaspor iniciativa de Felipe II, 1575.
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La NacionalII, hoy Autovía de Aragón,ha propiciadola creaciónen susmárgenes

de un áreaindustrial de máxima importancia como es el Corredordel Henares,que se

manifiesta,entreotros, en los polígonosindustrialesdeSanFernandode Henares,Torrejón

de Ardoz o Alcalá de Henaresy Azuquecade Henareso el propio Guadalajara,ya en esta

provincia.

Al sur, la NacionalIII, o Autovíade Levante,ha tenidounafunciónsimilar, aunque

de unaforma más atenuada,con unaclara incidenciaen Argandadel Rey.

Entreestosdosejesde expansiónurbanaapareceen nuestrazonade análisisotro eje

subalterno,paraleloa la vega del Jarama,queenlaza a los municipiosde Mejoradadel

Campoy Velilla de SanAntonio conArgandadel Rey.

La N-IV ha supuestootro eje de expansiónurbana,en estecasode norte a sur, en

dondenosencontramoscon los municipiosde Getafe,Pinto,Valdemoroo Ciempozuelos.La

Autovía de Andalucía ha constituido también un eje de desarrollourbano para nuestro

municipio másal sur, SanMartín de la Vega,en estecasomaterializadoen la carreteraM-

506que unela Autovíacon su núcleourbano.

A este modelo de expansiónurbana siguiendo los grandesejes de conexión (la

proximidad al núcleo urbano de Madrid de nuestrazona es, por tanto, una de sus

característicasfundamentales)hayquecontraponerlealgunasparticularidadeslocales,hipótesis

que intentaremoscontrastaren los capítulossiguientes.

La expansiónurbanahatenidounadirección,en contrade lo quecabríaesperar,con

sentidoeste-oesteen los dosgrandesmunicipiosanalizadosen estaTesis, SanFernandode

Henaresy Argandadel Rey. En esteúltimocasopareceevidentequeesproductode lapropia

localizaciónde Arganda,un importantecentrocomarcaly conun crecimientoendógenocomo

tal. En el casode SanFemandode Henares,el crecimientourbano(y másconcretamenteel

industrial) ha partidotambiéndesdeel este,desdeTorrejón de Ardoz, dejandounazonano

totalmenteurbanizadaen la vegaregadadel Jarama,entreel actualáreaindustrialy el límite

municipal conMadrid. Otra delas hipótesisademostrarparanuestrazona,atendiendoaeste

hecho,esla constantedialécticaentrelos agentespor la obtenciónde los recursosde la zona,

en este casola explotaciónde las tierras fértiles de la vegamedianteregadíosfrente a la

expansiónurbana,matizada,en muchoscasos,por las estrategiasdeactuaciónde muchosde

esosagentes.
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Porúltimo, y comocasoexcepcional,tenemosel municipiode Rivas-Vaciamadriden

plenoeje de la N-III entreMadrid y Argandadel Reyy conun crecimientourbanoposterior

al restode los núcleosquecontrastaconsu localización.Segúnnuestrahipótesisde partida

el crecimientourbano entraen conflicto con la calidad ambientalde las zonasdondese

desarrolla,en muchoscasossiendola degradaciónproductodirectodeestepropio desarrollo.

Estemunicipioha sido tradicionalmenteel desagliede Madrid, a travésdel Manzanares,lo

que ha provocadoque la zona se caracterizasepor los malos olores, a lo que se une la

función quese le ha asignadoa estemunicipio como receptorde los residuossólidosde

Madrid (con la instalaciónen su términomunicipaldel vertederode Madrid en la décadade

los setentay el actual vertederode Valdemingómez,en el limite entrelosdos municipios).

La elecciónconcretade estos seismunicipiosha obedecidoa la explicaciónde este

modelode expansiónurbanasiguiendolas víasde comunicacióny la presenciadeintersticios

entrelasáreasurbanizadasquemantienen,en muchoscasos,unafunción dominanteya sea

agrícolao deespacioecológico,tantoenlasvegas(comoen SanMartín) comoen los cerros

yesíferosy calcáreosy el páramoquelascircunda.

Al elegirestosmunicipiosno sebuscabaquetuviesencaracterísticashomogéneas,sino

quepresentasenunaciertaheterogeneidadquepermitieseseguirlosprocesossobreterritorios,

apriori, diferentes.SanMartín de la Vega,por ejemplo,presentaunascaracterísticasmuy

diferentesa SanFernandode Henaresy el modelopresentadoanteriormentede crecimiento

urbanoha actuadoen los dosmunicipiosconcontrastadaintensidad.Engeneral,entodoslos

municipiospodemosobservarla existenciade áreasurbanizadaso de graveras,junto a áreas

de gran importanciaagrícolao interésecológico.

En estosseismunicipioslos procesosdecambiopropiciadospor la expansiónurbana

devienen,en muchoscasos,en procesosde degradación,ubicadosen los intersticiosdejados

por el desarrollourbano. La importanciaecológicade este territorio seenfrenta,de esta

forma,afuertesprocesosdedeterioroambiental:ocupacióndelos terrenosfértiles dela vega

por usosno agrícolas, inadecuadarestauracióno no existenciade la misma de las áreas

afectadaspor las extraccionesmineras,presenciade áreasresidencialesno planificadas,

crecimientourbanodesequilibrado,contaminaciónde lasaguassuperficiales,etc.

Asociadoa la degradaciónambientalapareceel conceptode marginaciónambiental.

Esteespacioha actuado,prácticamentehastala actualidad,comoun territorio suministrador

derecursosnaturalesparala granciudad,en estecasoáridosy suelobaratoenel que instalar
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áreasindustrialesy residencialesy lugardedepósitoy vertidode los residuosgeneradospor

Madrid.

Tambiénseha elegidoesteárea,y noesmenosimportante,porqueen ella conviven,

desdelos añostreintadeestesiglo, unacontinuadadialécticaentrerenovacióny degradación

ambiental.

Losprocesosde degradaciónambiental,comoconsecuenciade la expansiónurbana,

se han imbricado duranteeste siglo con políticasde renovaciónambiental en forma de

proyectosy leyesde creaciónde espaciosprotegidos,encaminados,en general,a ofrecer

lugaresde ocio alos propioshabitantesde la ciudadquehapropiciadoesastransformaciones.

La última de estaspolfticasde renovaciónambientalsematerializóenjunio de 1994

cuandoseaprobóla ley del ParqueRegionalen tornoa los Ejesde los CursosBajosde los

RíosManzanaresyJarama(quenosotrosllamaremosParquedelSuresteo ParquedelJarama)

que engloba zonasde los municipios de Torrejón de Ardoz, San Fernandode Henares,

Coslada,Mejoradadel Campo,Velilla de SanAntonio, Rivas- Vaciamadrid,Argandadel

Rey, Madrid, Getafe,Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro,Titulcia, Ciempozuelos,

Chinchóny Aranjuez (Fig. 5.2) y quedota a estazona de un instrumentocomúnpara el

adecuadomanejode susrecursosnaturales.

Comohemosplanteado,el crecimientourbanode esteáreaentraen conflicto consus

valoresambientales,asícomogeneragran partede susproblemasambientales.

En primerlugar,el surestemadrileñopuedeserconsideradocomoel desaguedel área

metropolitanamadrileñaa través de los colectoresartificiales y los naturalesque son el

Manzanares,el Jaramay el Henares.

Parareconocerla ideadeespacio-desagúenadamejor quemostrarel viaje deunafuga

de materialesradiactivosen 1970 de la Central NuclearJuanVigón que, desdela Ciudad

Universitaria donde se ubica, realizó un trayecto a través del desagúedel Centro, la

depuradorade la China, el Manzanares,el Jaramay el Tajo hastallegar al Atlántico en

Lisboa(El País, 24-X-1994).

Paradarsecuentade estasituacióndeespacio-desagñeno haynadamásquedetenerse

en la observaciónde la ubicaciónde lasdiferentesdepuradorasmadrileñas(fig. 5.2.), entre

las quepodemosdestacarla DepuradoraSur y la Surorientalen el Manzanares.

Dentro de esteapartadotambiénhay señalarla noción de espaciocomoreceptorde

desechosproducidos por la gran ciudad situando, para ello, en el mapa que estamos
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comentando,las 110 has. queocupael Vertederode Valdemingómezy las futuras67 de su

incineradoraen los límites de los municipiosde Madrid y Rivas-Vaciamadridy dentrodel

ParqueRegional.

Ademásde espacio-desagijeel surestemadrileñoactúadentrodel áreametropolitana

de Madrid como suministradorde materiales de construcción. Volvamos al mapa de

descripciónde la zonaparafijamos en la superficieocupadaa lo largo de las vegasde los

ríos por las graverasde extracciónde áridoso las canteraspróximas;uno de los hitos del

paisajede esta zona es la fábrica de cementosde Portland-Valdembas,dominanteen el

páramode Morata de Tajuña.

Aunqueel surestemadrileñono posealos paisajesexuberantesde la sierrano carece

de valoresambientalesdestacables,teniendoen cuentaademásque, en espaciosen los que

escaseanampliasáreasnaturalesde interés,cualquierpresenciadeéstas,por mínimaquesea,

adquiereun inapreciablevalor.

Estees el casode las áreasde interésnatural del surestemadrileño,entrelas que

destacanlos humedalesartificiales generadospor la extracciónde áridosy que, paradoja,

estánsustituyendoa la lagunasde la Manchahúmedacomolugar de paradade las avesen

sus desplazamientosanuales(lagunasde El Porcalen Arganda, lagunade El Campillo en

Rivaso lagunasde Velilla).

Paradójicoestambiénqueel vertederode Valdemingómez,unode los exponentesde

la marginalidadambientalde la zona,seael lugarmásdensamentepobladode avesdel área,

concigúeñasy unade las mayorescoloniasde gaviotasreidorasdel interior peninsular.Las

cigileñas, ademásde encontraralimento en el vertedero, nidifican en las antenasde las

instalacionesde Radio Nacional en Arganda o en los posteseléctricosde la finca Casa

Eulogio.

Aunquelos humedalesartificialeshayanatraídounavaliosísimaavifauna(SEO-AMA,

1994)tambiénhansustituidoalos sotosarboladosy alos cañizaresde las riberasde los ríos.

De éstosya quedanpocosejemplos,entrelos quedestacanlos de la confluenciadel Henares

y el Jarama,los tarayalespróximosal puentede Arganda, los carrizalesde la lagunade El

Campillo, las fresnedasadehesadasde CasaEulogio, en la desembocaduradel Manzanares,

y quesustentanganaderíasde torosbravos,o la zonade Las Arriadas, en Titulcia, donde

anida una importantecoloniade garcillasbueyeras.
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A ambosmárgenesdel río Jaramaaparecenlos cerrosy cortadosyesíferoscubiertos

por unavegetaciónnaturalde encinaso carrascales(comoen El Pingarrónen SanMartín de

la Vega) o por repoblacionesforestalesen La Marañosaque,junto a los cortadosde Rivas,

sonel refugio de una importantecolonia de aves,citándose,en el último de estoslugares,

la presenciade buitres leonados,frecuenteshacealgunasdécadas.

Finalmente,dentrodelosvaloresambientalesdel surestemadrileño,hayquedestacar

los llanoscerealísticos,especialmentelos de Pinto,conimportantesrepresentacionesde aves

esteparias.

Las áreas naturales presentadasconvierten a la zona en un espaciode esparcimiento

parael sur madrileñoque, presumiblemente,seenfrentaráa la funciónagrícoladel áreaasí

como a las instalacionesindustrialesy a la recientetransformaciónen árearesidencial

metropolitana,dentrode esteconflicto expansiónurbana/áreasdevalor ecológico-agrícola.

La expansiónurbanasemanifiestaen la ubicaciónen la zonade áreasindustriales,

comolo demuestranlos polígonosindustrialesde San Fernandoy Torrejón de Ardoz, de

Arganda,de Pinto o de Valdemoro(Fig. 5.2).

El áreade estudio, centrándonosya en la descripciónde nuestrosseis municipios,

ocupa,aproximadamente,un 4% del territorio de la Comunidadde Madrid y secorresponde

conel 2,4% de sushabitantes.Sudensidadde habitantespor Km2 es inferior a la mediade

la Comunidad,612 hab./Km2de éstafrente a 366 hab./Km2de nuestrazona,comopuede

verse en la figura 5.3 (a), con datos, como el resto de las estadísticas,de 1991

(COMUNIDAD DE MADRID, 1993a).

Encuantoal crecimientode la población(Fig. 5.3.b)el surestemadrileñono ha sido

unreceptordepoblaciónexpulsadadelespaciometropolitanacentralhastahacerelativamente

poco tiempo, posiblementedebido a la degradaciónambiental de la zona antes de la

instalaciónde depuradorasen el Manzanaresy el Jarama.En cambio,en los últimos años,

estazonaesunade las de mayor crecimientoen el númerode habitantesde la comunidad

madrileña.En estafigura podemosobservarel despegueen el crecimientode la población

en esta zona en los años setenta,con una clara diferenciaciónde la tendenciade la

Comunidadde Madrid, conun crecimientosostenido,y la de estosmunicipios,en los que

aún no seha alcanzadoel techo del crecimiento.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION OCUPADA
POR SECTORES ECONOMICOS 1991 (%)
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Al incrementode la poblaciónse le une, en relaciónal resto de la Comunidad,las

deficienciasen el sistemaproductivo,asícomocarenciasen serviciossocialesquepresente

esteterritorio.

Un aspectoimportanteen el encuadreterritorial del áreaesla presenciadenúcleosde

infravivienda en la misma,comopodemosobservaren la fig. 5.2. Entre éstosdestacael

pobladochabolistacercanoa la urbanizaciónde lujo Los Berrocalesy el ParqueEmpresarial

de SanFernandoy los pobladosde la CañadaReal Galianadondesehantrasladadoafamilias

de Los Focosde SanBlas, formando,junto a losanterioresasentamientos,unaciudadlineal

sobreterrenopúblico.

La rentade esteáreaesinferior a la mediacomunitaria,comomuestrala figura5.3

(c). Aún asíla tasadeparoeraen 1991 sensiblementeinferior a la mediade la Comunidad

de Madrid, figura 5.3. (d).

Aunqueen nuestroáreade estudiopredominala poblacióndedicadaa los servicios

(Fig. 5.3.e),conun porcentajedel 51,2sobrela poblaciónocupadatotal, estacifraesmenor

a la mediacomunitana,con un 66,9%. En cambio,en los datosreferentesa la población

ocupadaen la construccióncambiala tendencia,con un 7,3% en la Comunidadde Madrid

en suconjuntoy un 9,8% en nuestrazona.Lo mismo ocurreconla agricultura,queen esta

zonaempleaal 3% de la poblaciónocupaday en la Comunidadde Madrid al 1 %, y en la

industria(con un 35,9%en nuestrosmunicipiosy un 24,7% en Madrid).

Otra particularidad de la zona en relación a la Comunidadde Madrid es la

composiciónpolítica de susayuntamientos,comopodemosver utilizandoel indicadorquees

el porcentajede concejalesobtenidospor cadapartidopolítico en las eleccionesmunicipales

de 1991, figura 5.3 (t). Como se puedeobservardestacala importanciade la coalición

IzquierdaUnida, frente al bajonúmerode representantesdel PSOEo el PartidoPopular,en

relaciónconlos datosparala Comunidadmadrileña.

De estaforma podemosllegar a establecerun diagnósticoparael surestemadrileño

en consonanciacon el informe de la Comunidadde Madrid como región metropolitana

(199la):

a) Excesivatensiónde crecimientoeconómicosobredeterminadasáreasde la región

(norte y oestemetropolitano)en contraposiciónconel sur y el este.

b) Desequilibriosy contrastesagudosentreel centro metropolitanode serviciosy la

periferia sury este.
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c) Transformaciónnegativade los espaciosregionalesperiféricos,especialmenteeste

surestemetropolitano.

