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CAPITULO III. LAS INTERVENCIONES FORESTALES Y SU IMPRONTA EN

EL TERRITORIO

.

Los espacios forestales han tenido una gran importancia histórica en la

organizaciónsocioeconómicade las áreasde montañadel SistemaCentral, que en gran

parte eran. En gran parte se correspondencon areas propiedadde los municipios y

entidadeslocales,en las que ha tenido lugar un uso múltiple e integrado,con funciones

muy diversificadas, silvícolas, pastoriles, agrarias, etc., dentro de las comunidades

serranas. Su gestión tradicional se vio modificada en el siglo XIX con el inicio de la

Administración Forestal moderna en el contexto de la desamortización(GOMIEZ

MENDOZA, J. 1992). Se iniciaba así un intervencionismo estatal que revistió gran

importanciapara las áreasde montaña,preservandolas mejoresmasasforestalesaunque

ello conlíevara que los habitantes dejasen de controlar directamentesus recursos,

(BAUER, E. 1990, p. 106).

Desdelos años50 del presentesiglo las intervencionesforestaleshan cobradoun

relieve especialen la dinámica de la montaña, habiéndoseorientado en gran parte a

satisfacer demandasexternas, industriales o urbanas, en el contexto del desarrollo

socioeconómico(GROOME,H. 1990, p. 105). Se configurabaasí un modelo de gestión

forestal que aunque mantenía algunas pautas tradicionales, se orientaba hacía

repoblacionesmasivascon un usosegregadoy productivistadel monte,y tambiénhacialos

usosrecreativos.

A partir de lo señalado, en las siguientes páginas se revisan las principales

intervencionesforestalesdesarrolladasdurantelas últimas décadasen el áreade estudio,

con la finalidadde evaluarsuincidencia,y supapelenla dinámicaterritorial.

1. Lasurincinaleslínease instrumentosde intervención forestal

.

Desdelos inicios de la AdministraciónForestalmodernaen el siglo pasadose ha

ido desarrollandoun importantecuerpode medidaslegislativasque regulany configuran

las principalesaccionesde la política forestalespañola.Estasmedidasse han orientado
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principalmentea la preservación,mejoray control de los aprovechamientosde las masas

forestalesde dominio público, fomentandoademáslas repoblaciones,especialmentedesde

ladécadade los años40 de estesiglo (GROOME,H. 1990, Pp. 64-70).

Dentro del citado cuerpojurídico, la ley de Montes de 1957 y su reglamentode

1962, recogieron las principales lineas de actuación forestal precedentes.Estas se

encuentrantodavíavigentesen la actualidad,pudiendoconsiderarsecomo el principal

referentenormativode estapolítica en las últimasdécadas(1), Partiendode estanormativa,

puededecirseque la política forestal se ha desarrolladoa través de diversas líneas e

instrumentos que en virtud de su significado territorial, pueden sintetizarseen las

siguientes:

a) La clasificación de los montes en función de su proDiedad: se trata de un aspecto

complejo fruto de una largaevoluciónhistórica de gran importanciaen las accionesde la

administración<2>, En primer lugar los montespuedenserbiende propiedadpública, bien

de propiedadprivada o de particulares.En los montespúblicos puedendiferenciarsepor

una parte, los pertenecientesal propio estadoque ha ejercidouna importantepolítica de

adquisiciónatravésde susorganismos(PatrimonioForestaldel Estado,PEE.,hasta1971,

luegoal I.C.O.N.A.,y posteriormentea las comunidadesautónomas).Además,los montes

públicos pueden ser propiedadde otras instituciones locales como ayuntamientos,

comunidadesde villa y tierra, Diputaciones,etc., presentandodistinto statusjurídico, de

propios, comunales, etc.

b~ El CatálogodeMontesdeUtilidad Pública. C.U.P: surgió comouna estrategia

del estado,atravésdelos ingenierosde montes,parasalvarlas principalesmasasforestales

del país en el contexto de la desamortizacióncivil del XIX. Posteriormentese ha

procedidoa suconsolidacióny actualizaciónhastala actualidad.El Catálogoconstituyeun

instrumentovital en la conservacióny gestión de los montespúblicos, habiendosido

(1 Se trata de la ya citada Ley de Montes de 8 dc junio de 1957, Nueva ley reguladora. (B.O.E. n0 151 de 10

de junio de 1957). TambiéndelDecretode22 de febrerodc 1962, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley deMontes(ROE. 12 demarzo).
<2) Estos aspectos aparecen regulados en los Art. 2 al 5 de la ley de 1957, y también en su Reglamento,
básicamente del Art. 8 al 36.
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calificado como “el hecho más destacado a escala nacional de los últimos ciento

cincuenta años de la historia forestal española” (GORDO, J. Y GIL, L. 1990, p. 113).

El citado catálogoserealizaa escalaprovincial, y consisteenunarelaciónordenada

de aquellasmasasforestales,que debidoa susvaloresecológicoso productivosdan lugara

la satisfacción del interés general de la sociedad. Se trata así de garantizar que los

principales montes, convenientementelocalizados, sigan teniendo un papel social,

preservándolosy mejorando su estado <3>, Los M.U.P. deben cumplir una serie de

requisitos,siendo declaradospor Ley, y pasandoal CatálogoProvincial que publica el

B.O.E. <4>, Esta intervenciónha afectadoespecialmentea las áreasde montaña,y en

concretoa las del SistemaCentral, incluyendogranpartede susmasasforestalespropiedad

de las entidadeslocales,quepasanasergestionadasporla administración.

c) La realizaciónde deslindesy amojonamientos:se efectúacomo condiciónprevia

a cualquieractuaciónconcretasobrelos montes,para conocersus característicasfisicas y

legalesconcretas.Unavez delimitadosy sefializados,la administraciónse encuentraen

condiciones de actuar tanto en el control de los aprovechamientoscomo en su

conservacióny mejora.

d~ Los Planes de OrdenaciónEconómica y Mejora; constituyen el principal

instrumentoparaintervenir en la regulacióndel aprovechamientode los montesy en su

conservacióny mantenimiento. Mediante estos planes se ha tratado de ajustar su

explotacióna los ritmos y exigenciasde la producciónbiológica, dando a aquellaun

carácter sostenible. Se han realizado especialmenteen los M.U.P., donde han tenido

carácterobligatorio, pudiendo sustituirsepor planes técnicos puntuales,sino hubiesen

llegado a aprobarse.Se haceposible así la mejora y regeneraciónde los bosques,que

ademásde los forestaleshanpodidoalbergarotrosaprovechamientosy funcionescomolos

<3) Para su conservacióny mejora se obliga a invertir en los MUY. el 10% de su rentaanual,siendo la
administración la que debe de velar porsu mantenimientoy controlarsu utilización.
4) También existe en el marco legal la figura de los Montes Protectores; para aquellos de carácterprivado

cuyo interésgeneralaconsejaque se veanreguladoscon el objetivo principal de que su vuelo cumplala
función ecológicaprotectoraconla que se les designa.Los montespúblicosno catalogadoscomoM.U.P. y
no sujetosa vinculescon la administraciónse denominande Libre disposición, y si son privados no
protectores, Montes Particulares,
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agrarios,los ganaderos,y los recreativos.Con dichosplanesseha tratadoen definitiva de

conciliarracionalmentela utilización económicade estosespacioscon su conservacióny

mantenimiento,esdecirsus funcionessociocconómicasy ecológicas.

e~ Las repoblacionesforestales:sehan realizadosobretodo desde1939 apartir del

Planparala repoblaciónforestal de España,realizadopor Ximénez de Embúny Ceballos,

conocidocomo “Plan Ceballos”. Su aplicaciónsealargóprácticamentehasta1984, año en

el quelas competenciasforestalespasaronen su mayorpartea las comunidadesautónomas

(VAZQIJEZ ALVAREZ, J.M. 1989). Con el citado plan reploblador se pretendía

conseguirmediantela repoblaciónel máximo de producción,compatiblecon su especiey

condicionesnaturales,Se intentabaaumentarla superficie forestal a seis millones de

Hasen100 años,contandocon lacolaboracióndel interésparticular(ORTU?ÑOMEDINA,

F. 1990,p. 384).

Para llevar a cabo las repoblacionesel principal instrumento fue el de los

consorcios(5), Medianteellos seestablecíaunarelacióncontractualde los propietarioscon

la administraciónforestal, que podía afectara distintos tipos de montes, incluidos los

M.U.P., teniendobien un caráctervoluntario, a petición del propietario, o ser de tipo

obligatorio,forzoso.

En los montesconsorciadoslas condicionesque imponíala administraciónhansido

bastanterestrictivas,puestoque estaquedabaen posesiónde la finca, mientrasduraseel

consorcio,teniendoderechoa aprovecharel arboladoexistenteo creadopor repoblación.

El propietariosólo accedíaa unaparticipaciónen los productosobtenidospor el tiempo y

cuantíaque se determinasen,Asimismo su duración podía prorrogarsepor el tiempo

precisoparaque el estadosereembolsaselos gastosefectuados,De estaforma las citadas

condicioneshan sido calificadasporF. OrtuñoMedinade “contiscatorias”(1990, p. 382),

mientrasque H. Groome,(1990, p. 69) señalaque “pueden considerarse como una

nueva desamortización teniendo en cuenta que los principales beneficios fueron a

<~ Los Consorciosse instituyeronconla ley de 10 demarzo de 1941 sobre el PatrimonioForestaldelEstado
(ROE, dc 10 de abril de 1.941). Después fueron traspasadosa la Ley 8 de junio de 1957 de Montes, (art.
42).DesarrollándosedelReglamentode lacitadaley (art. 287 a 295, Decreto 22 defebrerode 1962).
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parar a las manosprivadas de los interesesindustriales.”

Teniendoen cuentalo señalado,los consorcioshanafectadosobretodo afincas del

patrimoniodel estadoy tambiénde ayuntamientosy entidadeslocales, siendo escasala

participaciónde la iniciativa privada. A dichasfincas se las privaba de otro uso que no

fuera el repoblador, estableciendo una utilización única y segregada, de carácter maderero,

con una duraciónmínima de 12 añosen especiesde crecimientorápido y 25 en las de

lento, Se advierte así una fuerte impronta espacial, alterándose los modelos de

aprovechamiento tradicional y provocando cambios en la organización espacial y

económicade las zonasmontañosas,cuyascomunidadesse hanvisto privadasde recursos

básicos.

Además, las repoblacioneshan podido realizarse mediante otras medidase

instrumentos, que van desde las acciones del Servicio Hidrológico Forestal, a los

convenios forestales, teniendo especial importancia las ayudas específicas de la

administracióntanto a entidadespúblicascomo sobretodo a los particulares<e>. Desdela

décadade los 80 sehan puestoen marchamedidaspara evaluary corregirel previsible

impactomedioambientalde las repoblaciones,labor seha desarrolladoa travésde distintas

circulares específicasque adaptanla Directiva Europea85/377 a nuestroordenamiento

jurídico (MONTERODE BURGOS, J.L. 1989).Ya en los años90 las repoblacionestratan

de realizarse en la comunidad de Castilla y León mediante un Plan Regional de

Reforestación,que se encuentradando los primeros pasos en la elaboraciónde su

normativa.

f) La adecuaciónde los montes como espaciosrecreativos:aunqueno aparece

reguladaen la legislación,ha tenidounaespecialincidenciaen algunosde los M.U.P. que

suelencontemplarlasen sus planes de ordenacióndesdelos años70. Surgenen 1972 al

ponerseen marchaun programaespecíficocontempladoen el III Plan de desarrollo,que

duró hasta 1975. También se incluyeron en el proyecto del IV Plan, continuándose

posteriormenteparatratar de dar respuestaa la intensay desordenadademandade los

<6) En estesentidoconvienereseñarLa ley de FomentoProducciónforestal,5/1977de 4 de enero,(B.O.E. n0
7 de 8 deenero).
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habitantes urbanos, (RUIZ-DAMA LARRARTE, J.M. 1981). En función de las

instalacionesde quedisponíanseha creadounavariadatipología de áreasrecreativas,que

han sido un importantefactoren la configuraciónde las zonasde montañacomo espacios

de ocio urbano,(VALENZUELA RUBIO, M. 1984).