Muchosde estosproblemasplanteadosparael surestemetropolitanoen suconjunto

serepitensi descendemosen la escalade análisisy hablamosde nuestrosseis municipios.

La figura 5.4 representalos mismosdatosquehemosanalizadoanteriormente,pero

comparandonuestrosmunicipiosentresí.El municipiomásdensamentepoblado(Fig. 5.4.a)

por kilómetro cuadrado(790, 4 hab./Km2)esMejoradadel Campo,debido tantoa la escasa

superficiede su término municipal como a la existencia,junto al núcleotradicional y su

ensanche,de urbanizacionesde segundaresidencia.A continuaciónapareceSanFernandode

Henares(653,3 hab./Km2), con el núcleo tradicional adosadoa Cosladay un término

municipal en torno al cursodel Henares,seguidode Argandadel Rey (327,6hab./Km2)y

Rivas-Vaciamadrid(220,5hab.IKm2).En esteúltimo municipio la poblaciónseconcentraen

lasnuevasurbanizacionesdel Oestemunicipal, estandopocopobladoel núcleocentral. San

Martín de la Vegay Velilla de SanAntonio son los dos municipioscon menordensidadde

habitantes(60 hab./Km2y 16,7 hab./Km2,respectivamente).

En cuantoa la poblaciónabsolutael municipiocon mayorpoblaciónesArgandadel

Rey (26.218hab, de hechoen 1991), seguidodel otro grannúcleode la zona,SanFernando

de Henares,con25.477habs.Lasurbanizacionesde Rivas-Vaciamadrid(alejadasdel actual

núcleo urbano) hacende este municipio el tercero en cuanto a población, con 14.925

habitantesen 1991, seguidodeMejoradadelCampo,con 13.597habitanteseneseaño.Estos

valoresseencuentranmuy alejadosde los dosrestantesmunicipios,queen muchosaspectos

mantienenaún característicasrurales,como San Martín de la Vega (6.350habs.)y Velilla

de San Antonio (2.347habs.).

La evolución de la poblaciónen estos municipios (Fig. 5.4.b) ha seguido una

tendenciasostenidadecrecimientodesdeladécadade los setentaenArganda,Mejoraday San

Martín dela Vega. En cambio,SanFernandodeHenaresy Rivas-Vaciamadridsedistancian

deestegrupo. En el primerode estosdosmunicipiosel despegueenel crecimientoseinicia

en la décadade los sesentay la magnituddel mismo esmuchomásacusada.En cambio,en

Riva~-Vaciamadrid,la tendenciahasta1981 esde descensoensupoblacióncambiándoseen

esta fecha por unastasasde crecimientoque le acercana San Fernando,debido a la

instalaciónde las urbanizacionesen torno a Covibar-PabloIglesias.
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En los datosreferidosa la baseimponiblemedia(Fig. 5.4.c),Rivas-Vaciamadridse

destacasobreel resto(2.765.373pts. de media),frentea los datosderentamásbajosde San

Martínde la Vega,quesólo llegahasta1.809.357pts.En estosdatosseobservala diferencia

de rentaentrelas áreasresidenciales(las urbanizacionesde Rivas-Vaciamadrid)y lasáreas

de gran pesoagrícola(San Martín de la Vega), y con valoresintermediosparael resto,

destacandoel segundopuestoquele correspondea Velilla de SanAntonio (2.306.455pts.).

En la tasadeparadospara1991 (Fig. 5.4.d)sobresaleMejoradadel Campo(20,2%),

siguiéndoleSan Fernandode Henares,SanMartín de la Vega y Velilla de SanAntonio.

Rivas-Vaciamadridera, en 1991, el municipio conmenortasade parados(13,5%).

Refiriéndonosa la estructuraocupadapor sectoreseconómicos(Fig. 5.4 e) los datos

semantienenrelativamentehomogéneosa excepciónde los referidos a la agricultura. El

11,1% de poblaciónocupadade SanMartín de la Vega se dedicabaen 1991 a actividades

agrarias,frenteavaloresen tornoal 1 % enel restode los municipios,aexcepciónde Velilla

de SanAntonio, quealcanzael 3,3,%. Rivas-Vaciamadriddestacatambiénentreestosdatos

generalescon el menorporcentaje,detrásde SanMartín de la Vega,de poblaciónocupada

en la industria(20,6%) y el porcentajemásalto en el sectorservicios(69,3).

Por último, en cuantoa la composiciónpolíticadelos ayuntamientosdestacael mayor

porcentajede concejalesde IzquierdaUnidaen Arganda(igualadosconel PartidoPopular),

Rivas-Vaciamadridy SanFernandode Henares,aunqueestacoaliciónúnicamentegobierna

en Rivas-Vaciamadrid(en el período1991-1995),conalcaldesdel PSOEen el restode los

ayuntamientos.

Sidescendemosaúnmásenla escaladeanálisis,despuésdela presentacióndelsureste

madrileñoy los seis municipiosde estudio, podemosdescribir las distintasentidadesde

población (Fig. 5.5), delimitadassegúnlos criterios de la Comunidadde Madrid mediante

suNomenclator(1993b).En el capítulo7 describiremosla poblaciónparacadauno de estas

entidadesmunicipalesenqueseencuentrandivididosadministrativamentelosseismunicipios,

estudiándolaen relacióna la ocupacióndel sueloparalos años 1956,1983,1990 y 1992.

Ahora solamenteplanteamoslas característicasgeneralesde estasentidadesasícomo su

localización,quenos serviráncomoreferenciaen los capítulossiguientes,ante la constante

alusiónqueseharáa estostopónimos.
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ENTIDADES DE POBLACION

Las

Catado
de lo Gc

San Fernando

s
de la

Fue r,tec¡IIas

F.m o n do

Km
-ZIZIZ
0 2 4

Fuentc: Nomenclator dc ¡a
Comunidad de Madrid, 1991.

Fig. 5.5
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De estaforma podemosestablecerunatipologíaparaestasentidades:

a) Entidadescabeceramunicipal:

- SanFernandode Henares(el cascourbano actual asícomo el áreacalificada

comourbanizable).

- Mejoradadel Campo(incluyendotanto el árearesidencialen torno al núcleo

original comola expansiónindustrial del sur).

- Velilla del Campo(la totalidad de este municipio forma una única entidadde

población).

- Rivas-Vaciamadrid(incluye el áreano urbanizadadel sur del municipio del

mismonombre),conRivasdelJaramaal nortey Vaciamadridal sur. En la esquina

surestede estaentidadse sitúala fincaAutocampoS.A. y másal esteEl Piul.

- Argandadel Rey. En el centrodel municipio del mismo nombre,englobandoa

áreascomo la Dehesade Argandao El Carrascalal sur del núcleourbano, la

urbanizaciónilegal Valdecorzasen el límite suroestey la fmca Valtierra (y su

dehesa)en suextremoeste.

- SanMartín de la Vega: extremosur del municipio del mismo nombre,con las

parcelaspropiedadde la empresamineraYesesaen el oeste.Incluye a la nueva

urbanizaciónde SantaElena,en el estedel cascourbano.

- RivasdelJarama,en el norte del municipiode Rivas-Vaciamadrid.Aunqueen la

actualidadla cabeceramunicipal seencuentraen Rivas-Vaciamadridestenúcleo,

hoyabandonado,formóun municipio independiente.La delimitaciónrealizadapor

la ComunidaddeMadrid secorrespondeconlas áreasdesecanoaambosmárgenes

de la carreteraVicálvaro-Mejorada.

b) Nuevasurbanizaciones:

- Urbanizaciones de Rivas, en el límite oeste de este municipio: La Partija,

Covibar-Pablo Iglesias, Santa Marta y Santa Mónica.

- Los Villares: áreade carácterresidencialajardinadaal nortedel cascourbanode

Argandadel Rey.
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c) Urbanizacionesenprecario,fuerade ordenaciónsegúnlos diferentesplaneamientos

municipales:

- Urbanizacionesde Mejorada:Valdecelada(ocupandoel norestede estenúcleo

y con unaedificaciónmuy dispersa),Huertos Familiares o Las Acacias (en la

zona regada) y La Raya de Velilla (ocupando un área de antiguos secanos).

- Otrasurbanizacionesfuera de ordenaciónqueno constituyenentidadessegúnla

Comunidadde Madrid sonVallequillas, en la entidadde este nombreen el este

de SanMartín dela Vega,y La VegadeEl Pingarrón,másal sur de la anterior.

La urbanización Valdecorzas, en el extremo suroeste de Arganda del Rey

permaneceen 1995 sin legalizar.

d) Asentamientoschabolistas:

- CañadaRealde la Galiana,ocupandola Cañadade Merinasen el Oestede Rivas

del Jaramay las urbanizacionesde Rivas. De ser un inicial núcleochabolistaen

estos momentosse puedeconsiderarcomo una ciudadlineal sobreeste terreno

público.

- AsentamientosdeViveros, en el nortede SanFernandode Henares,ya seaen

forma de pobladostemporaleso la presenciade un áreaen la zonaregadaque

podríamosdenominarcomo “chabolasde segundaresidencia”.

En estamismazonasesitúael pobladochabolistaqueseubicaenla carreteraque

va desdela N-II a la urbanizaciónde lujo de Los Berrocales,ya en Paracuellos.

e) Entidadesde eminentecarácterindustrial:

- Polígono Industrialde SanFernando,en el nortede estemunicipio.

- Las Castellanas, adosadoal anterior,aunqueconunaedificaciónmuy dispersae

importantescarenciasestructurales.

- Casa Quemada,antigua finca de carácteragrícolay zona de localización de

infraestructurasen la actualidad(como la depuradorade SanFernando).Seubica

al surde estenúcleourbano.

- Daralcalde.El extremonortede estaentidad,al surdelpolígonoindustrialde San

Fernandoy en estemuncipio, estáocupadopor las instalacionesde CAMPSA. El

sur esun áreade regadío.
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- Las instalacionesoriginalesde CAMPSA, se siguenasentandoen La Granja,al

sur del Henares,en SanFernando.

- LaPresa,en el norte deMejoradadel Campo,aparecesalpicadapor instalaciones

industriales,másconcretamentecementeras.

- SantaAna,polígonoindustrialdeRivas-Vaciamadridal estede lasurbanizaciones

de Rivas.

- En El Puentede Arganda, en el oeste de este municipio, conviven plantas

industrialesy áreasresidencialesdispersascongraveraso el cuartelde la Guardia

Civil de estemunicipio.

1) Explotacionesagrícolastradicionales:

- Castillo de Aldovea y Soto de Aldovea, propiedadesnobiliares de la misma

familia, en las riberasdel Henaresen SanFemando.

- CotoBaezuela,áreade secanosen el surestede El Sotode Aldovea.

- Sedano,PradodelRincóny El Campito,áreasagrícolasde regadíoen el este

del núcleourbanode SanFernando.

- CasadeEulogio, en las riberasdel Manzanares,en Rivas-Vaciamadrid.Ocupada

en laszonasllanaspor praderasy cultivos en regadíoy pinaresde repoblaciónen

los cerrosyesíferos.

- El Piul: en la vegadel estede Rivas-Vaciamadrid.En la actualidadocupadapor

cultivos de cereales-piensoen regadío,peroconexpectativasdeconvertirseen una

inmensagravera.

- En El Negralejo,en el extremonortede Rivas-Vaciamadrid,prácticamenteseha

perdidola actividadagrícola.El núcleode poblaciónqueformabala casacentral

de esta finca esen la actualidadun restaurante.

- Las Coronas:arearegadaal estede El Puentede Arganda, peroya en Rivas-

Vaciamadrid.

- Gózquezde Arriba, granfinca queocupael extremooestede SanMartín de la

Vega, ocupadapor cultivos de secanoy pinaresen los cerrosyesíferos.En el

ángulosuroestede esta entidadse sitúael polígono de desgilacede automóviles

AIMAYR.
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- Gózquezde Arriba, en el norte de la anterior. Su límite sur llega hastala vega

de San Martín, situándose el norte de esta entidad en los cerros yesíferos de La

Marañosa.

- La Boyeriza,finca de regadíoen el nortede SanMartín de la Vega.

g) Explotacionesagrícolastradicionalesocupadaspor actividadesextractivas:

- El Porcal,en el nortede SanMartín de la Vega.Enla actualidadestáentidadestá

constituidapor una seriede lagunasproductode la actividadminera.

- Pajares,al surde la anterior. Las graverasse sitúan en el oestede estaentidad,

estandoocupadoel estepor un coscojar.

- Los Ángeles,al surde Pajares,constituidapor unaseriede lagunasy graverasen

actividad.

- La Serna,en el nortede Argandadel Rey. La explotaciónmineraubicadaen esta

entidadsobrepasa,conmucho, suslímites.

h) Measde pequeñasexplotacionesagrícolas:

- Quintanay Las Fuentecillas,en el norte de San Fernandode Henares,con

secanosy matorralesy pinaresen las áreasde máspendiente.

- El Jardíny Vaciabotas,en los secanosdel sur del polígono industrial de San

Fernando.

- La Vega,en los regadíosde Mejoradadel Campo,salpicadade algunasplantas

industrialesdispersasasícomoalgunagravera.

- Peña Rubia,en los secanosdel estedel núcleo de Mejoradadel campo.

- El Campillo, en el páramodel surestede Arganda.

- Vaciamadrid,árearegadaenla zonaentreloscursosdel Manzanaresy el Jarama,

antesde la desembocaduradel primeroen el segundo.

i) Espaciosde eminentecarácterforestal:

- La Marañosa.Los dospobladosmilitaresasícomola fábricamilitar deproductos

químicos seencuentranrodeadosde repoblacionesde pinaresy matorrales.

- Vallequillasy El Pingarrón,en el estede SanMartín de la Vega,ocupadospor

lo quesedenominaen estaTesiscomoel coscojardeEl Pm garrón.
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5.2 Aljézares,páramosy vegas:el mediofísico

“El Jaramadespuésdelpuentede Viverosentra enel terrenoterciario y recibepor
la izquierda el Henaresen Mejorada del Campo. Un poco despuésdelpuentede
Arganda recibe al Manzanarespor la derecha, y en Titulcia al Tajuñapor la
izquierda.ElManzanares,pasadoMadrid, sonvertederoshediondos,y lasarenaspor
dondepasasehallan penetradasde unamatenanegra,queno desaparecehasta el
Jarama. La vegaqueforma el Manzanaresdesdequeseacercaa Madrid, aunque
estrecha, no deja de ser buena tierra y muchoarbolado, y despuésde Madrid
praderas, sotosy algunas heredades.El yesopuro en estadode selenita ocupa
grandesespacios,cuyasuperficiesepresentabastanteescabrosay desnudade tierra
vegetal,y esbastanteestérilcomoseveen Vacia-Madrid.La vegadelJaramaesmás
corta que la del Tajuña. Tieneuna acequia o másque la de Colmenar, con que
riegansusmejorestierras elpueblode SanMartín de la Vega.Másarriba, elJarama
sóloda riego al RealSitio de SanFernando,y un pocoen Mejorada del Campo.En
todo lo demásque coge en el terreno terciario la vega de ésteno ofrece buenas
tierras, sobretodo la parte quecorrespondea Arganda delRey. Sin embargo,las
arenasacarreadas,tantopor éstecomopor el Manzanares,ha estrechadobastante
el cultivo, no sólo en la parte de secano,sino tambiénen la de regadío,formando
sotosno arboladospor la mayorparte, dondesólo secría algún pastopara los
ganados“.