2. Las intervenciones forestalesy su incidencia en el Sistema Central de Castilla y

León.

Desdelos inicios de la administraciónforestalmodernaen el siglo XIX, las áreas

de montaña objeto de estudio, se han visto afectadas por una importante labor en la que

sobresalenhitoshistóricossignificativoscomo:

- La fundaciónen 1859 de la Escuelade PrácticasForestales,en el monte

“La Garganta”de El Espinar,en el Guadarramasegoviano,de gran significado

para la ciencia forestal española (GOMEZ MENDOZA,1 1992 y 1997),

(GARCIALOPEZ,J.M. Y SAIZ GARRIDO, JA. 1997).

- La realizacióny actualizaciónde los distintosCatálogosde M.U.P. desde

1862 y la realización posterior de los primeros proyectos o planes de ordenación y

mejora forestal de España,marcadospor modernasideas naturalistas y de

conservaciónde la naturaleza.Dichos proyectosse iniciaron en el monte “El

Quintanar” de San Bartoloméde Pinares,y en el “Valle de Iruelas”, ambosen el

Valle del Albercheabulense,continuándosecon otros como los de “Navafría”

“Valsain”, y “La Garganta” de El Espinar, en el Guadarrama segoviano,

(GARCíA LOPEZ,J.M. 1995, b).

No obstantelas primerasaccionesde la administraciónforestalpuedendatarsecon

anterioridada 1856, año en que segeneralizaronlos Distritos Forestalesprovincialesen

todo el estado. Estos desarrollaron su actividad hasta ser sustituidos por el ICONA en

1971,que lo fue a su vez por la Juntade Castilla y León en 1984, con una clara linea de

continuidadcon las accionesanteriores(ALLUE CAMACHO, M. 1994, Pp. 53-54).Puede

decirse por tanto que dichas intervenciones cuentan con una importante tradición histórica
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en el área de estudio, habiendoadquirido una especial relevanciapara la dinámica

territorial, sobre todo desde los años 1950, como ya se comentó y se expondrá

seguidamente.

2. 1. La adquisiciónde montesporpartede la administracion

.

La adquisiciónde fincas forestalespor partedel estado,ha facilitado el control de

terrenosparapoder llevar a cabosu gestióny efectuarenellos accionesconsideradasde

interés público, como la repoblación. En este sentido tanto el P.F.E. primero, como

despuésel ICONA, han sido los organismosencargadosde realizarlas compras,lo que se

ha tratadodehacerde unaforma estratégica,y espacialmenteselectiva,como señalabael

propio ICONA en 1985.

Se ha procurado siempre concentrar las adquisicionesen núcleos

forestales,en zonas declaradasde repoblación forzosa, en cuencas

alimentadorasde pantanos,cuyaáreageográficao de incidencia pueda

obedecera circunstanciasde interésnacional” (Tomadode GROOME,

H. 1990,p. 65).

Los terrenosadquiridossolíanseren su mayorpartepropiedadescomunales,o bien

de particulares,siendola repoblaciónsudestinomayoritario.No obstanteen algunoscasos

han adquirido un peculiar significado aquellasque se han destinadoa incrementarel

control de fincas en parquesnacionales,reservasnacionalesde caza, u otras áreas

susceptibles de protección.

En las áreasde montañaobjeto de estudioestasaccionessuponenun procesoque

ha privadoa sus sociedadesdel controlespacialy de valiososrecursos,contribuyendoa su

desarticulaciónsocioeconómicay a su transformación,(Vid. Mapa N0 22).De estaforma

el análisisterritorial de esteprocesoresultade gran interés,aspectoque sepresentaen el

CuadroN 36, que afectaal periodode adquisicionesmás importantey que sedesglosa

territorialmente por comarcas agrarias. Esta labor se realiza a partir del ‘Elenco

provincial de Montes públicos y consorciados”fuente clave en el estudio de la
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intervenciónforestal (7>, El análisisconcluyecon unarelaciónde las fincas adquiridaspor

provinciaso distritosforestalesque seincluye enun anexo.

Observandoel citado cuadro,resultaevidentequelasáreasabulensessituadasen el

Macizo Central de Gredos,concentranla mayor parte de las adquisiciones.Estas se

repartenentrela vertienteseptentrional,pertenecientea la comarcaagrariade (liredos,y la

meridional,pertenecienteal Valle del Tiétar, queesla másafectada.En ella hasobresalido

por su gran extensión,4.193 Has, la finca “La Garganta” (n0 1002 del Elenco), situada

entreArenasde San Pedroy Candeleday adquiridaen los años50. La posesiónde esta

fincajunto con la de otrassituadasen la vertientenorte, como “Hoyuelasy Peñuelas”(n0

1006),en Zapardielde la Riberacon 2.446,8Has.,posibilita el control sobrebuenaparte

de la línea de cumbresy las altasladerassredenses.

Se conseguíaasí hacermás fácil la protecciónde estasáreasde gran fragilidad y

valornatural, incluidastantoen la Reservade Caza,comoen el ParqueRegionaldeclarado

recientemente.En los años90 las adquisicioneshan continuadopor parte de la Juntade

Castilla y Leónque ha adquiridola “Finca de Gredos” (n0 1007)en un 80% equivalentea

2.600 Has, enNavalperalde Tormes.

El citado Elenco constituye un registro especialen el que se anotanlas distintas fincas de titularidad
públicaoenconsorcioconla administración,reseñandosu localización,extensión,y susdistintasvariaciones
temporales.
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CUADRO N0 33; Montes y superficiesadquiridaspor la administraciónforestal del

Estadoen ComarcasAgrariasdel áreade estudio(1940-84).