CASIANODEPRADO:
DescripciónFísicay Geológicade la ProvinciadeMadrid, 1864.

Casianode Pradodescribeacertadamenteel medio físico de nuestrazonade estudio,

quesevertebrapor la vegaqueforma el Jaramay susafluentesel Henaresy el Manzanares

y algunosotros arroyos.La vegaestáflanqueadaen ambosmárgenesy en granpartede su

extensiónpor los terrenosterciariosde yesosque forman relievesdenominadosaljézares.

Coronandola vegaapareceel páramode Arganda, con un conjuntode barranquerasque

conectanlas dos unidades.

El relieve de la zona,podemosretomarla figura 5.1, se resuelveen unadepresión

centralen torno alos 500m. sobreel nivel delmar, quesecorrespondeconlasvegasde los

ríosJarama,Manzanaresy Henares,flanqueadasporrelievesentre600-700m. y la superficie

culminantedel páramo,en el estede Argandadel Rey, a unaaltitud mediade 700m.

Setrata delas tresunidadesbásicasde la zonaqueseorganizande formanítiday que

dan título a esteapartado:la vega,los aljézareso cerrosyesíferosy el páramo.

Dentrode estasdosúltimasunidadessobresalenalgunoscerrosentrelosquedestacan

Pajares(695m. sobreel nivel del mar), dentrode la entidadde estemismonombre,el Cerro
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del Telégrafo(685 m.) coronandolas nuevasurbanizacionesde Rivas-Vaciamadridy La

Marañosa(698 m.) en estemacizoy ya en los límites de SanMartin de la Vegay Getafe.

En nuestroestudioel medio físico tendráun papel relevantey ayudaráa explicar

muchasde las transformacionesque han acontecidoen el área. Ya hemosseñaladola

importanciadel eje que forma la vegadel Jarama,debido tanto a la existenciade suelos

fértiles comoa la presenciade buenosyacimientosde áridos. A partirde las características

del medio físico, especialmentela litología y geomorfologíay los tipos de suelospodemos

determinar algunosde los recursospotencialesde este espacio, como los dos citados

anteriormente,querelacionaremoscon la acciónde los agentestransformadores.

Como la geomorfologíaes en gran medida dominanteen el paisajede la zona,

podemosabordarsu descripcióna travésde unaseriede unidadesentresacadasdel análisis

del mapageomorfológicoquepresentala figura 5.6 y tomandocomodenominaciónde estas

unidadeslaspropuestaspor MOLINA HOLGADO, 1992. Estemapaseharealizadoapartir

dela interpretaciónde las imágenesde satélite1:50.000de la Comunidadde Madrid (1992a)

y los mapasgeológicosdel IGME, 1975 (la explicaciónde su realizaciónapareceen el

capítulosiguiente,en dondesedescribenuestroSistemade InformaciónAmbientaldelValle

del Jarama).

El espacioanalizadosearticula, denortea sur,por la vegadel río Jarama,formada

por depósitosde llanurade inundacióny unaseriedeterrazasfluviales,queseensanchanen

el extremonorte,en la confluenciade esterío conel Henares.

Este área, llana y deprimida frente a los ligeros relieves circundantes,aparece

recorridapor los caucesde los ríosactualesy suáreade inundacióny porantiguosmeandros

abandonados,uno de los cuales actúa de demarcaciónentre los municipios de Rivas-

Vaciamadridy Argandadel Rey.

A la morfologíade vegajunto con la buenacalidadde los suelosaluvialeshay que

añadir la disponibilidad de recursoshídricos de esta zona, debido a la existenciade un

acuíferoaluvial cuaternario.Estascondicioneshandeterminadola intensaocupaciónde esta

unidad. A las instalacionesagrariastradicionales(El Piul, La Boyeriza,Gózquezde Abajo,

CasaEulogio o el Soto de Aldovea, entreotros) se leshanunido otros usoscomoson las

graveras(aprovechandolos áridosde los depósitosaluviales)o las instalacionesindustriales.
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Los cultivos en regadíoarrinconarona la vegetaciónnaturalde las riberasde los ríos,

ocupadashasta entoncespor sotosarboladosde saucedas,alamedas,olmedasy tarayales

(Figura5.7) o de sotosno arboladosde pastizaleso cañizaresen las zonasencharcadas.De

estosespaciosdevegetaciónderiberaquedanpocosejemplosen la actualidad,destacandolas

formacionesarbóreasde ribera del Henaresen el Sotoy el Castillo de Aldovea y en su

confluenciaconel Jarama,los restosde vegetacióndel meandrode Velilla, amenazadospor

la extraccióndeáridos, lasfresnedasadehesadasde CasaEulogio o losnumerososbosquetes

en las riberasdel Jaramaen el municipiodeSanMartínde la Vega.Sontambiéndestacables

la presenciade cañizaresy tarayalesen la lagunadeEl Campillo, en la unióndel Jaramay

el Manzanaresy al nortedel núcleourbanode SanMartín de la Vega, con un magnífico

ejemploinstaladoen un meandroabandonado.

Los cultivos enregadíotambiénfueronarrinconadospor otro nuevousocomoson las

graverasde extracciónde áridosy la posteriorcreaciónde humedalesartificialescuandola

explotaciónllegabaal nivel superiordel acuifero.Estaslagunashanatraídounaimportante

comunidadde avesacuáticasy hay quedestacarlaslagunasya estabilizadasy sin explotación

comola lagunade lasMadres,la lagunade El Campillo, las lagunasde Velilla o la amplia

lagunacreadaen El Porcal.

Circundandola vega y de forma más patenteen el oestedel área aparecenlos

aljézares,terrenosyesíferos,y algunoscerrosde materialescalcáreos.

Losaljézaresaparecencortadospor la desembocaduradel Manzanaresy por suvega,

quedeterminaun pasilloentrela unidadde La Marañosay la de Rivas,consustaludessobre

El Piul. Los aljézarestambiénaparecenen el margenizquierdodel Jarama,entreArganda

y el estedel municipiode SanMartín. El sustratode estoscerrosestácompuestopor yesos

basalesy diversos materialescalcáreos.Estos materialeshan generadouna morfología

dominadapor escarpesy taludes, como los de La Marañosay El Piul, entre los que

sobresalenuna intrincadared de barrancosen las vertientes,en los que se instala una

importanteavifauna(cernícalos,halcones,mochuelos,lechuzas,cuervos,etc.).

Aunqueestaunidad,al igualqueel páramo,tengaunavegetaciónpotencialdominada

porseriesde QuercusRotund~folia(Fig. 5.7),actualmentela mayoríade la zonapresentauna

vegetaciónde matorralesmáso menosdensosformadapor espartales,jabunalesy tomillares

calcícolas(IZCO, 1984). La ocupaciónhumanade esta unidadquedarelegadaa algunas

parcelasde cerealy a las repoblacionesforestalesllevadasa caboa mediadosde este siglo

en La Marañosa.
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El contactoentrela vegay los cerroscalcáreosy los aljézaressehacea travésde una

seriede glacisholocenosproducidospor deslizamientosde ladera,presentesen todala zona

peroconunamayorincidenciaen Coto Baezuela,Velilla de SanAntonio,al surde Arganda

y en el oestedel núcleode SanMartín de la Vega.

Entre estaunidadde glacisy el páramoen el este del áreaapareceunarampaque

poneen contactolas dosunidades,queseorganizasobrematerialesdetríticosterciarioscomo

arenas,arcillas y gravas,quehanoriginadounamorfologíade barrancosy ondulaciones.

La característicaprincipaldeestaunidadesla existenciadel coscojarde El Pingarrón,

en el sureste.Aunque la zonapresentaunavegetaciónpotencialde encinarmanchego,al sur

del núcleodeArganda,enla Dehesade Argandao El Carrascal,apareceunamanchaconuna

vegetaciónpotencialde quejigo, en lo queactualmenteesunarepoblaciónforestaldepinos

sobreun anteriormatorralarbolado.Los encinaresoriginalesseencuentranrepresentadosen

un barrancoen el contactode la rampaconen el páramo,en la Dehesade Valtierra.

La rampaseinterrumpeen el surestepor la superficieelevada,en tomoa los 700m.,

y horizontalque forman las calizasdel páramo,un áreade secanosanualesy olivaresy

canterasparala extracciónde estematerial.

5.3 Renovación y degradación ambiental en el valle del Jarama

La historia ambientalrecientedel valle delJaramapuedeserdescritacomoun espacio

en el quesehanmezcladodiferentespaisajesy diferentesformasde construir esepaisaje,

uniendodos conceptosfundamentalesen este trabajocomo son degradacióny renovación

ambiental.

Losprocesosde reestructuraciónactualesen el valle del Jaramaarrancandeun doble

procesode renovacióny degradaciónambientalen el quese mezclanespaciossimilaresen

diferentesépocas.

5.3.1 El espacio de la renovación

La primeraactuacióninstitucionalde renovaciónambientalen estazonapuedeserla

planificacióndela llamadas“playasde ocio” en 1933(SAMBRICIO, 1984; TERAN, 1972),

presentadaen la figura 5.8.
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El Plande Extensiónde Madrid, elaboradoen 1931 y aprobadoen 1933, establece

la ideadela carretera-parque,la nociónde la carreteracomomediode accesoa la Naturaleza

y las dos áreasque, debidoa su localización,puedenconvertirseen parquesregionales:el

Guadarramay la ribera del Jarama.La propuestaconsistíaen una zonificaciónde usosasí

comola instalaciónde áreasderecreo,en el casode nuestrazonalasdenominadasplayasdel

Jarama.

El proyecto,elaboradopor el grupo de arquitectosdel G.A.T.E.P.A.C.y plasmado

en un plano(TERJ{N, 1972),establecíaen el Jaramaunazonificacióndeparqueregionalque

abarcabalas vegasdel Jarama,Manzanaresy Henares,el yesarde La Marañosa,la Dehesa

de Valtierra, los coscojaresal sur de Arganday un espaciodedicadoa huertosen San

Femandoy entreArganday SanMartín de la Vega.

Peroel proyecto emblemáticoera la creaciónde tres playas para el ocio de los

madrileñosaprovechandolas infraestructurasde comunicaciónexistentesy las condiciones

naturalesde la zona. Las playas, generadasa partir de la construcciónde embalses,se

ubicabanen el Puentede los Viveros en San Fernandode Henares,en las cercaníasdel

ferrocarril y la carreteradeAragóny en la Poveda,enlasproximidadesde Arganda.Además

de estasdos áreas,muy frecuentadasya por los bañistas,se diseñala instalaciónde otra en

Rivas,en los sotosentreel Jaramay el Manzanares.

Aunqueningunade las propuestasllegó a realizarse,el proyectode creaciónde un

parqueregionalen el Jarama,diseñaparaestazonaun destinode espacioecológicoqueaún

hoy no seha materializado.

5.3.2 El espaciode la degradación

Frenteal proyectodelG.A.T.E.P.A.C.el PlandeExtensiónde 1926 (SAMBRICIO,

1984) ya contemplabala creación de ciudadessatélitesen los alrededoresde Madrid.

Concretamenteproyectabala ciudadsatélitede SanFernando,entoncesllamadodel Jarama,

en la que, junto a viviendas, sedesarrollaríala industria. Surge asíotra concepcióndel

espacioquelleva al valle delJaramaa sufrir un procesodedegradaciónambientalpropiciado

por la instalaciónanárquicade instalacionesindustriales,el asentamientoilegal de segundas

residencias,la extracciónincontroladade áridoso la contaminacióndel río.

La presenciaindustrialenel áreaesescasahastabienentradala décadadelos setenta.

Como excepciónhay que señalara San Fernando,que nació comouna ciudad industrial
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borbónicaen el siglo XVIII, al fundarseel núcleoen torno auna fábricade pañosfinos que

abastecíaa la corte. La fábrica fue abandonadarápidamentey, aunquecontinuósuactividad

algunos años más tarde y fue abandonadanuevamente,no propició una temprana

industrializacióndel municipio. Así, a principios de los añossesentade estesiglo, en San

Fernandosecitan tres tahonascomoúnica actividadindustrial (Diccionario Geográficode

España, 1957).

El restode los núcleosde la zonapresentabantambiénunaescasaindustrialización,

destacandodosfábricasde conservasvegetalesen Mejoradadel Campo,unafábrica militar

de productosquímicosenSanMartíno las granjasavícolasinstaladasen Rivas-Vaciamadrid

(Diccionario Geográficode España, 1957).

Argandadel Rey se encontrabaen una situacióndiferente,debidoa su carácterde

cabeceracomarcaly su mayorpesopoblacional,sobresaliendola azucarerainstaladaen la

vegadel Jaramay diversasgranjasavícolas.

Lasgraverasya teníanciertasignificaciónen estaépoca,especialmenteenSanMartín

de la Vega,Rivas-Vaciamadridy Velilla de SanAntonio. En Velilla, ademásde canterasde

yesoy arena,existíancinco yeseríasy unafábrica de cemento.En SanMartín secitan seis

canterasde yeso,quedabantrabajoa 108 obrerosy tresde grava, con diecisieteobreros.

El proceso de industrializaciónfue ampliamente apoyadopor el planeamiento

(MÉNDEZ, 1986).

El PlanGeneraldeOrdenaciónde 1941concebíaun territorio enel quelasactividades

industrialesaparecieranalejadasdel espaciocentralde la ciudadde Madrid. Con la ideade

sacarla industriade esteespaciocentral seproyectanunaseriede “espaciossatélites” que

acogeríanlas actividadesindustriales,siendoSanFemandode Henaresunode ellos.

El Plan Generalde Ordenacióndel Area Metropolitanaaprobadoen 1963(Fig. 5.9),

estableceel alfoz de Madrid, incluyéndoseen él cuatro municipios de nuestraárea(San

Fernando,Rivas-Vaciamadrid,Velilla y Mejorada),quedandofueradeesademarcación,por

tanto, Argandadel Rey y SanMartín de la Vega.El Plan General,siguiendolas pautasdel

planeamientoanterior,prevéun granáreade descongestiónindustrialen el eje del Henares,

Jaramay Tajoy la creacióndel Corredordel Jarama,apoyadoen la redde carreterasy en

el ferrocarril. A la vezestablecela ideade anillo verdeentreestasáreasy el núcleourbano

de Madrid, con la propuestade repoblación de los aljézaresy los cerros de Rivas-

Vaciamadridy SanFernando,unaideaqueaúnhoy sebarajaal afrontarel PlanForestalde

Madrid.
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El papelde las infraestructurasde conexiónesclaveen la industrializacióndel área.

MÉNDEZ (1986)establecedospautasdeindustrialización.Porun lado,la difusiónindustrial

a partirde los ejesde comunicacióny, por otro, la industrializaciónendógena.En el primer

caso seencuentrael áreaindustrial de SanFernando,apoyadaen la N-II y el ferrocarril

Madrid-Zaragoza.Este espaciose inserta en un área de fuerte dinamismocomo es el

Corredordel Henares,influenciandoa Mejoraday, en menor medida, a Velilla de San

Antonio. En el segundocasoseencontraríaArganda,conuna industrializacióna partir del

desarrolloendógenoy fuertementeapoyadaen la N-III.

El despegueindustrial, atendiendoa la instalacióndeplantasindustriales(Fig. 5.10)

se produceen la décadade los sesentaen Arganda, en la siguientedécadase une San

Femandoy seproduceun fuertecrecimientoen el númerode empresasde Arganda.En la

décadade los ochentaseuneal procesoMejoradadel Campo,quedandoen un segundoplano

SanMartín y Velilla.

Comomodeloparadigmáticodeindustrializaciónconunfuerteimpactode degradación

ambientalsepuedeconsiderara Arganda.El excesode suelocalificadocomoindustrialy la

instalaciónilegal de plantasindustrialesdeterminóla creaciónde una importantesuperficie

de suelovacante,lo queha provocadola total desarticulacióndel espacíoa ambosladosde

la N-IlI, entreel puentede Arganday el núcleourbano.

Juntoal procesode instalaciónfabril tambiénseproduceun importanteincremento

en la poblacióny, consecuentemente,en el espacioocupadopor áreasresidenciales(Fig.

5.11).

El planeamiento municipal de los años setenta presentadoen la figura 5.12

(COPLACO, 1972, 1975a, 1975b, 1976, 1979, 1981) dota a los municipios del áreade

planesgeneralesde ordenaciónurbanaparaMejorada(1971),Rivas-Vaciamadrid(1979) y

San Fernando(1972), de normas complementariasy subsidariasde planeamientopara

Arganda(1976)y SanMartínde la Vega(1975)y un plan deensanchedel cascourbanopara

Velilla de SanAntonio (1975).

Este planeamientomunicipal favorece ampliamentela calificación de suelo para

actividadesindustrialesy residenciales.

Hayquedestacarel planeamientomunicipalde Rivas-Vaciamadrid,queno llegóaser

aprobadopor COPLACO,que, frentea la concepciónde esteespaciocomoanillo verdepor

partedel Plandel Area Metropolitana,ahoraseconvierteenun espacioaltamentecodiciado

por los promotoresinmobiliarios.
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CALIFICACION DEL SUELO SEGUN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

(19 1—19 9)
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El planeamientode Rivas-Vaciamadridcalifica comosuelode reservaindustrial una

ampliazonaentomo alo quehoyesel polígonode SantaAnay estableceunaseriede áreas

residencialessobredimensionadasen el antiguo núcleo de Rivas y en El Campillo, en los

cortadosde El Piul. Se trata, evidentemente,deun planeamientoespeculativoy favorecedor

delos propietariosdefmcas,en sumayoríaempresariosinmobiliarios.Deesteplaneamiento

arrancala construcciónde las urbanizacionesCOVIBAR (Plan ParcialValdelázaro)y la

cooperativaPabloIglesias(construidasegúnel plan parcialbautizadoconel nombrede uno

delos grandespropietariosdela zona,JacoboCorsini)y el polígonoen construcciónen 1995

de la PromociónSocialde Viviendas(PSV) denominadoMadrid Este.

Paralelamenteal desarrollismode los planesde ordenación,en la zonaseempiezan

a instalar, a fmalesde los añossetenta,urbanizacionesilegales.La Comunidadde Madrid

(1984a)catalogauna en Arganda (“Valdecorzas”, aún no legalizadaen 1995); cinco en

Mejorada; dos en San Femandoy dos en san Martín de la Vega. Las urbanizacionesse

instalanen el contactode la vegaconlos paleocauces,a excepciónde las de SanFemando

quelo hacenen la vegadel Henares,presentandounaescasadensidaddeedificacióny fuertes

carenciasdotacionales.Al mismotiempo, seproducela invasióndela vegapor edificaciones

aisladas,especialmenteen el Henaresy el arroyode Vilches. Estasurbanizacionesilegales

aparecenen la figura 5.14catalogadascomofuerade ordenación.

5.3.3 El espaciode la dualidad: renovación y marginación en el valle del
Jarama

Si a partir de 1975 asistimosa una crisis o reestructuraciónproductiva en la

Comunidadde Madrid (MÉNDEZ, 1986), en el valle del Jaramapodemoshablar de una

consolidaciónde la dialécticarenovación/degradaciónambiental.

En el espacio industrial esta dualidad es clara y puede ejemplificarse en la

consolidacióndeespaciosindustrialesbiendefinidos(polígonosindustrialesde SanFemando)

frente a otros aún en procesode consolidación(Arganda)o en la instalaciónde pequeños

polígonoso asentamientosilegalesen el restode la zona.

La estrategiaterritorialdiseñadapor la ComunidaddeMadrid (1991a)contemplados

tipos de espacioparaestaszonas.LospolígonosdeSanFemando,conun diagnósticodeárea
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industrial con urbanizacióndeficiente, pasaríana ser área de oportunidad, reservaen

previsión de la demandade suelo parala ubicación industrial. La actuaciónen la zona

industrialde Arganda,catalogadacomoáreairregularo espontánea,secorresponderíacon

unareordenaciónde suspolígonosindustriales.

La extraccióndeáridosy yeso,y las industriasderivadas,tienenunagranimportancia

en la zona, tantopor supesodentrode la actividadeconómica,comopor su fuerteimpacto

sobre el paisaje. En 1990 (COMUNIDAD DE MADRID, 1992b) los establecimientos

dedicadosa la extracciónde mineralesno metálicosen estos municipiosrepresentabanel

8,8% del total comunitarioparala mismaactividad,ocupandolos seismunicipiosel 3,8%

de la superficiede la Comunidadde Madrid.

La importanciade los establecimientosdedicadosa la extracciónde áridosy yesoes

diferente,encadamunicipio,desdeel 21,1% del total de establecimientosen Rivas al 4%

de SanFernando,asícomosu evolución ( CUADRO 5.1).

MUNICIPIO 1988 1990

ARGANDA DEL REY 37 36

MEJORADA DEL CAMPO 5 9

RIVAS-VACIAMADRID 4 4

SAN FERNANDO DE HENARES 6 11

SANMARTÍNDELAVEGA 6 6

VELILLA DE SAN ANTONIO 6 7

TOTAL • 64 73.

CUADRO 5.1: Número de establecimientosdedicadosa las extracción de afridos,
1988-1990.

FUENTE: Directorio industrial, 1990.

Entre 1988 y 1990 se produceun incrementoen el númerode establecimientos,

aunquecondiferenciasentrelos municipios. Argandapierdeun establecimientoentreestos

años; Rivas-Vaciamadridy San Martín de la Vega continúancon el mismo número; en

Mejoradase pasade cinco a nueve; en Velilla apareceuno nuevoy, por último, en San

Femandoel númerocasi se dobla, pasandode seisa once.
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A la actividadindustrial y la extracciónde áridoshay queunir los usosresidenciales

comoprincipalesmotoresde transformaciónen el valle del Jarama.

La expansiónde los usosresidencialesen el áreava ligada a la mejorade la calidad

ambientalde esteespacio,consideradocomouna “zona receptorade vertidoso de desagúe”

(COMUNIDAD DE MADRID, 1991a). Con la instalación de depuradoraspor el

Ayuntamiento de Madrid en 1984 y las medidas del Plan Integral del Agua en 1985

disminuyenlos oloresprovocadospor los vertidosal Manzanares.Estopropiciaquela zona

aledañaa Rivas-Vaciamadridseaconsideradacomolugar idóneoparala instalacióndeáreas

residencialespor su cercaníaa Madrid, la disponbilidadde sueloedificable y los valores

ecológicosdel área.

Si, como hemosvisto, podemosconsiderar,en líneas generales,los procesosde

instalaciónde plantasindustriales,áreasresidencialesy, especialmente,la implantaciónde

actividadesextractivasenla zonacomoprocesosde degradaciónambiental,tambiénpodemos

determinar,en el mismo espacio-tiempo,políticasde renovaciónambiental.

En 1976el ICONA y COPLACOelaboranel Plan Especialde Proteccióndel Medio

Físico de la Provincia de Madrid (Fig. 5.13). En las normasde esteplan seestableceuna

tipologíade proteccióndel territorio segúnsuscaracterísticas.Comode másalta protección

son consideradaslas manchasde vegetaciónmás significativas como La Marañosa,El

Pingarrón,La Dehesade Arganday la Dehesade Valtierra. Tambiénsonobjetode unaalta

protecciónlos olivaresde Velilla y Mejorada,en unazonacarentedeespaciosarbolados.La

vegaescalificadacomode usorestringido,en el quedominaráel uso agrícola,tolerándose

los usosurbanos,aunqueno sudispersión.En el restodel territorio sepermitela instalación

de asentamientosurbanosde altaa bajadensidad.

Las consideracionesdel plan no son tenidasen cuenta,en un momentoen el que,

comohemosindicadomásarriba, se0pta por un uso industrialy residencialy de productor

de áridosparaesteespacio.

Las propuestasde renovaciónambiental son retomadasuna décadadespuésde la

redaccióndel Plan del Medio Físico en las propuestasde ordenaciónde los diversos

municipios(Fig. 5.14).

El Plan General de Ordenación de Arganda del Rey (1985) ya determinalos

principalesproblemasambientalesdel municipio, protegiendoel espacioocupadopor el

regadíoe indicandolas consecuenciasde la expansiónde las graveras.
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De igual formaocurreen los planesgeneralesde Rivas-Vaciamadrid(1985),conunas

Directricesde ProteccióndelMedio Natural, Mejoradadel Campo(1987),SanFernandode

Henares(1988) o Velilla de SanAntonio (1991)y lasNonnasSubsidariasde Planeamiento

de SanMartin de la Vega.

A travésde esteplaneamientollegamosa un espacio,el actual, en el quejunto al

favorecimientode la instalaciónde asentamientosresidencialese industrialesen tornoa los

núcleostradicionales,aparecela preocupaciónpor la preservacióndelos valoresnaturalesasí

comola utilizaciónde la vegaparausosagrícolas.

Siguiendoconestafilosofía, y ante la desaparicióndel regadíoy la invasiónde éste

por urbanizacionesde bajadensidad,secrean los denominados“huertos de ocio de San

Fernando de Henares”, en la ribera del Henares en su confluencia con el Jarama

(FERNÁNDEZ DURÁN, 1988). Ademásde la creaciónde huertosde unos 250 metros

cuadrados,en la fmcaCaseríodel Henares,la actuacióncontemplabaademásla recuperación

de unazonaen los sotosdel Henaresdedicándolaa parque.

Podemosterminaresterepasoala dialécticarenovación/degradaciónambientaly este

capitulocomoempezamosa finalesde los añostreintade estesiglo: la propuestadecreación

de un parqueregionalparala zona.

Las Estrategias Territoriales de la Comunidadde Madrid (COMUNIDAD DE

MADRID 199la) plantean,anteespaciosdegradadoscomoesnuestraárea,“la necesidadde

rehabilitar algunasde estaszonascomo áreasde esparcimientoquesuplan la demandade

espaciosabiertospara ocio en el áreametropolitana” (pág. 80). La ideadeespaciodeocio,

unidaa la de conservaciónde las áreasnaturalesy la adecuadaexplotaciónde los recursos,

seplasmóen la elaboraciónen 1991 de una propuestade ley de creaciónde un parque

regional en la zona (COMUNIDAD DE MADRID, 1991b) y se hizo realidad con la

aprobaciónel 28 dejuniode 1994, concarácterde urgenciay sin un plan rector,del Parque

Regionalen tomoa los Ejes de los CursosBajos de los RíosManzanaresy Jarama,cuya

zonificaciónparanuestrazonade estudioquedarecogidaen la figura 5.15.

Esta Ley establecedos zonasde máximaprotección(ReservaIntegral y Reserva

Natural)queafectanalos cortadosde El Piul y La Marañosay la lagunade El Porcal(zonas

de protecciónde lasaves)y los caucesy sotosde los ríosJarama,Manzanaresy Henares,

La Marañosa,los coscojaresdeEl Pingarróny la Dehesade Arganda(incluida dentrode los

límites del parqueantelas objecionesdel ayuntamientode estemunicipio).
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Asimismo,seestablecenunaseriede zonasdegradadasa regenerar,esencialmenteen

lo referentea la cubiertavegetal,sobreantiguasgraveraso en los aljézaresde Rivas con

fuertesprocesosde erosión.

Juntoa estaszonasa regenerarapareceotra denominación(zonasagrarias,forestales

o recreativas)quesecorrespondencon áreasdegradadas,perode bajovalor ambiental,que

despuésde su regeneraciónsepodrán dedicara los anterioresusos:graverasde Arganday

el Manzanares,norte de la ribera del Manzanaresy áreasde repoblacionesfallidas en

Arganda.

El restodel territorio del Parqueaparececomozonade explotaciónordenadade los

recursosnaturales(vegasy camposcerealísticos)y unazonade preparque.

Paraterminar estecapítulodebemosrecordarquetodoslos mapaspresentadosen él

son partede nuestroSistemade Información Ambientaldel Valle del Jarama,algunosde

elaboraciónpropiaa partir de imágenesde satelitey otrosconunaimportanteadaptaciónde

otras fuentes.A continuaciónpasamosa describirestesistema.
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6 EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL VALLE
DEL JARAMA



“Imaginemosun tiempoen el futuro cuandolos sistemasde informacióngeográfica
puedansereficazmenteutilizados. Todala comunidadusael SIG. La oficina delplan
municí~al determina diversas tipologías de ocupación del suelo a lo largo de
determinadoscorredores,adecuándosea los planesde conservaciónpara eseárea,
y proyecta los cambios en esas zonas en el futuro. También se recopilan las
inversionesen terrenosde un especuladorlocal, parapoderactuaren consecuencia,
así como podemosaccedera los archivoshistóricosde la ciudady crear un mapa
animadoen el quesemuestresu evolución.”

Gail Langran



6 EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL VALLE
DEL JARAMA

En estecapítulovamosha presentarla metodologíaempleadaenel análisisde nuestra

áreade estudioque, tomandocomo referenciateórica la primerapartede esta Tesis, se

resuelveen lo quehemosdenominadocomoel Sistemade InformaciónAmbientaldelValle

delJarama.

Un SIGno sólosecomponedeun programainformáticoespecializadoni del hardware

quelo soporta.Unsistemadeinformacióngeográficaestáformado,además,por losobjetivos

quenosplanteamosal formularun problemaquepuedaserresueltomedianteel SIG, por los

técnicosque manejanesesistema, por los datos que posteriormentese convertirán en

informaciónútil y sugestión,por los resultadosobtenidos(enformade mapas,estadísticas,

documentosdeanálisiso programasinformáticos)y, finalmente,por los usuariosdel sistema.

Este capítulopretendedeterminartodos estos componentesde nuestro Sistemade

InformaciónAmbientaldel Valle delJarama,no olvidandoquelo queestáen nuestrasmanos

esunapartedel mismo, o los resultadosobtenidosde sumanejo.El Sistemaesalgo vivo y

sujeto a numerosasmanipulaciones,formulacionesde objetivoso puedeser gestionadopor

otraspersonas,queobtendríanotrosresultadosdistintosde los expuestosaquí.

Los objetivos iniciales de nuestro SIG eran la creación de un modelo que nos

permitieraconocerlos mecanismosen las transformacionesambientalesdel valledel Jarama,

de tal forma queposibilitarala descripcióndelas mismasy del propioespacioa analizar,los

agentestransformadoresdelterritorio, asícomoevaluarlaspolíticasempleadaseneseespacio

y proyectaresosmecanismosde cambioen el futuro.

En una clasificación clásica de los sistemasde información (McLAUGHLIN y

NICHOLS, 1987) nuestromodelo se situaríaentrelos sistemasde información geográfica

(que compartiríanlos sistemasde información espacialesconel CAD/CAM) y, dentrode

éstos,en los sistemasde informacióngeográficade carácterambiental.

El SinambA, el Sistemade InformaciónAmbientalde Andalucía(ver, por ejemplo,

MOREIRA, J.M. et al., 1994),esla referenciaobligadaen Españaal hablarde estetipo de

sistemas,por lo quedescribiremosla estructurade estosmodelosa partir de éste.

El SinambApartede unosprincipios básicosde lo quedebeser en la actualidadla

información sobreel medio ambientey su manejo. En primer lugar un SIG de carácter
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ambientalnecesitaquela informaciónseaexpresadatantoenel espacio(con unalocalización

cartográficaprecisade los objetos)comoen el tiempo.