Areas de montaña. prov. de Avila. ComarcasAgrarias

.

Avila Barco-P. Gredas V.B. Alber. y. Tiétar

Periodo n”. Has, no. Has. n0. Has. no. Has. n0. Has.

1950-59 - - - - 1 2,42 - - 2 6.097

1960-69 - - - - 1 1.513,3 -

1970-79 - - - - 1 2.446,8 -

1980-84 - - - - - - -

Total - - - - 1 3.962,52 - - 2 6.097

Arcas de montaña. orov. de Salamanca,Comarcasagrarias.-ET
1 w
78 537 m
389 537 l
S
BT


C. Rodrigo La Sierra

Periodo n0. Has. n”. Has.

1940-49 - - 2 457,32

1950-59 - - - -

1960-69 - - - -

1970-79 1 628,44 1 1.251,05

1980-84 1 1.378 - -

Total 2 2.006,44 3 1.708,37

Arcas de montaña, Prov, de Segovia,comarcasagrarias.-ET
1 w
79 347 m
370 347 l
S
BT


Segovia Sepúlveda

Periodo n0. Has. n0. Has.

1940-49 1 343 - -

1950-59 1 1.634 - -

1960-69 8 4.526 1 242

1970-79 3 1.120 6 862

1980-84 2 1.170 1 218,68

Total 15 8.793 8 1322,68

n0;númerode fincaso montesadquiridos.

Has.:superficiedelas fincasadquiridasenhectáreas.

Fte.: Elencos provinciales de montes públicos y montes consorciados. Archivos ICONA, Madrid.
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En laprovinciasegovianalas accionesseconcentraronen las laderasde Somosierra

y Guadarrama,comarcade Segovia,desde los años 50. En la primera de estasáreas

montañosaspuededestacarsela adquisiciónde “El Raso” (n0 1008), con 1.018 Has., en

Cerezode Arriba, próximasa la Sierrade Ayllón. En Guadarramasobresalela comprade

“Los Saltillos” en término de Palazuelosde Eresmay Trescasas(n0 1002) con 1.634Has.

adquiridas en 1956. A esta se sumarían después “La Pedrona” y “Mujer Muerta a Pasapán”

(n01004) en la Losa, con 1.055 Has, (en 1963 y 1969 respectivamente).Estas

intervencioneshan revestido una menor importancia en la comarca de Sepúlveda,

localizándosesobretodo en las estribacionesde la Sierrade Ayllón y de la Serrezuela.La

décadade los 70 fue la que contó con másadquisiciones,siendo por lo generalde menor

tamaño que en el caso anterior.

Por último en las áreas de montaña salmantinas las fincas adquiridas por el estado

han sido menoresen número,pudiendodatarsepor lo generalen fechasmásrecientesque

en las dos provincias anteriores,De estamanerasobresaleen la Sierra de Francia,la

adquisiciónen los años70, con carácterprotector,del monteArcay Buitrera(n0 1011)con

1151,05Has.,actualmenteRefugioNacionalde Cazay ParqueNatural de las Batuecas,

En lacomarcade CiudadRodrigo, Sierrade Gata,destacael Jaquede R. F. en Villasrubias

(n0] 013>con 1.378,4Has. de superficie.

2.2. La declaración y catalo2ación de Montesde Utilidad Pública.M.U.P

.

Surgidas en el siglo pasado, en el contexto de la desamortización,estas

declaracioneshan afectadopor lo generala los montesde carácterpúblico con mayor

interés socioeconómicoy ecológico, para evitar su venta y enajenación.Una vez

declaradosy catalogadosla administracióndebíade velar por su conservacióny mejora,

regulandosu utilización y aprovechamiento.No obstanteestasaccionesno son algo

estático, estando sujetas a continuas revisiones y modificaciones en función de la

evolución de las masas forestales, constituyendo en gran medida el punto de partida de la

politica forestal.
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El estudiode estasaccionespartede la realizaciónde una cartografiaespecíficade

las principalesM.U.P. existentesen las áreasdel SistemaCentralCastellano-Leonésdonde

se hanreflejadoademásotrostiposde montes,(Vid. Mapa N0 22). Paracompletarlaseha

realizadoun cuadrosintético partiendode los últimos Catálogosde M.U.P. provinciales

actualizados,en los que seexpresala cuantíay superficiede los montescatalogadosy su

distribuciónporcomarcasagrarias(8>,

De estamaneraa comienzosde la décadaactual existíanen el ámbito de estudio

272 montesde U.P., con una extensiónde 209.069,79Has.,que suponíael 17,47%de su

superficie.Portantocasi la quinta partedel territorio teníaestacondición,dependiendode

la gestióndirectade la administraciónforestal.

Una gran mayoría de estosmontes son de titularidad pública, pertenecientesal

patrimoniode Ayuntamientos,o Comunidadesde Villa y Tierra, como montesde propios,

teniendogranimportanciatradicionalen suseconomías.Los principalesselocalizanen las

vertientesserranas,destacandolos pinares de pino silvestre de Guadarrama,y los de

pinasterde la vertientemeridionalde Gredosy Bajo Alberche,siendoademásimportantes

los rebollaressobretodo en Ayllón y Gata.

<8) Conviene aclarar que las comarcas agrarias se utilizan como unidad de análisis por razones de tipo

práctico, como sc ha hechoen anterioresintervenciones,Debe tenerseen cuentaque la administración
forestalha formadopartehastafechasrecientesde la agraria y que las unidadescomarcalesde la primera,
han respondido nonnalmente a criterios técnicos de uso interno, viéndose sometidas a frecuentes
modificaciones.
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CUADRON0 34; MontesdeUtilidad Públicay ExtensiónporComarcasAgrarias(1990).