En estesistemael tiempo tiene un significado primordial ya quehay que teneren

cuentalos ciclos de cambioen la transformaciónde la Naturaleza,tantoparacadaterritorio

comoparacadatemaanalizado.Loscensos,los mapasagrícolastradicionaleso lasgrandes

campañasde vuelos aéreos,no respondenya a la dinámica de las transformaciones

ambientales,por lo quese hacennecesariasotrasherramientascomola teledetección,fuente

básicaen el SinambA.

Por último, para comprenderlas transformacionesambientaleses necesarioun

acercamientointegral, comoes el análisisclásicode la geografía,quees, por otro lado, el

elementobásicoen los sistemasde informacióngeográfica.

Comosepuedeapreciarel SinambAtambiénesun SIG temporalqueintentaconocer

los recursosdeun territorio y las relacionesentrelos elementosnaturalesy humanosquehan

actuadoen un pasado,actúanen el presenteo puedensertrascendentesen el futuro.

NuestroSistemade InformaciónAmbientaldel Jarama,evidentementemuchosmás

modestoqueel SinambA,centrasu acciónen la dimensióntemporalde la informacióny a

la teledeteccióncomo fuente de información fundamentalañadeunaestructuratemporal

explícitaa la queadecuarlas funcionesde todo el modelo (Ng. 6.1).

Nuestro sistema parte de la idea de que el territorio está en una continua

transformaciónque, nosotros,parasu estudio,podemosdesglosaren unaseriede estados,

o ubicacionesespacio-temporalesprecisasde los hechos geográficos.En nuestrocaso, la

variablefundamentalen la que basarla transformacióndel territorio son los cambiosen la

ocupacióndelsuelo,plasmadaen forma demapasquenosmuestranla versiónde cadaobjeto

(delimitadosegúnunadeterminadatipología)paracadaestadoconcreto.

La transformacióndel territorio es producto de las propias dinámicasnaturalesasí

comodela interferenciahumana.El desarrollodela Humanidadestáindisolublementeligado

a las transformacionesde la Naturalezay, aunquenuestrapercepciónotorgueunamásalta

calificación a los paisajesestáticos,el espacioesun hechodinámico.

La interferenciahumana se plasmaen nuestromodelo en las accionesde cuatro

agentesconsiderados,a priori, comomotoresfundamentalesde los cambios,siguiendocon

la figura 6.1.
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La población,sunúmeroy susaspiraciones,esel elementobásicoenestadinámica

y de ella surgeny vandirigidas el restode las accionesde los agentestransformadores.

La gestióndel suelo(ennuestrocasola posibilidadde acciónsobrecadaparceladel

territorio) seráunode los agentesanalizadosque, en muchasocasiones,se enfrentaráo se

complementarácon lasafeccionesterritoriales,otra de nuestrasvariables.

La intervenciónpúblicasobreel territorio, en nuestrocasoen forma de planes

urbanísticosmunicipaleso planesde protección,constituyeotrode los agentesclavesen la

transformacióndel territorio, ya seadelimitandolasáreasdeexpansiónurbanao impidiendo

la transformaciónde áreasde interésnatural.

Las infraestructurasde conexiónseránconsideradastambiénen nuestromodelo

comoagentetransformadorbásico,especialmenteen unazona comola nuestraen la que,

segúnnuestrahipótesis,la expansiónurbanay la transformaciónterritorial consiguienteha

avanzadosiguiendolos ejesde las grandesvíasde comunicación.

La teledetección,en nuestromodelo (Fig. 6.1), es la fuentebásicade información

sobre las transformacionesen la ocupacióndel suelo de nuestro territorio. Mediante la

teledetecciónpodremosrealizartantoinventarioscartográficoscomoestadísticosy, lo quees

másimportante,con unacadenciaadecuadaa los ritmos de transformaciónde nuestraárea

de estudio.Tambiénpuedeser una fuenteprincipal o complementariaen el estudiode los

agentestransformadores,comoen las infraestructurasdeconexióno lasdinámicasnaturales.

La informaciónobtenida,ya seamediantetécnicasde teledetección(recordemosque

tambiénconsideramoscomo tal a la fotografíaaéreaen contra del significado de remote

sensing)comode otras, puedeser organizadaconformea las funcionesquedelimitábamos

paraun SIGde caráctertemporal,como siguemostrandola figura 6.1.

La primeraserála de descripciónde las diferentesversionestanto de ocupacióndel

suelo, de población, infraestructuraso polfticas territoriales. Una limitación en nuestro

sistemaesla no disposiciónde diferentesversionesen la gestióndel sueloantela dificultad

en la obtenciónde las fuentesoriginales.Aún asíestacarenciapuedeafectara lasversiones

másantiguas,no asía las másrecientesanteel menorritmo en los cambiosde estetipo de

datos.

También podemosdeterminarmediantelas funcionesde un SIGT el control de los

procesos,la explicaciónde las accionesdelos agentessobreel territorio asícomolas actuales

dinámicasambientales.
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Segúnlas funcionesdel tiempocartográficocondicionalpodemosevaluarlaspolíticas

territorialesy susresultadosasícomoproyectartantoéstascomolos procesosde cambioen

el futuro, realizandoprospectivasde carácterambiental.

De esta forma, hemosdeterminadolos objetivos y los datosde nuestro sistema,

recopilados,la mayoríade lasvecescreadoso, en otrasadaptadospor el autordeestetrabajo

quea la vez es el usuariode los mismos.

Los componentesfísicosdel sistemaestánbasadosen el programaARC/JNFO,en

cuyo formato se encuentrantodas las capasde información o, en el lenguaje de este

programa,coberturas,y quepuedenseradaptadasa cualquierotro software.El sistemase

implementóprimeroen un ordenadorpersonalparapasardespuésa unaestaciónde trabajo,

queutiliza el sistemaoperativoUNIX. Las fuentesde teledetecciónsetratarontantodesde

una fotointerpretaciónconvencionalcomo mediante el tratamientodigital que ofrece el

programaERDAS. Lassalidascartográficaspresentadasen estetrabajo, tanto en blancoy

negro como en color, se han realizadomedianteuna impresoraláser a través de los

programasATLAS-GIS y ARC/VIEW. Estosmapastambiénpuedenestardisponiblesa su

escalaoriginal (1:50.000),utilizando un plotter.

6.1 De los datosa la informaciónambiental

El procesode creaciónde la información,entendidacomola adecuaciónde unaserie

de datosa un fin concreto,puedeserconsideradocomounode loscomponentesprincipales

y máslaboriososen la articulaciónde todo SIG.

En nuestrocasolos datosutilizados(como muestrala figura 6.2) seestructuraronen

informaciónreferentesal mediofísico, la ocupacióndel sueloy los agentestransformadores

del territorio (población, infraestructurasde conexión, gestión del suelo y políticas

territoriales),segúnel modeloquehemosplanteadoen el epígrafeanterior.

En primer lugar, en todo SIG esnecesarioestablecerla escalade trabajo que, en

nuestrocaso,se acordóquefuera1:50.000,teniendoen cuenta,fundamentalmente,que las

ortoimágenesquesetomaroncomoreferenciacartográficaseencontrabana estaescala.Aún

asílos mapasde ocupacióndel suelopresentanun detallequepermitiría su transformación

aescala1:25.000.
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EL MEDIO FISICO

—Geomorfología
-Capacidadagrícola del suelo
-Vegetación potencial

LA OCUPACIONDEL SUELO

—Ocupación del suelo en 1956
-Ocupación del suelo en 1983
-Ocupación del suelo en 1990
-Ocupación del suelo en 1992

AGENTESTRANSFORMADORESDEL TERRITORIO

-Población

—Número de habitantes 1950,1960,1970,1981,1986,1991

-Políticas territoriales

-Plan de Extensión de Madrid de 1933
-Plan del Area Metropolitana de Madrid (1965)
—Plan Especial del Medio Fisico (1975)
—Planeamiento municipal 1971—1979
—Planeamiento municipal 1985—1991
-Parque Regional (1994)

—Infraestructuras de conexión

—1956
—1983
—1990
—1992
—Infraestructuras de conexión futuras

-Gestión del suelo

-Catastro de rústica

—Montes consorciados

Fig. 6.2: Estructura del Sistema de Información Ambiental del Valle
del Jarama.

178



Además,ennuestroparticularSIG temporal,eranecesarioestablecerlos aniversarios

o acotamientostemporalesa analizar.Estosteníanquerepresentar,en función del análisis

históricopresentadoen el capítuloanterior(enel queya aparecíala informaciónreferentea

las políticas territoriales),las tresgrandesetapasquehemosdeterminado:la ocupacióndel

sueloenunafasetradicional,el despegueen los procesosde cambioquecaracterizanel ciclo

actual y el momentoen el quenos encontramos.Deestemodo, seacotaronlos períodosde

analisis que, en función de las fuentesdisponibles,seconcretaronen 1956, 1983, 1990 y

1992, estáúltima consideradacomoel momentoactual.

Las capasque se manejanen este sistemaaparecenen el anexo al final de este

capítulo, así como la descripción de sus características,las fuentes, su adecuacióno

elaboraciónexnovo y la forma de entradaal sistema,por lo queaconsejamossu consulta

comobasea la exposiciónaquírealizada.

Enesteapartadoúnicamentevamosadetallarla obtencióndela informaciónreferente

a la ocupacióndel sueloy su entradaen nuestroSIG. El restosepuedever en el anexoal

final de estecapítulo. Loscomentanosquerealizaremosa continuacióntambiénsonvalidos

paralascapasquehacenreferenciaalas infraestructurasdeconexión,obtenidasdeunaforma

similar.

Ni que decir tiene que la búsqueda,adecuación,elaboracióny entradade datos

(mediantedigitalización) ha sido la partemás laboriosay tediosaen la construccióndel

sistema.Aún así consideramosque esla parte fundamentalen su estructuray de la que

dependeel correctomanejodel sistemay las conclusionesqueobtengamosde susresultados.

En cuantoa la ocupacióndel suelolas fuentesde informacióna las que podíamos

acudirerandiversas,desdetipos analógicos(mapastemáticos,fotografíasaéreaso imágenes

de satéliteanalógicas)a digitales (imágenesde satéliteen esteformato).

Aunque sí existen bases de datos temáticas para nuestra zona (Mapas de

Aprovechamientosy Cultivosrealizadospor el M.A.P.A. aescala1:50.000enlos años70-80

o el Mapa de OcupacióndelSuelode España(COR!NE-LandCover), a escala1:100.000,

en formatoARC/INFO y coninformaciónde 1987)sedecidiógenerarmapasoriginalespara

los cuatroacotamientostemporaleselegidos,en previsiónde los numerososproblemasde

homogeneizaciónqueprovocaríausarfuentesde informaciónde diversaprocedencia.

Las fotografíasaéreasy lasimágenesde satélite,éstastantoen formato digital como

anal6gico,eran potencialmenteutilizables pero, eso sí, con limitaciones temporales:las
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primerasfotografíasaéreasde la zonacon caráctersistemáticodatande 1956 y solamente

podemosutilizar imágenesdel sensorMSS a partir de la décadade los 70.

De estaforma, seestablecieronlas diversasfuentesde informaciónautilizar eneste

trabajoen función de los resultadosquesepretendíanobtenery la metodologíaa emplear:

* Fotografíasaéreas:

- “Vuelo americano”de 1956a unaescalaaproximada1 :30Ái)00.

- Vuelo de COPLACO de 1983 a escalaaproximadade 1:18.000.

* Ortoimágenes:

- Ortimágenesespacialeselaboradaspor la Comunidadde Madrid a escala1:50.000

de agostode 1990 (Fig. 6.3).

* Imágenesde satélitedigitales:

- Imagen201-32 del satéliteLandsat5 (TM) de fecha16-& 1990.

- Imagen201-32 del satéliteLandsat5 (TM) de fecha 24-8-1992.

La delimitación del áreade estudioen las fotografíasaéreasy las ortoimágenesy la

visualizaciónde la imagendigital asícomoel estudiode losmapastopográficossupusouna

primera toma de contacto con la zona y las posibilidadesque ofrecía cada tipo de

información.

La determinacióndel métodode detecciónde cambios(básicamenteinterpretaciónde

las fotografíasaéreasy las ortoimágeneso el análisisdigital de las imágenesde satélite)se

realizómediantela comparaciónde dosmapasdeocupacióndel suelorealizadasclasificando

digitalmentela imagenLandsaty la interpretaciónvisual de la ortoimagen,ambasde 1990.

Los resultadosobtenidosen lasdiversastécnicasdigitalesde detecciónde cambios,

presentadasen la primeraparte, indicabanqueconestetipo de métodosno selograbanaltos

porcentajesde exactitud(ver el cuadro4.1), ademásde las dificultadespara determinar

numerosascategoríasy el número de clases informacionalesera, en muchos casos,

insuficiente.
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Dadala complejidady heterogeneidadde la zonade estudioy el completoanálisis

bibliográfico realizadoparalos métodosdigitalesy susresultados,sedecidióno realizaruna

comparación de diversas técnicas de detección digitales sino una comparación de

clasificacionesconvencionalesy digitales. Deestaforma sedeterminaríacualerael método

másadecuadoparanuestraáreay paranuestrosfines de crearun sistemade información

geográficatemporal.

La clasificacióndigital (Fig. 6.4)seelaboróapartir de una imagenLandsat5 (TM)

de fecha 16-6-90 (201-32) utilizando el sistema ERDAS. La imagen fue corregida

geométricamentea fin de quesecorrespondieraconlos mapasoficialesde la zonaa escala

1:50.000y proyecciónU.T.M. A continuaciónse determinaronuna serie de camposde

entrenamientoquedieron como resultadounaveintenade clasesespectrales.Medianteun

clasificadordemáximaverosimilitudseobtuvieron9 clasesinformacionales:urbano,graveras

y suelo desnudo,cultivos en secano,regadío,pinares,matorralesarbolados,matorrales,

pastizalesy superficiesde agua.

El númerode clasesinformacionalesobtenido no fue consideradoadecuadopara

determinarde una forma correctala transformaciónde esteterritorio.

Además,aparecíannumerososproblemasen la identificaciónde tipos de ocupación:

dificultades para determinar diversas categoríasde espaciosurbanizados(industria de

residencial,especialmente);graverasde espacioserosionados;imposibilidadde discriminar

los diferentestipos decultivos permanentes(olivar, viñedosy suscombinaciones)e, incluso,

entreéstosy cultivosherbáceosen secanoo problemasparaaislarcategoríasimportantesen

nuestroanálisiscomoformacionesde riberano arbóreaso arenales.Ademáshay quetener

encuentael tiempoempleadoenla clasificaciónasícomoel costeeconómicoquesuponeeste

tipo de análisisdigital.

El resultadode la interpretaciónvisual de la ortoimagenespacial,con ayuda de

fotografíaaérea,sepuedecompararobservandoel mapade ocupacióndel suelode 1990en

el capítulosiguiente(Fig. 7.13) y la clasificacióndigital de la figura 6.4.

Estemapaseobtuvomedianteunafotointerpretaciónconvencionaldelasortoimágenes

de escala1:50.000de la Comunidadde Madrid correspondientesa las hojas582 (Getafe),

583 (Argandadel Rey), 559 (Madrid) y 560 (Alcalá de Henares),segúnunaclasificación

determinadaquese detalla másadelante.
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Estas ortoimágenesson una combinación de escenasLandsat (TM) y SPOT

pancromático, todas ellas de agosto de 1990. Las imágenes han sido corregidas

geométricamentepara adecuaríasa una proyecciónU.T.M. y el tamañodel pixel de la

imagenLandsatha sidoremuestreadoa 10 metros,parahomogeneizaríaa la imagenSPOT.