*; Porcentajede superficiequeocupanlosM.U.P, encadaáreademontañadecadacomarcaagraria.

Etc.: CatálogosM.U.P. provincialesactualizadosa 1992.

Por comarcas,la abulensedel Valle del Tiétar es la que albergauna mayor

extensióndeM.U.P,, que superanel 45% de su territorio. Asimismo revistenimportancia

en la del Bajo Alberche,cuyadenominacióntradicional “Tierra de Pinares”hablade su

importanciaforestal,En estesentidodestacanespecialmentela comarcade La Sierra de

Gata(Comarcade CiudadRodrigo)y la Sierrade Guadarrama,(Comarcade Segovia)que

es la que alberga un mayor número de montes catalogados. Estas realidades contrastan sin

embargo con otras como las de la comarca de Avila o la de Barco Piedrahita, con un

númerode M.U.P. y unaextensiónrelativabastantemenoresquelas anteriores.

En cuanto al ritmo temporal de las declaraciones,tan sólo se ha dispuesto de

información fehaciente para el periodo 1955-84.Estaserefierea los distritosprovinciales,

no siendo específica para las comarcas de montaña, a pesar de lo cual pueden resultar de

interés para clarificar las pautasseguidas.

COMARCA N0 M.U.P. SUPERF. Has. % COMARCA*

Avila 10 8.937,08 4,47

B. Piedrahita 15 5.377,86 4,70

Gredos 16 6.765,84 8,26

y. Bajo Alberche 31 38.545,21 36

V. Tiétar 31 53.277,71 45,86

C.Rodrigo 24 31.195,25 31,6

La Sierra 52 22.211,76 17,90

Segovia 60 27.305,51 14,14

Sepúlveda 33 15.453,57 10,20

Totales 272 209.069,79 17,47
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CUADRO N0 35; Evoluciónde la declaraciónde M.U.P. por provincias.

n0: Númerodemontesdeclaradosde¡iP. y catalogados.

Sup. Has.:Superficieen hectáreasdelosmontesdeclarados,

*: Monteexcluidodel Catálogo.

Fte.: Memorias Admón. Forestaldelestado1955-1984.Elab.Propia.

La décadade los 60 y sobretodo la de los 70, fueronlas que registraronun mayor

númerode declaracionesque se localizaronprincipalmenteen las provinciasde Segoviay

Avila, siendocasiinexistentesen la de Salamanca(Vid. CuadroN” 35).Segúnestosdatos

pareceevidenteque muchosde los espaciosforestalesde las comarcasmontañosas,fueron

declaradas de utilidad pública antes de los años 50, lo que obligaba a la administración

forestal a poner en marcha trabajos y planes específicos para su gestión que como ya

indicamos cuentan con larga tradición en estas áreas.

Porotra parteconvieneindicar que en la presentedécadael catálogoha seguido

incrementándose,especialmentecon la declaración de montes que antes estaban

consorciadospara su repoblación, como ocurre en Avila con el M.U.P. n0 137 en

Aldeanuevade Sta. Cruzcon 264 Has.,y del n0140 en Santiagodel Tormescon 589 Has.,

(ambos en la comarca Barco-Piedrahita) o el n0 138 en 5. Martín de la Vegadel Alberche,

200 Has. (en la comarcade Gredos).

2.3. Los trabajosde deslindey amojonamientode montes

.

Constituyenuna premisatécnicabásicapreviaa su gestión,puestoque cualquier

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO nO Ha. no it

1955-59 2 46.775,00 - - 3 1.786

1960-69 4 3.642,69 - - 1 938

1970-79 7 6.209,10 1 23 16 10.215

1980-84 1 8,57 - - ~ -17w

TOTALES 14 14.535,36 1 23 19 12.922
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acción que se pretendadesarrollaren estosdebepartir de una delimitación precisadel

ámbito dejurisdicciónpública, puesestapodríapresentarconfusionese interferenciascon

otros predios. Puede entenderse así la importancia de estas tareas que posibilitan el

conocimientode suscaracterísticasfisicasy legalesexactas.

N0 36; Evolución de los trabajos de deslindes y aprovechamientos por

n”: Númerodemontesdeslindadoso amojonados.

Sup. Has.:Superficieenhectáreasdelos montesdeslindadoso amojonados.

Fte.: Memorias Admón, forestal del estado 1955-1984. Elab. Propia.

En el Cuadro N0 36, seresefiala evoluciónde las mismaspordistritosprovinciales

entre 1955 y 1984, con el fin de orientarsobresu magnitudy desarrollo.Se apreciaasíque

en general tanto las acciones de deslinde, (264 montes y unas 134.000 Has, afectadas)
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CUADRO

provincias.

TRABAJOS DE DESLINDE

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO n0 Sup. Has. n0 Sup. Has. n0 Sup. Has

.

1955-59 37 20.795 7 5.650 14 2.390

1960-69 23 28.245 15 5.503,5 30 11.599,3

1970-79 22 6.157,25 51 32.562 65 21.085,4

1980-84 - - - - - -

TOTALES 82 55.197,25 73 43.715,5 109 35.074,7

TRABAJOSDEAMOJONAMIENTO

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO n0 Sup. Has. n0 Sun. Has, n0 Sun. Has

.

1955-59 17 10.467 3 1.064 20 19.266

1960-69 28 13.466,3 9 12.842,7 36 16.779,4

1970-79 29 23.694,7 60 44.484,5 95 24,347

1980-84 - - - - - -

TOTALES 74 47.628 72 58.391,2 151 60.392,4



como las de amojonamiento,(297 montes y unas 166.500 Has. afectadas)fUeron

especialmenteintensasen las tresprovincias.