Posteriormentesehanfusionadoambasimágenesy sehanintegradolasbandas4-5-3 de la

imagen TM con la bandade SPOT medianteuna transformaciónIHS (saturación,brillo,

intensidad),enla quela componenteintensidadha sido sustituidapor la bandade SPOT.De

estaforma obtenemosun productoquecombinalasposibilidadesde las imágenesdigitales

(combinacióndebandas)conlas delosproductosanalógicos(documentoaescalay listo para

trabajaren él medianteun análisisvisual).

La fotointerpretaciónconvencionalde estasimágenesdeterminóla creaciónde un

mapa,a escala1:50.000,en el que se habíandiferenciado28 categoríasde ocupacióndel

suelo. La bondad de esta clasificación fue comprobadamediante trabajo de campo,

presentandoescasasdivergencias.

El mayor númerode categoríasobtenidasmedianteel segundométodo, la mejor

discriminaciónde lasmismasasícomoel menortiempoempleadoy la ventajade obtenerun

documentocorregidogeométricamenteasícomoel hechoineludiblede tenerqueutilizar un

documentoanalógicoparael análisis de los añoscincuentadeterminóla utilización en este

trabajo de la técnicade análisis visual tanto de ortoimágenescomode fotografíasaéreas,

apoyado,cuandosedispusiesede ellas, en imágenesde satélitedigitales.

La versiónpara 1992 se realizó medianteinterpretaciónvisual, en la pantalladel

ordenador,de una combinaciónde bandas4,5,3, cartografiá.ndoselos resultadosen el

documentoobtenidopara1990y tomandocomobaselas ortoimágenesde 1990.

La clasificacióndeocupacióndel sueloutilizadaen la interpretaciónde las imágenes

de satélitey las fotografíasaéreas,realizadasiguiendoel modelodelproyectoCORINE-land

Cover, comentadoanteriormente,constade 28 clases,como se ve en la figura 6.5, y se

confeccionópensandotanto en lasparticularidadesde la zonacomoen la variaciónde este

territorio a lo largodel tiempoy la utilización de fuentesdiversas.
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A. SUPERFICIESARTIFICIALES
1. AREAS RESIDENCIALES

1.1. Tejido urbano continuo
1.2. Tejido urbano discontinuo
1.3. Tejido urbano sin consolidar

2. AREAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
3. INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION
4. GRAVERAS Y CANTERAS
5. ESCOMBRERAS, VERTEDEROS Y ERIALES
6. ESPACIOS EN CONSTRUCCION

B. ESPACIOS AGRíCOLAS
7. TIERRAS DE LABOR EN SECANO

7.1. Cultivos herbáceosen secano
7.2. Olivares
7.3. Viñedos
7.4. Mosaico de cultivos permanentes
7.5. Cultivos anualesy permanentes

8. CULTIVOS EN REGADíO
8.1. Cultivos herbáceosen regadío
8.2. Frutales en regadío

C. ESPACIOS CON VEGETACION NATURAL
9. BOSQUES

9.1. Bosquesperennifólios
9.2. Bosquescaducifólios
9.3. Pinares

10. MATORRAL ARBOLADO
11. MATORRALES
12. PASTIZALES
13. FORMACIONES DE RIBERA NO ARBOREAS

D. AREAS ROCOSAS O ESPACIOS CON ESCASA VEGETACION
14. ROQUEDO
15. ARENALES
15. AREAS EROSIONADAS
16. ROTURACIONES FORESTALES

E. CURSOSY LAMINAS DE AGUA
17. RIOS
18. LAGUNAS ARTIFICIALES

Figura 6.5 . Clasificaciónocupacióndelsuelo.
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La descripcióndecadaclaseesla siguiente:

- Tejido urbano continuo

Areasedificadasconcontinuidadespacial(a excepciónde pequeñossolareso

jardinespúblicos): núcleosurbanoshistóricosy sus ampliacionesy nuevas

actuacionescon unaestructuracontinua.

- Tejido urbanodiscontinuo

Edificación discontinuaasociadaa espaciosno construidos(solares,jardinesy/o

huertosfamiliares).

- Tejido urbanosin consolidar

Núcleosurbanosen precarioy fuerade ordenación,comourbanizacionesilegales.

Pobladosde chabolas.Campingsde la zona,con una funciónde primeraresidencia

importante.

- Areasindustrialesy de servicios

Edificacionesindustriales,comercialesy/o de serviciosconunacontinuidadespacial

e instalacionesagrarias tradicionales exentas: polígonos industriales exentos o

claramentediferenciablesdel continuo urbanoe instalacionesagrariaso industriales

exentas.

- Infraestructurasde conexión

Autovíaso víasférreascon unaentidadsuficienteparasercartografiadas.

- Graverasy canteras

Areasde extracciónmineraa cielo abierto.
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- Escombreras,vertederosy eriales

Escombreras,vertederosy áreasen expectativade un usourbano (solares).También

sehanconsideradoaquíloseriales,entendidoscomoespaciossin unaocupaciónclara,

productodel abandonode otros tipos de ocupación,especialmentecultivos.

- Espaciosen construcción

Espaciosen construcción(movimientosde tierras,viales, etc.).

- Cultivos herbáceos en secano

Cultivos herbáceosanualesqueno recibenaportesartificialesni permanentesdeagua.

- Olivares

Superficieocupadapor olivos.

- Viñedos

Superficieocupadapor plantacionesdeviña.

- Mosaicode cultivospermanentes

Asociación (cultivos a dos alturasde olivares y viñedos)o mosaico(parcelasde

viñedoy olivar indiferenciadas)decultivospermanentes.Tambiénpuedenencontrarse

algunasparcelasde cultivosherbáceosen secanointercaladas.

- Cultivos anualesy permanentes

Zonasagrícolasheterogéneasen lasqueaparecen,en mosaicoo asociación,cultivos

anualescon cultivospermanentes.

- Cultivos herbáceosen regadío

Cultivos herbáceosquerecibensistemáticay periódicamenteaguade riego.

- Frutales

Frutalesen regadío.
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- Bosquesperennifólios

Superficies arboladas, con una cobertura suficiente, de especies esclerófilas

mediterráneas.Encinares.

- Bosquescaducifólios

Superficiesarboladascon una coberturade frondosascaducifólias. Generalmente

bosques caducifólios de sotos y riberas, muchas veces protegiendopastizales:

saucedas, alamedas, olmedas y fresnedas.

- Pinares

Bosquesde pinos.Aunquesetratadebosquesperennifóliossucarácterderepoblación

forestal y su importanciaen la zona han aconsejadocodificarlos como categoría

diferenciada.

- Matorral arbolado

Espaciosde vegetaciónarbustiva,conalgunosárbolesdiseminados,queno llegana

serconsideradoscomobosques.Coscojares.

- Matorrales

Matorrales nitrófilos, matorralesbasófilos (espartales,romerales, esplegueras,

jabunales,tomillares...),matorralesacidófilosy retamoides.

- Pastizales

Superficiesocupadasporespeciesvegetalesherbáceas,generalmenteaprovechadaspor

el ganado.Pastizalesproducidospor el abandonode cultivos y barbechoslargos.

- Formacionesde riberano arbóreas

Formacionesderibera(herbazalesde los sotos,cañizaresy tarayales)dependientesde

las condicionesfreáticasdel suelo.
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- Roquedo

Afloramientosrocosos.

- Arenales

Arenalesen las riberasde los caucesde agua.

- Areaserosionadas

Areas con dinámicaserosivasproducto de la remoción de tierras realizadasen el

selladodel antiguovertederode Madrid.

- Roturacionesforestales

Roturaciones forestales para la repoblación forestal.

- Ríos

Cursosnaturalesde aguacartografiables.

- Lagunasartificiales

Lagunas artificiales y embalses.

La clasificaciónde ocupacióndel suelofueutilizadaenla delimitaciónderecintosque

presentabancaracterísticasde color (enel casode las ortoimágenes),tonalidades(fotografías

aéreas),textura y estructurahomogéneas,asignándoseles,a cadaunade estasunidades,el

código que les correspondiera.De esta forma se obtuvieron3 borradoresde trabajo para

1956, 1983 y 1990.

La interpretaciónde fotografíasaéreasconvencionalesasícomo de ortoimágenes

espacialesfue completadaconnumerosostrabajosde campoque, a la vez queparacorregir

erroresen la cartografíade 1990, sirvieronparafamiliarizaral fotointérpreteconla zonay

susdinámicasde ocupacióndel suelo.

Estos trabajosde campo se continuaroncon trabajos en gabineteen los que se

corregíanlas divergenciasdetectadas.
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Como basecartográficase tomaron las ortoimágenesespacialesde 1990 a escala

1:50.000,por lo que los borradoresde interpretaciónde las fotografíasaéreasseadaptaron

a esteformato.

De estaforma seobtuvierontresmapas,aescala1: 50.000,paralos tresaniversarios

elegidoscon unaestructuray tipo de informaciónhomogénea.El mapade ocupacióndel

suelode 1992 se realizó a partir de la de 1990, únicamentecartografiandoya los cambios

medianteel análisisvisual de la imágendigital correspondiente.

La informacióncontenidaencadamapao estado,diferentesversionesde un mismo

espacio,tuvo queserdepuradaparaevitar incoherenciasentrelosdiferentesmapas,a modo

deunprimercontrolde calidad.Estecontrolesbásicoen un trabajoenel quela coincidencia

entrelasentidadesqueno hansufridocambiosha de serabsoluta,paraqueno interfieraen

la correcciónde los resultadosfinales.

Unavez obtenidosloscuatromapasaescala1: 50.000,conel estadode la ocupación

del sueloen 1956, 1983, 1990y 1992, eranecesariointroducirlosen el sistemainformático,

en estecasoel softwareARC/INFO, SIG de formatovectorial.

La introducciónde datosal sistemase realizó mediantela digitalizaciónde los tres

estadoso coberturas.Seoptó, por tanto, por unaestructuraen secuenciade estadosparala

informacióntemporal. Aunque en el analisis teórico hemosabogadopor la variaciónde

estados(introduciral sistemasólo los objetosquehansufrido cambiosde unafechaa otra)

en contrade la secuenciade estados(se introduceenel sistematodaslas entidadesdel estado

determinado)en esteestudioseha optadopor la segundatécnica.El mapade 1992 fue una

excepción ya que, al tratarsede unaactualización,se utilizó la variación de estadospara

componerla versiónfinal a partir del mapade 1990.

Aunque,evidentemente,el volumende informacióncargadoen el sistemaen mucho

mayor mediantela secuenciade estados,en estudiosde ocupación del suelo presenta

numerosasventajas.Mediantela variaciónde estadosesnecesariodetectarvisualmentelos

cambiosy aislarlosen cadaestado.Estaoperación,en mapascomplejoscomolos nuestros,

essumamentetediosaderealizar.En cambio,mediantela secuenciadeestados,esel sistema

el quedeterminalos cambios,aunqueseannecesariascorreccionesmanuales,llegándosea

unacomposiciónespacio-temporalfinal superponiendolasdiferentescapas.Hayqueteneren

cuenta,además,quemedianteestemétodosedisponede forma inmediatade la versiónde
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un determinadomomento;mediantela variaciónde estadosúnicamenteaparecen,paracada

versión,las unidadesquehansufrido unamutación.En cambioel métodode variaciónde

estadosse muestraideal cuandosepretendeunaactualizaciónde la cartografíaen que los

cambiosno sonmuy numerosos.

Comoseve sehanutilizadodosmétodosen la entradade datosal SIGtemporal.Por

un lado se ha digitalizado en un formato de secuencia de estados lo queseha consideradola

basehistórica en la ocupacióndel suelo (1956, 1983 y 1990) ante la complejidadde los

cambiosy la diferenteestructurade los datos.Por otro lado, la entradade datosmediante

variaciónde estadospara 1992 puedereflejar la actualizaciónde la información. En estos

momentosla incorporaciónde nuevasversionesal sistemasepuederealizarde una forma

rápida,cómoda,eficazy barataidentificandosólo las divergenciasconel estadoquesetome

como referencia. De esta forma el trabajo se aligera considerablementeal digitalizarsee

identificarsesolamentelos cambiosy crearsela nuevaversiónmediantela unión de éstosa

la de referencia.

En la digitalizaciónseestablecióun errorsobreel terrenode 10 metros,considerado

adecuadoanuestraescalade trabajo.Seoptó por unadigitalizacióndiscreta(sedigitalizaron

todos los nodos o las unionesentre los arcosque componíanlos diversospolígonosde

nuestrascoberturas)con el objetodeaminorarlos erroresde digitalización.

Despuésdecorregirlos errores(arcoscolgados,polígonossinetiquetaso código,etc.)

seconstruyóla topología,estoes, la conexiónentrelos arcosy nodosde la coberturay la

correspondenciaentreentidadeso polígonosy susatributos.De estaforma segenerarontres

coberturasestructuradastopológicamenteconun númerodepolígonosqueoscilabaen tomo

a los 500.

Posteriormente,las coberturasfueroncorregidasa escala1: 50.000con lo cual se

obtuvieron cuatro mapas digitales estructuradostopológicamente,georreferenciadosy

preparadosparasu manipulación.

Losdatospresentesenlas fotografíasaéreaseimágenesdesatélitehanpasado,de esta

forma, a informacióntemporalintroducidaen un sistema,pudiéndose,apartir de entonces,

detectarlos cambiosen la ocupacióndel sueloy su naturaleza.

El restode los datos,obtenidosmedianteteledeteccióno adaptadosdeotrasfuentes,

comomuestrael anexoal final de estecapitulo, fuerontambiéndigitalizados,estructurados
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topológicamentey georreferenciadoshastalograrun total de 24 coberturas.En esteanexose

muestrade unaforma concisacadaunade estascoberturasasícomosuobtención,el proceso

de elaboracióny la estructuraquepresentan.

6.2 Organizando y manipulando el SIG

Los diferentes tipos de información sobre el valle del Jaramase encuentran

organizadossiguiendonuestromodelode estado-tema,quepresentamosen la parteteórica

de estetrabajo.

Recordemosqueestaestructurasebasaen diferentesversiones(situacionesespacio-

temporalesconcretas)de un mismotemaa partir de la que podemosrealizarlasoperaciones

típicasde todo SIG, en estecasoconunaestructuratemporalexplícita.

De esta forma, el sistemadisponede una serie de capasde encuadrey con una

referenciatemporalen el presente,comosonlosdatossobreel mediofísico o la gestióndel

suelo, y otrosorganizadosen tornoalas cuatroversionesen la ocupacióndelsueloreferentes

a población, planeamiento e infraestructuras de conexión. Además el sistema está formado

porotrosdatosreferidosainformacionespuntualescomopuedaserla contaminaciónacústica

del áreao la calidad de susaguassuperficiales.

Lasoperacionesrealizadasen el sistemasebasaránen la dimensióntemporalde esta

información(como la distanciatemporalentrelos objetoso el tiempoen el quese ubicaun

objeto), operacionesbasadasen la localización(operacionesde proximidad) u operaciones

basadasen los propios objetos(operacionesrelacionalesquepuedenubicarun objeto entre

dos hechos). Todas estasoperacionesseenmarcandentrodelas cuatrofuncionesdeterminadas

para los SIGT (descripción, control, evaluacióny prospectiva),encuadradasdentro de los

tiempos cartográficos pasado, presente, condicional y futuro.

6.2.1 La descripción de las versiones

Mediante la descripciónde las versionespodemosanalizar un tema segúnel estadoen

el que se encuentre.De esta forma todas las operacionesestánbasadasen la dimensión

temporalde los objetos,ya queestadimensiónseencuentraexplícitaencadaunode éstos.