Entre ellas ha destacadoSegoviatanto en los montescomo en las superficies

afectadas,sobresaliendolas accionesrealizadassobretodo en los 70. Por su parteAvila ha

presentadouna intensa actividad de deslinde, mientras que Salamanca sobresale por las

superficiesamojonadas,teniendogran importanciatambién en los años 70. Conviene

señalar que los trabajos afectaron flrndamentalmente tanto a montes del estado como a

M.U.P., siendo estos un indicador de la intensidad de las intervencionesque se

desarrollaron con posterioridad, como los planes o proyectos de ordenación, cuyos

caracteres se estudian a continuacion.

it La ordenaciónselvícola.Caracteresprincipalesy análisisde su2estiónsobreel

terntorio

Constituyen una de las acciones clave de la gestión forestal, tanto en la vertiente de

su mantenimientoy conservación,como en la de su explotaciónproductiva.Como ya se

señaló, estos planes tienen como finalidad regular los aprovechamientos, ajustándolos a los

ritmos de la producción biológica, con lo que se tratan de conciliar sus funciones

socioeconómicasconlas ecológicas,desdeunaperspectivacientíficay sostenible(9>,

Se efectúanpreferentementeen los de U.P., afectandode forma excepcionala los

particulares, siendo revisables en un plazo de 10 años, en función de su adaptación a los

cambiostanto de las masasforestalescomo de las necesidadessociales,No obstante,

conviene señalar que a veces los M.U.P. no cuentan con un plan específico, por razones

diversas,debiendoestarreguladossususosy aprovechamientospor un proyectotécnicode

carácter provisional hasta su definitiva elaboración.

~ Mediante ella sc calcula la intensidad y frecuencia de las talas y del aprovechamientode lefias,junto a la
capacidadde cargaganadera,tratandode obtenerlas máximasrentas.Se elaboraademásun plandemejoras
quegaranticesuadecuadaconservaciónparalo cualsedebecontaral menosconel 10% del producto.
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a) La aplicacióndelos olaneso provectosde ordenaciónservicial y suevolución:a

partirde lo señaladoen el CuadroN0 37 puedeapreciarse,la importanciade la actividad

dasocráticaordenadoraen los distritos provinciales.El mayornúmerode planesaprobados

corresponde a la década de los 50, decreciendo durante las décadas siguientes, y

especialmenteen los años70 dondeprácticamentesólo se efectuaronrevisionesde planes,

laborquecontinuótanto en la décadade los 80, como en la actual,(ALLUE CAMACHO,

M. 1994, p. 56). En estesentidoconvieneteneren cuentala relevanciade las revisiones

paraadecuarsus caracteresa una nueva realidad forestal,marcadatanto por la crisis de

aprovechamientostradicionales,caso de la obtenciónde, resinasy leñas,o el pastoreo,

como por la irrupción de nuevosusos como los recreativosy de necesidadescomo las de

proteccióna la diversidadgenéticay a especiesamenazadas.

CUADRO N0 37; Evoluciónde la elaboraciónde los Planesde Ordenaciónde Montes y

revisión de estos por provincias.

ir; planesde ordenaciónrevisados,

Fíe.: MemoriasAdmon.forestaldelestado1955-1984.EIab. Propia.

Territorialmentela provincia de Avila es la que presentauna mayor actividad,

seguidade cercaporla de Segovia,quedandoa bastantedistanciala de Salamanca,hecho

este último que se repite en otras accionesanalizadas,Como en el resto de la región

castellano-leonesase han ordenadopreferentementeen el ámbito de estudio las masas

madurasy de mayor calidad productiva,que correspondenmayoritariamentea las de Pinus

pinastery Pinussylvestris,de caráctermaderableo resinero.

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO n0 Sup. Has. n0 Sup. Has. n0 Sup. Has

.

1955-59 25 25.051 7 3.523 29 16.209,2

1960-69 17 21.451 4 2.690 4 667

1970-74 1 1.224 1* 397* 2* 17.797*

1975-79 17* 77537* 2* 1.868* 8* 9355*

1980-84 14* 16.840* 2* 743* 3* 14.530*

Totales 74 82.103 16 9.221 46 58.558
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Los planesde otras especiescomo Quercuspyrenaica,Quercusilex o Juniperus

thurifera han sido minoritarios, teniendo por lo general un origen muy reciente,

(BLAZQUEZ CIDONCHA, J. 1991).

Al abordarel estudiode la ordenaciónde los montes,convienedestacaralgunos

ejemplos como los ya mencionados de “Navafría”, “Valsain”, y “La Garganta” de El

Espinar,que han contadocon una gestión ordenadade más de un siglo de vigencia,

considerada comoemblemática.Se tratadevariospinaresde Pinussylvestrissituadosen la

Sierrade Guadarrama,que constituyenejemplosmodélicosde la aplicación,durantemás

de un siglo, de unadasocraciaordenada,pesea habercontadocon épocasde cierta escasez

de mediosy retrasosen su ejecución(lo>, Ademásen las últimas décadaslas revisiones

incluyenla fUnción recreativaen algunossectoresde Navafríay Valsain que sesumana

las productivasy protectoras.

Los efectosde la gestiónhan sido valoradosen generalcomo muy positivospor los

propiostécnicos,constatándose un aumentoen el nivel de existenciasdel númerode piesy

de suvalor productivoy dinerario,y no siendodesfavorableparasu diversidadfloristica

(ALLUE CAMACHO, M. 1994, Pp. 56-57). Concretamenteen el pinar de “Navafria” se

pasa en los 100 años de gestiónde 476.825 árboles de más de 20 cm. de diámetro a

743.752; y la posibilidad propuesta, de cortas, pasa de 4.553 m3 a 13.518 m3.

(FERRANDOPLA, J. 1998, pp. 56-57).En Valsain la superficiepobladaha pasadodeun

89,5% en 1889 a un 94,4% en 1990, mientras que las existencias maderables pasan de

1.814.150m3 a 2.101.543(ROJO,A. Y MONTERO, G. 1996, pp. 125-133).Por su parte

en “La Garganta”de El Espinarel volumenen pié ha pasadode los 274.577 m3 en 1862 a

461.160 en 1988, multiplicándoseademássu regeneración(GARCíA LOPEZ, J.M. Y

SALZ GARRIDO,JA., 1997,Pp. 233-235).

(lO) El pinarde Navafría,(MU.?. N0 198) de la comunidaddeVilla y Tierrade Pedraza,inicia su gestióncon

un proyecto de ordenacióndesde1895 obra del ingeniero L. de Castro. Por su parte el pinar dc Vaisain
(M.U.P. N0 2) pertenecientealacoronay gestionadoporel gobiernocentral,ICONA, cuentaconproyectode
ordenacióndesde1.889obrade R. Leóndel Rivero,aunquedestacóla laborpreviadc los ingenieros3M. de
Castellamauy R, Breñosa(1882). En cuantoa “La Garganta” (M.U.P. N0 144) la primera ordenaciónla
realizaM. Negreen 1898,sibiencontabaconlosestudiosy la labordel. Jordanadesde1862.
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Teniendo en cuentalo expuesto, se pasan a analizarcon detallealgunosejemplos

concretosde la ordenación de montes en el áreade estudio, lo que sin duda permitirá

comprenderen mayormedidasuscaracteresy efectossobreel territorio,

b) Análisis de alQunosejemplosreoresentativosde planesde ordenacióny de los

caracteresde su Restión:Esta labor se realiza a partir de una muestrade montesde la

provincia de Avila, cuyagestiónpuederesultarrepresentativade la realizadarecientemente

en las masasforestalesdel SistemaCentral, cuyos caracteresbásicosse reflejan en el

CuadroN 38.

CUADRO N0 38; Características básicas de los Montes de Utilidad Pública ordenados,

objeto de análisis.

N0 C.U.P. MUNICH>. ESPECIE ULTIMA SUPERF. SUPERE

DOMINANTE REVIS.t PUB.. Has. ARBOL.Has

.

1-2 El Arenal P. Pinaster 1990 1.226 848

3 Arenas P. Pinaster 1988 1 760 1.721

Candeleda

7-8 Cuevas P. Pinaster 1990 1.142 887

del Valle

10 Guisando P. Pinaster 1992 2.085 1.099

93 Hoyosdel P. silvestr, 1978 195 149

Espino

98 Navarredon. P. silvestr, 1990 1.048,62 520

de Gredos.

ULT. REVIS.*; Fecha de la última revisión realizadaen su plan de ordenación.Las

superficiesqueseexpresanposteriormentese refierenadichafecha.

Ftes.: Balances de gestión de planes, última fase. Resúmenes Planes de Ordenación. Deleg. Prov. de la

Consej. de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de Adía, 1993. EIab. Propia.
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En estese incluyendostipos de espaciosforestalesordenadoscomosonlos

siguientes:

- Los pinaresde pino resinero o pinaster, con un total de 4 ejemplos,todosellos

con másde 1.000 Has. de superficiey localizadosen la vertientesur de la Sierra

deGredosy pertenecientesal Valle del Tiétar

- Los pinares de pino silvestre, con un total de dos casosque se sitúan en la

vertientenortede la Sierrade Gredos,y con unasuperficiemuy desigual.

Todoslos montesincluidos se expresanen el Mapa N0 23, y son propiedadde los

municipios, siendoconvenienteseñalarque su estudio se realizaa partir de dos tipos de

fUentes desiguales.La primera de ellas es el Balancede la última fase de gestión del

plan, presentade forma resumida las accionesefectuadasen cada uno de los espacios

duranteesa fase. Sólo está disponiblepara las unidadesde ordenaciónformadaspor los

montesnúmero 1 y 2, 3, y 7 y 8 del C.U.P. La segundacorrespondea los Resúmenesde

los planes de ordenación, en su última revisión, cuyosdatosse correspondenen gran

medidaconprevisionesa futuro, sirviendoparael estudiodel restode los ejemplosde la

muestra.

Los aspectosprincipales de dichos planesse exponen en el Cuadro N0 39,

apreciándose como todos ellos tienen su origen en las últimas décadas, dos en la década de

los 50, otros dosen la de los 60 y los últimos en la primeramitad de los años70. Los seis

casoshan conocidorevisiones,cumpliéndosede maneraflexible el plazo legal de una

década,salvo en el casoparticular del número93, con su segundarevisión pendiente

cuando se tomaron los datos. Por otra parte la orientación preferente de los

aprovechamientosha sido la de la explotación maderera en todos los casos,

encontrándosediferenciasen la orientaciónsubordinadao secundariaentrelos montesde

pino resinero y silvestre. Así en los primeros predomina la dedicación cinegética junto a

la recreativa y la resinera, mientras que los segundos se han dedicado al aprovechamiento

de pastos.
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N0 39; Aspectosprincipalesde los planeso proyectosde ordenaciónforestalCUADRO

analizados.

(1); Fecha del proyecto de ordenación y de las distintas revisiones realizadas.

(2); Dedicaciónpreferentey subordinadaenelproyectodeordenación

(3); DivisiónDasocrática:Sec,:secciones,Cuar.: Cuarteles,y Tram.: Tramos.

(4): Métodos de ordenación y tratamiento; tp.: tramos periódicos.ma.: monte alto por clareo sucesivo

uniforme, h: m¿todo de cortas hecho por fajas.

Fíe.: Balancesde gestión de planes,última fase. ResúmenesPlanes de Ordenación. Deleg.Prov. de la

Consej. de Medio ambientey Ordenación del Tenitorio de Avila, 1993. Elab. Propia.