Así podemosresolvercuestionescomo la localizaciónde un objeto en un tiempo

determinado.En nuestrosistemapodemosestablecerla ocupacióndel sueloqueexistía,por
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ejemplo, en la fincaGózquezdeAbajoen 1956, 1983, 1990y 1992o en cualquier otro punto

del territorio analizado.

Tambiénpodemosrealizaroperacionesdel tipo de seleccionartodoslos objetosdeuna

determinadacategoríaen un momentodeterminado.El sistema nos puede mostrar, por

ejemplo, la situación de las formaciones de ribera en 1956 y 1992 y establecer sus

divergencias.

De la mismamaneratambiénsepuedehacerusode operaciones basadas en losobjetos

ya seanrelacionales,aritméticaso booleanas.La selecciónde dos atributosen la basede

datos, comoel áreade cadapolígono y su categoríade ocupacióndel suelo, permite la

obtenciónde estadísticasde unaforma rápida,quepuedeser completadapor unaselección

que tengaen cuentalos límites administrativos.

Estos análisis sepuedencompletarsi, en lugar de trabajarcon un único tema, lo

hacemosconvarios. De estaforma en el trabajoseha utilizadoconasiduidadla uniónde las

versionesen la ocupacióndel sueloy las infraestructurasde conexióno entrela ocupación

del sueloy el númerode habitantesde las entidadesmunicipales.

El capítulo 7 está construidode estaforma. Los diferentesestadosse handescrito

realizandoestetipo de análisiscon las versionesdela ocupacióndel suelo(Figs. 7.1,7.7,7.13

y 7.18), las infraestructurasde conexión(Figs. 7.6, 7.11 y 7.17)y el númerodehabitantes

(Figs. 7.4, 7.5, 7.10y 7.16). El resultadográfico de esteanálisis sepuedeobservaren el

capftulo siguiente en forma de mapas para cada fecha analizada de ocupación del suelo,

variaciónen la poblacióne infraestructurasde conexión,asícomoestadísticasparacadauno

de estostemas(anexoal final del capftulo 7).

6.2.2 El control de los procesos

El modelo estado-tema tambiénseha aplicadoparala realizaciónde los análisisdel

capítulo 8, en el que se determinanlos recursosdel valle del Jarama,los procesosde cambio

y la relación entre éstos y los agentestransformadoresquehemosconsiderado.

Trabajando en un tiempopresenteconfuncionesde superposiciónde capassepueden

obtenerlos recursosde la zonay los conflictos entreéstosy los agentesquelos demandan.

Un mapa de recursos y conflictos entre recursos (Fig. 8.2) se puede obtener

determinando,enprimerlugar, la tipologíade éstosen relacióncon los agentesinteresados
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en ellos. De lascapasenlasqueseencuentrala informaciónsobregeomorfología,capacidad

agrícola,espacioscon protecciónecológicao planeamientopodemosseleccionaraquellos

datosque haganreferenciaa recursosmineros,agrícolas,ecológicoso de interéspara la

expansiónurbana.Una vez determinadoséstos,unasuperposiciónde capasy el correcto

manejode los atributosnos conduciráa determinartanto los recursoscomolas zonasde

conflicto entrelos diversosagentesquehemosdeterminado.

En nuestromodelo, el siguientepasoconsisteen establecerlos procesosde cambio,

tanto en las versionesentresí, como en todo el período analizado. En este caso estamos

trabajandocon operacionesde superposiciónde las diferentesversiones(de ocupacióndel

suelo o de infraestructuras, por ejemplo)y operadoresqueseleccionenlasáreasdeno cambio

y las de cambioy la naturalezade éste. Éste esel modelo utilizado en la generaciónde

cartografíaparalos procesosambientales,ya seade forma pareada(1956-1983y Fig. 8.9,

1983-1990y Fig. 8.10, 1990-1992y Fig. 8.11) o para el mapa de procesosgeneral(Fig.

8.8), en el que aparecentodas las entidadesquehan sufrido algún cambioen todo este

período asícomo la naturalezade este. Ademásde la ocupacióndel suelo, este método

también se ha utilizado en coberturasde líneas, como el mapa de evolución de las

infraestructurasde conexión(Fig. 8.5).

Siguiendo la estructura de los datos en un modelo vectorialquemanejainformación

temporal,el cambiosedetectasuperponiendolasdiferentescapasde informaciónentresi.

De estamanera,medianteunafunciónen la quesemantienentodoslos polígonosy atributos

de lascapassuperpuestas,seobtieneunanuevacapaen la queaparecenya los polígonosen

los queseha producidoun cambio. Estecambiopuedeserpositivo (el nacimientode una

nuevaentidad),negativo(la defuncióndeunaentidadpresenteen el primertiempo)o neutro

(sin cambio). La forma de realizacióndel mapa de procesosambientalesquepresentala

figura 8.8 serealizómedianteestafuncióndesuperposición.Pensamosqueestemapaesuno

delos resultadoscartográficosmásinteresantesdeestaTesisy, conmucho,el de máscostosa

realización al tenerque manejardatosreferentesa cuatro estadosdiferentes.Al mismo

tiempo,estemapademuestrala aptitudde los sistemasde informacióngeográficaparaeste

tipo de operacionesya quesin sucapacidadde análisishabríasido imposiblesurealización,

quedetallamosa continuación.
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La detecciónde los cambiosmedianteestemétodopresentaunaseriede importantes

desventajas. En primer lugar, la superposición de más de dos capas (enmapasconnumerosos

polígonos)produceentidadesdemasiadopequeñasy de difícil manejo.Por estemotivo se

optó por superponerlos estadosde dos en dos: 1956-1983,1983-1990y 1990-1992.Estos

acotamientostemporalessuponenun sesgo,al determinarselos diferentesestadosde la zona

en esos momentos, peroperderse,en cambio,muchasde las mutacionesquesehanproducido

entrelos paresde aniversarios.

Otro problemaimportante,en segundolugar, se refiereal control de calidad de los

datos.Como sepuedesuponer,la superposiciónde dos capasdiferentes(hay querecordar

que se digitalizaron los diferentesestadosde forma separaday que fuerael sistemael que

detectara los cambios) generan numerosos problemas de ajuste o polígonosficticios. Los

erroresen el ajuste de los polígonosde las dos capas,despuésde diversosintentos, fue

solucionadomedianteunafunciónqueeliminaralas entidadesqueno cumplieranla condición

de sermayoresqueel resultadode dividir el áreaentresuperímetro(los polígonosficticios,

generalmente,presentanunaforma alargaday estrecha).Aun así,huboqueeditary corregir

manualmentelas dosunionesentrelas capas,al continuarapareciendoestetipo de errores.

Realizadala superposiciónhabíaquedetectarlos cambiosy determinarla naturaleza

de los mismos.Cadapolígono resultantede la unión entrelos dos estadospresentabauna

topologíanueva,peromanteníalos atributosde las doscapassuperpuestas:cruzandoambos

atributossedeterminaríala naturalezadel cambio.Los polígonosquemanteníanel mismo

código de ocupación del suelo para las dos fechas no habían sufrido cambio y se lesasignó

unanuevacodificaciónquereflejaraestehecho.Parael restode los polígonosseconstruyó

una matriz de filas por columnascon las diversascategoríasde ocupacióndel suelo para

determinartodaslas tipologíasde cambiosposiblesenla quesedescartaronlos cambiosque,

apriori, no parecíanposibles.A travésdela basededatosdel sistemasecodificaronlos tipos

decambiosenprincipioconmásprobabilidadde ocurrencia(“secanoaurbano”,por ejemplo)

mediante operaciones del tipo “selecciónamelos polígonosdel tipo X en el tiempo 1 y tipo

XY en el tiempo 2 y codifícalos como Cl “. Las categorías de cambiosque no fueron

definidas en la matriz fueron posteriormente definidas por exclusión(“selecciónametodoslos

polígonosde la nuevacoberturade cambiosqueno presentanatributos”).
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Estatécnicapermiteotra funciónbásicade los SIG temporales:el controlde calidad

de la información.Evidentemente,los tipos de cambioqueno erancongruentessedebíana

erroresen la informaciónde unade las capassuperpuestas.De estamanerasedetectaron

numerososerroresen los datosoriginales.

La generación del mapa de procesosambientales1956-1983-1990-1990siguió la

misma metodología pero con una evidentecomplicacióny laboriosidad.El mapa fue el

resultadodeunir, por pares,los mapasdevariaciónde 1956-1983,1983-1990y 1990-1990

y trabajar sobre la base de datos resultante. En este mapa la capacidadde procesodel

programainformáticoesbásicoantela ingentecantidaddeoperacionesarealizary el analista

no prevéel resultadofinal, comosi podíaocurriren los mapaspareados.Medianteestemapa

podemos determinar la historia ambientalde todo aquelpolígonoqueha sufrido algúntipo

de cambio en la zona, lo quepresentaunaclara ventajacon respectoa un mapaque sólo

hubieratenido en cuentala versión inicial y final del período.

En cuanto al mapade evoluciónde las infraestructurasde conexión(Fig. 8.5) (en el

quesedeterminanlas transformacionesen esteagenteconsideradobásicoen nuestroestudio)

siguió el mismo proceso,con la salvedadde que en este caso,al tratarsede lineas, el

programa no permitía funciones de superposición, por lo quesegeneróel mapafinal creando

una composición con todaslasversionesy realizandounavisualizacióncoloreadaen la que

se observaban los cambios.

Así nuestro modelo estado-temase convirtió en un modelo composición

espacio-temporal/tema.Las operacionestemporales,de localizacióno basadasen el objeto

ya no solamentese realizaríansobrelas versionessinoquesepodíanhacersobremapasde

procesos.Cotejando este mapa de procesosambientales,el de recursosy los agentes

(población,infraestructurasde conexión, gestióndel sueloy planeamiento)se llegó a una

explicación de la naturaleza de los cambios en la zona, o a un control de los mismos.

La relaciónentre recursos y agentes se determinó estableciendo las zonas de cambio

enrelacióna susaptitudesy la presiónqueejercíanlos agentessobreellas. Laszonasde no

cambioindicabanlos recursosqueno eran demandadospor los diferentesagentes.

La unión de las diferentescategoríasde entidadesmunicipalessegúnsu dinámica

poblacional(Fig. 8.3) y los procesosambientalesnos indicaría,asimismo,la relaciónentre

el númerode habitantesy la transformacióndel territorio en el queejercensusactividades.
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La superposicióndel mapa de procesosambientalesy el de evolución de las

infraestructurasde conexióndeterminaríala influenciade la construcciónde nuevasvíasen

la transformacióndel territorio o la pérdida de otras ante el abandono de algunosusos.

Finalmente,seleccionandolos diferentesprocesosambientalesde un áreasegúnla

propiedaddel sueloobservaríamosla influenciaen la transformacióndel territorio de las

diferentestipologíasde gestoresdel mismo.

Operaciones basadas en la localización de losobjetos,comosuperposicionesdeestados

según categorías determinadas, de análisis de distanciaso de operacionesrelacionales

conformarán el capítulo 9, ubicado en un tiempo presente y quepretendedeterminarlos

procesos de degradación ambiental en la zona.

Así podremos determinar numerosos procesos de degradación ambiental como la

relaciónentrela capacidadagrícoladel sueloy suocupaciónactual, la situacióndecategorías

particulares y el sentidode su expansión(como en las áreasde extracciónde áridos), la

relaciónentrelos usosdel sueloactualesy datospuntuales,como,por ejemplo, la calidaddel

agua medida en una serie de estaciones, la localización concretade tipos de ocupación

consideradospor sí mismoscomodegradación,comoerialesy vertederos,la determinación

de áreasde influenciade un determinadoproceso,comopuedeser la generaciónde pasillos

afectadospor las actividades de transporte de las graveras, o la relación entre la

contaminación acústica y la evolución de las áreasurbanaso las zonasde importanciapara

las aves.

Del manejode estainformaciónpodemosgenerarun mapafinal en el queaparezcan

todaslaszonasafectadaspor un determinadoprocesode degradaciónambiental(Fig. 9.18),

previamentefiltrado medianteunacapaen la que sedeterminanlas zonasen las que las

políticasde renovaciónambientalhantenidoéxito (Fig. 9.15).

6.2.3 La evaluaciónde las políticas territoriales

La evaluaciónde laspolíticasterritorialesempleadasen la zonasebasanen dostipos

de operaciones,con ejemplosen los capítulos8 y 9 de estetrabajo.

Por un lado, estánlas operacionestendentesa visualizar cómose encontraríauna

versión de la ocupación del suelo determinada si sehubieraaplicadounapolítica territorial

concreta.Así podemosgenerarun mapaen el que, por ejemplo,visualicemoscomohubiera
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sido la ocupacióndel sueloen el municipiode Rivas-Vaciamadridde habersematerializado

lasprevisionesde suprimerPlan Generalde OrdenaciónUrbana.

En estecasoestamosutilizandoun tiempocondicionalquetambiénpuedeemplearse,

por otro lado, enpreverlos resultadosde unapolítica concretasegúnla ocupacióndel suelo

actual.

Comparandoeste mapa condicionalde Rivas-Vaciamadridcon la situaciónreal en

1983 observaremoslas divergenciasy el cumplimientoo no del planeamiento.

La situaciónen la ocupacióndel sueloen 1992puedeserfácilmenterelacionada,por

tomar otro ejemplo, con el suelo declaradode especialprotecciónen los planeamientos

municipales.

6.2.4 La prospectiva ambiental

La función de prospectivade nuestrosistemaconstituye,a su vez, un subsistema

dentro del mismo, basadoen los tiempos cartográficostanto pasadocomo presentey el

condicional.

El objetivode nuestromodelode futuro, comointentarepresentarla figura6.6, es la

visualizaciónde la ocupacióndel sueloen un períodomáso menos inmediato en el quehan

de establecerse,previamente,las relacionesentre los recursosy los agentes,estoes, las

funcionesqueseasignarána eseespacio.

Estasfuncionessepuedendeterminarmedianteel análisisde los recursosdel áreaasí

como de los conflictos entre esos recursos. En nuestro caso las funciones que se han

determinadoparaesteterritorio hansidola agrícola,la minera,el espaciocomosustentador

de áreasurbanas,asícomo la función ecológico-recreacional.Segúnestasfunciones,que

puedenseguir la misma dinámicadetectadaen el ciclo histórico analizado,actuaránlos

diversosagentesquehemosdeterminadomediantela descripciónde la historiaambientalde

la zona.

Estos agentes serán también variables en el modelo, como la población, o las

proyeccionessobre la misma o, como reveladorade éstas, la reservade suelo en el

planeamientourbanísticoparaáreasresidenciales,la referenciaen el planeamientoanuevas

áreas industriales, la construcción de nuevas infraestructuras de conexión así como la

gestión-propiedaddel suelo.
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Ademásde la delimitaciónde funcionesparael áreay las accionesde los agentes

tambiénpodemosestablecerla historiaambientalparacadalugar de nuestroterritorio. En

función de sus recursos y la demanda de los mismospor los agentesestoslugaresseguirán

con la dinámica que loscaracterizabao pasarána otra función.Medianteel mapadeprocesos

realizado para el período estudiado podemosdeterminarestastendenciasparacadalugar, así

comolasáreasdominadaspor unosde los diversosagentesanalizadosy los espaciosde no

cambio.

Por último, las tendenciasde cambiopodránser retocadasmediantelas políticasde

renovaciónambiental,ya seaen funciónde los planesquesevan aponeren prácticaen un

futuro próximo o proyectandolos resultadosde la evaluaciónde laspolíticaspasadas.

De esta forma obtenemosuna visualizacióndel futuro proyectandolas tendencias

actuales. El modelo también puede ser utilizado para evaluar el resultado de una política

concreta o parapreverlasaccionesde unode los agenteso paraevaluarla disponibilidadde

recursos y la demandade los mismosen el futuro.

6.3 Representandoy cuantificando el cambio

De los diferentesmétodospresentadosen la primerapartepararepresentarel cambio

ambiental en este trabajo aparecen dosde los másclásicos,comosonlassecuenciasde mapas

y las composicionesespacio-temporales.

Ademásnuestrosistemapuedeofrecer,a modode animaciónvisual, unasucesiónde

las diferentesversionesenla ocupacióndel suelodenuestrazonaquesepuedecomplementar,

como prólogo y epilogo, con el mapa de vegetaciónpotencial de la zonaasícomocon la

visualización de la ocupacióndel suelo futura.

El SIG comercial utilizado (ARC/INFO) permite, asimismo, la visualizaciónde

imágenes fotográficas escaneadas.De esta forma se puede generarun pequeñosistema

multimedia en el que, junto a la cartografía de los diferentes temas y estadísticas varias,

aparecieran la situación real de los diferentes lugares o la pasada, mediante la utilización de

fotografías aéreas.El sistemamultimedia sepuede complementarcon otras sensacionesque

no sólo seperciben por la vista, como el ruido (en las zonasde servidumbre del Aeropuerto

de Barajas, por ejemplo) o las percibidas por el olfato (en la Presadel Rey). La creación de

animacionesya sepuederealizar por numerososprogramasinformáticos comercialesasícomo
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los sonidos ya forman parte de nuestros ordenadores,que junto a la cartografía clásica,

generarían Atlas Multimedia, mediante los cuales se pueden presentar los resultados de

nuestrosanálisis.

La representación cartográfica va unida, naturalmente, a la cuantificación de los

cambios o de las diversas categorías de nuestras clasificaciones. El sistema informático

calcula, automáticamente,el área para cada polígono (en la unidad de referencia elegidaal

georreferenciar cada cobertura), por lo que es sencillo establecerla superficie para cada

categoría, tanto para cadaversión y tema, como para las uniones entre versionesya seano

no de diferente tema.

La representacióncartográfica de cada versión en los diversos temas seha realizado

mediante una secuenciade estados.Cada mapa representala situación del área alrededor de

uno de los cuatro momentosdel análisis (1956, 1983, 1990 y 1992).

La naturaleza de los cambios se ha representado mediante composiciones

espacio-temporales,segúnel métodode cartela dinámica. La leyendade estascomposiciones

informa de los procesosocurridos para cada uno de los objetos representados.

Los resultados tanto cartográficos como estadísticospodemospasar a verlos a partir

de estemomento.
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ANEXO:

COBERTURAS
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MEDIO FíSICO
TOPOGRAFíA

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 43

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Altitud sobre el nivel del mar (equidistancia curvas de nivel: 100 m.)

FUENTE

M.T.N. Hoias 582, 583, 559 y 560.
Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Digitalización de las curvas de nivel (100 m.) presentes en el Mapa Topográfico Nacional
(1:50.000) deforma discreta con el sistema ARO/INFO. Entrada de atributos. Generación de topología.
Georreferenciación.



MEDIO FíSiCO
GEOMORFOLOGíA

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 216

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Clasificación

FUENTE

Ortoimagenes Espaciales de la Comunidad de Madrid, Hojas 582, 583, 559 y 560
Mapa Geológico de España, Hojas 582, 583, 559 y 560.
Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Realización de una clasificación de unidades geomorfológicas. Delimitación de estas unidades
en las ortoimágnes espaciales con la asistencia de trabajo de campo y los mapas geológicos.
Digitalización con ARC/INFO de una forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación
de topología. Georreferenciación.



MEDIO FíSICO
VEGETACION POTENCIAL

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 25

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Clasificación

FUENTE

RIVAS MARTíNEZ, S. (1982): Mapa de las Series de Vegetación de Madrid.

Escala original: 1:200.000

REALIZACION

Delimitación de la clasificación propuesta por Rivas Martínez en las ortoimágenes espaciales de
la Comunidad de Madrid. Adaptación teniendo en cuenta los datos geomorfológicos así como los de
ocupación del suelo . Digitalización con ARC/INFO de una forma discreta. Entrada de identificadores de
polígonos. Generación de topología. Georreferenciación.



MEDIO FíSICO
CAPACIDAD AGRíCOLA

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 59

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Clasificación

FUENTE

Mapa de Capacidad Potencial de Uso Agrícola de la Comunidad de Madrid.

Escala original: 1:200.000

REALIZACION

Delimitación de la clasificación propuesta por la fuente en las ortoimágenes espaciales de la
Comunidad de Madrid. Adaptación teniendo en cuenta los datos geomorfológicos así como los de
ocupación del suelo . Digitalización con ARC/INFO de una forma discreta. Entrada de identificadores de
polígonos. Generación de topología. Georreferenciación.



POBLACION
POBLACION POR ENTIDADES MUNICIPALES

DATOS ESPACIALES

Escala:1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 54

ATRIBUTOS

Area
Perímetro entidades municipales
N0 de habitantes por entidades municipales (1950,1960, 1970, 1981, 1986,1991)

FUENTE

Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, 1991 (entidades municipales)
l.N.E. (datos de población>

Escala original: 1:50.000

REALIZACI ON

Aunque la Comunidad de Madrid dispone de la delimitación de las entidades de población en
formato digital, se optó por la delineación de estas unidades sobre la ortoimagen espacial para evitar
errores en las coberturas de ocupación del suelo. Se identificaron las entidades desaparecidas o
fusionadas en otras para la modificación de sus datos de población. Digitalización con ARC/INFO de
forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de topología.
Georreferenciación.



OCUPACION DEL SUELO
1956

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de poligonos: 292

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Clasificación (3 niveles)

FUENTE

“Vuelo americano de 1956

Escala original: 1:30.000

REALIZACION

Realización de una clasificación del suelo. Fotointerpretación. Digitalización con ARC/INFO de
forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de topología.
Georreferenciación.



OCUPACION DEL SUELO
1990

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 522

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Clasificación (3 niveles)

FUENTE

Ortoimágenes Espaciales de la Comunidad de Madrid, Hojas 582, 583, 559 y 560.

Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Realización de una clasificación del suelo. Fotointerpretación. Trabajo de campo. Corrección de
errores en la asignación. Digitalización con ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de
polígonos. Generación de topología. Georreferenciación.



OCUPACION DEL SUELO
1992

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 580

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Clasificación (3 niveles)

FUENTE

Imágen 201/32 del 24-8-1992 del satélite Landsat 5 (TM).

Escala original: pretratamientos geométricos de la imagen digital.

REALIZACION

Realización de una clasificación del suelo. Tratamiento digital de la imágen de satélite para su
visualización con el programa ERDAS. Identificación de cambios de forma visual con respecto a la
versión de 1992. Trabajo de campo. Corrección de errores en la asignación. Digitalización con
ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de topología.
Georreferenciación.



OCUPACION DEL SUELO
1983

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N de polígonos: 530

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Clasificación <3 niveles)

FUENTE

Vuelo de la Comunidad de Madrid, 1983.

Escala original: 1:18.000

REALIZACION

Realización de una clasificación del suelo. Fotointerpretación. Trabajo de campo. Corrección de
errores en la asignación. Digitalización con ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de
polígonos. Generación de topología. Georreferenciación.



PLANEAMIENTO
PLAN DE EXTENSION <1933)

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 28

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Calificación del suelo.

FUENTE

TERAN, F. (1972>: “Notas sobre la ciudad verde del Jarama. Estudio inédito del GATEPAC”,
Ciudad y Territorio, 4:35-39

Escala original: no aparece en la cartografía al haber desaparecido el mapa original.

REALIZACION

Delimitación de las unidades en el mapa existente (una composición con fotografías realizada
en su momento como publicidad del plan> en las ortoimágenes espaciales de 1990. Digitalización con
ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de topología.
Georreferenciación.



PLANEAMIENTO
PLAN GENERAL DEL AREA METROPOLITANA

DE MADRID (1963>

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 118

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Calificación del suelo.

FUENTE

Plan General del Area Metropolitana de Madrid.
Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Delimitación de las unidades en las ortoimágenes espaciales de 1990. Digitalización con
ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de topología.
Georreferenciación.



PLANEAMIENTO
PLAN ESPECIAL DEL MEDIO FíSICO (1975>

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N de poligonos: 86

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Calificación del suelo.

FUENTE

Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Madrid.

Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Delimitación de las unidades en las ortoimágenes espaciales de 1990. Digitalización con
ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de topología.
Georreferenciación.
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PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO MUNICIPAL (1971-1979)

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 106

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Calificación del suelo.

FUENTE

P.G.O.U. de San Fernando de Henares (1972)
P.G.O.U. de Rivas-Vaciamadrid (1979)
N.S.C.P. de San Martin de la Vega (1975)
N.S.C.P. de Arganda del Rey
COPLACO: Directrices de Planeamiento territorial urbanístico nara la Revisión del Plan General
del Area Metropolitana de Madrid, 1981
Escala original: de 1:5.000 a 1:25.000

REALIZACION

Homogeneización de la información de los diferentes tipos de planeamiento y municipios. Para
los municipios de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio se utilizó la información contenida en
las directrices para la revisión del Plan del Area Metropoliana. Delimitación de las unidades en las
ortoimágenes espaciales de 1990. Digitalización con ARC/INFO de forma discreta. Entrada de
identificadores de polígonos. Generación de topología. Georreferenciación.



PLANEAMEINTO
PLANEAMIENTO MUNICIPAL <1985-1991)

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N de polígonos: 126

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Calificación del suelo (2 niveles)

FUENTE

P.G.O.U. de San Fernando de Henares <1988>
P.G.O.U. de Rivas-Vaciamadrid (1985)
N.S.C.P. de San Martín de la Vega (1987)
P.G.O.U. de Arganda del Rey <1985)
P.G.O.U. de Velilla de San Antonio (1991)
P.G.O.U. de Mejorada del Campo (1987)
Escala original: de 1:5.000 a 1:25.000

REALIZACION

Homogeneización de la información de los diferentes tipos de planeamiento y municipios.
Delimitación de las unidades en las ortoimágenes espaciales de 1990. Digitalización con ARC/INFO de
forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de topología.
Georreferenciación.



PLANEAMIENTO
PARQUE REGIONAL (1994)

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 126

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Zonas de protección

FUENTE

Ley 6/1 994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos
de los Ríos Manzanares y Jarama.
Escala original: 1:25.000

REALIZACION

Delimitación de las zonas de protección del Parque tomando como base cartográfica las
ortoimágenes espaciales de 1990. Digitalización con ARC/INFO de forma discreta. Entrada de
identificadores de polígonos. Generación de topología. Georreferenciación.



INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION
1956

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de arcos: 1183

ATRIBUTOS

Longitud

Tipo de vía

FUENTE

“Vuelo americano” de 1956
Escala original: 1:30.000

REALIZACION

Realización de una clasificación de tipos de vías. Fotointerpretación según la cartografía básica
(ortoimágenes espaciales de la Comunidad de Madrid). Digitalización con ARCIINFO estableciendo los
identificadores de los arcos según tipos. Generación de topología. Georreferenciación.



INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION
1983

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de arcos: 1334

ATRIBUTOS

Longitud

Tipo de vía

FUENTE

Vuelo de la comunidad de Madrid de 1983.
Escala original: 1:18.000

REALIZACION

Realización de una clasificación de tipos de vías. Fotointerpretación según la cartografía básica
(ortoimágenes espaciales de la Comunidad de Madrid). Digitalización con ARC/INFO estableciendo los
identificadores de los arcos según tipos. Generación de topología. Georreferenciación.



INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION
1990

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0de arcos: 1306

ATRIBUTOS

Longitud

Tipo de vía

FUENTE

Ortoimágenes espaciales de la Comunidad de Madrid, Hojas 582, 583, 559 y 560.
Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Realización de una clasificación de tipos de vías. Fotointerpretación de las ortoimágenes
espaciales de la Comunidad de Madrid . Digitalización con ARC/INFO estableciendo los identificadores
de los arcos según tipos. Generación de topología. Georreferenciación.



INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION
1993

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de arcos: 1309

ATRIBUTOS

Longitud

Tipo de vía

FUENTE

Mapa de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
Imágen 201/32 del 24-8-1992 del satélite Landsat 5 <TM).
Escala original: 1:200.000

REAUZACION

Creación de una nueva versión a partir de la de 1990 con la introducción de las nuevas vías
del periodo 1990-1992. Para los caminos y las pistas fotointerpretación de la imagen digital tratada con
un filtroj~e realce las estructuras lineales. Digitalización con ARC/INFO estableciendo los identificadores
de los arcos según tipos. Generación de topología. Georreferenciación. La fecha de esta versión es
1993 y no 1992 porque la autovía de Valencia desde El Puente de Arganda se puso en funcionamiento
en esa primera fecha, estando en construcción en la segunda.



INFRAESTRUCTURAS DE CONEXION
CARRETERAS FUTURAS

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
Nde arcos: 1314

ATRIBUTOS

Longitud

Tipo de vía

FUENTE

Mapa de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
Escala original: 1:200.000

REALIZACION

Modificación de la versión de 1993 según las nuevas realizaciones indicadas por el Mapa de
Carreteras de la Comunidad de Madrid. Digitalización con ARC/INFO estableciendo los identif¡cadores
de los arcos según tipos. Generación de topología. Georreferenciación.



GESTION DEL SUELO
CATASTRO DE RUSTICA

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 59

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Identificación
Propietario
Tipo de propietario
Uso del suelo declarado

FUENTE

Cartografía del Catastro de Rústica
Libros de propietarios del Catastro de Rústica.
Escala original: 1:5.000

REALIZACION

Petición al sistema informático del Catastro de listados de las parcelas mayores de 25 has. de
los seis municipios. Identificación de estas parcelas en las ortoimágenes espaciales a partir de las
cartografías originales (no se disponía de esta información en formato digital para estos munic(p¡os)
Digitalización con ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de poligonos. Generación de
topología. Georreferenciación.



GESTION DEL SUELO
MONTES CONSORCIADOS

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de polígonos: 29

ATRIBUTOS

Area
Perímetro
Identificación
Clasificación

FUENTE

AMA <1992>: Montes de Gestión Pública de la Comunidad de Madrid.
Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Delimitación de los montes de utilidad pública en las ortoimágenes de la Comunidad de Madrid.
Digitalización con ARC/INFO de forma discreta. Entrada de identificadores de polígonos. Generación de
topología. Georreferenciación.



CALIDAD AMBIENTAL
CALIDAD DEL AGUA

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de puntos: 5

ATRIBUTOS

Localización
Datos sobre caudal (1992)
Datos sobre composición del agua (1992)

FUENTE

Parámetros de calidad del agua en 1992 según el Canal de Isabel II.

REALIZACION

Digitalización de los 5 puntos en una cobertura-patrón con topología y georreferenciada.
Introducción de atributos.



CALIDAD AMBIENTAL
CONTAMINACION ACUSTICA

DATOS ESPACIALES

Escala: 1:50.000
Proyección: U.T.M.
N0 de arcos: 7

ATRIBUTOS

Isolíneas de número de decibelios

FUENTE

Ayuntamiento de Madrid (1971): Estudio de Medida de Ruidos en Zona de Influencia de los
Aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz.
Escala original: 1:50.000

REALIZACION

Digitalización de las isolíneas en una cobertura-patrón con topología y georreferenciada,
indicando el dato correspondiente para cada arco.
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