Sin pretender profundizar en aspectos estrictamente técnicos de la ordenación se

apreciaque predominaun esquemadasocráticocon unasola sección,oscilandoentredosy

cuatroel númerode cuarteles,mientrasque la subdivisiónde estosen tramosresultamuy

variable,Se ha utilizado el “métodopor tramosperiódicos”,compatibilizandodistintos

aprovechamientos,con un tratamiento “de monte alto regularpor aclareo sucesivo

uniforme” o “por cortas a hecho”, ocasionalmentesustituido “por cortas hecho por

fajas” por su facilidad de regeneración que se obtiene con siembras y plantaciones

uniformes. Estos métodos han coincidido, en general, con los aplicados en toda la región
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N0 C.U.P. ORD. Y DEDICACION DIVIS. DASOC.(3) METODOS

REVISÁl) PREF./SUBS2) Sec. Cuar. Tram. O. Y ‘17441

1-2 1958-78-90 madera/caza 1 3 10 tp.,ma.,h.

3 1958-68-78 madera/recre. 1 4 - tp.,ma.,h.

-88 resma

7-8 1962-71-90 madera/caza 1 3 - tp.,ma.,h.

10 1972-83-92 madera/recre. 1 4 4 tp.,ma.,h.

resma

93 1968-78 madera/pastos 1 3 5 tp.,ma.,h.

98 1970-80-90 madera/pastos 2 2 5 tp.,ma.



castellano-leonesa,como ha señaladoJ. Blazquez Cidoncha, (1991), aunque existan

algunasvariacionesen algunosproyectosrecientes.

De los resultadosde la gestiónllevadaa cabonosda testimonioel CuadroN0 40,

en el que seobservaun incrementoimportantede existenciasmaderablesa pesarde que

han existido algunas dificultades. Entre ellas cabe destacar los importantes incendios

ocurridos en el Valle Tiétar, que han afectado sobre todo al M.U.P. n0 3, y la lenta

regeneración de la masa de pino silvestre en el n0 93.

En cuanto a las cortasse apreciandiferenciasentre los montes de pino pinaster

cuentancon un turno definitivo de 80 a 100 años,fechaen la que alcanzansu madurez,

mientras que este se incrementaen el pino silvestre a 100 años. En general se han

respetado las posibilidades de cortas previstas, si bien se han superado apreciablemente

tanto en los montes n0 3 y en el n0 7 y 8. Por su cuantia sobresalen el monte n0 3 entre los

de pino pinaster, sin duda por las consecuencias del incendio, y el n0 98 entre los de

silvestre,con casiun terciode las existenciasfinales.

CUADRO

ordenados,

Fte.: Balances de

Consej. de Medio

Porotra

se adapta, pese

N0 40; Evolución de existenciasy aprovechamientos realizados en los montes

gestión de planes última fase, y Resúmenes Planes de Ordenación. Deleg. Prov. de la

ambiente y Ordenación del territorio de Avila, 1993. Elaboración Propia.

partelas fluentesconsultadasindicanqueen generalel ritmo de explotación

a algunasdificultadespuntualesen la regeneración,al del crecimientode
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N0 C.U.P. PERIODO EXISTENCIAS CORTAS EXISTENCIAS

INICIALESg ni3 m3 FINALES. ni3

1-2 1959-78 75.507 33.695 114.523

3 1959-88 194.985 127.212 189.363.

7-8 1962-80 72.955 54.879 82.730

10 1972-82 95.019 35.056 99.567

93 1968-78 27.973 6.579 24.322

98 1970-80 81.322 27.755 92.042



las distintasespeciesexplotadas(11>, Se avanzahacia la consecuciónde un mejornivel de

estratificación,y concentraciónporedadesen los sucesivostramos,alcanzándosemasasde

mayor calidad, frente a los caracteres desiguales y heterogéneos al iniciarse su gestión. Sin

embargono setienenen cuentaaspectosde carácterecológicocomo la evolución de la

diversidadfloristica, y susituaciónenestosespacios.

En cuantoal rendimientoeconómicode los distintos aprovechamientosestos se

reflejanen el CuadroN0 41, apreciándosequeen todoslos casosla explotaciónmaderera

es la que presentaun mayor valor económico,superandolas tres cuartaspartes de su

producto final, No obstante en los montes de pino resinero, los usos y aprovechamientos

están más diversificados (12>, destacando los de carácter cinegético, en dos de ellos y los

recreativos,tambiénen dos,queaparecenagrupadosen el cuadroen el epígrafe“Otros”.

Por otra partelos aprovechamientosde pastos estánpresentesen todas las áreas

pese a ser de menor rendimiento económico,manteniéndoseademásotras actividades

comola tradicionalextracciónde resinas,la apicultura,o los cultivos agrícolas,todosellos

en retroceso en la actualidad.

Frentea ello en los montesde pino silvestreel aprovechamientocomplementariode

la explotación maderera se limita en los dos casos estudiados a la utilización extensiva de

pastos,por lo generalmediantearrendamiento,que suelenseraprovechadospor la raza

vacuna de avileña negra ibérica.

(II) En estesentidolas fuentesconsultadaslos crecimientosporañoy hectáreaerande 3,96 tu3. en el M,U.P.
n0 98, y de 3,06 en en el u0 93, ambos de pino silvestre, Estos eran sin embargo menores en el M.U.P. it 10
de pino pinaster, situándose en 2,6 m3. por año y Ha.
d2) Concretamentelos rendimientosobtenidosduranteel periodoseñaladopor los usosrecreativosfueron de
2,45 millones en el MU.?, n0 3 de Arenasde SanPedroy de 2,30 en los MU.?. N0 7 y 8 de Cuevasdel
Valle,
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CUADRO N0 41; Ingresoseconómicosen los montesordenados.

m. pias.; millones de pesetas.

*: Ingresos propuestospara ese periodo en el plan de aprovechamientos,al no disponersede los

rendimientos,

Fte.: Balances de gestión de planes última fase, y Resúmenes Planes de Ordenación. fleleg. Prov. de la

Consej. de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de Avila. 1993. Elaboración Propia.

Si se ponen en relación los rendimientoscon las superficies,se compruebaque

estos son muy variables en función de la configuración de cada monte, del tipo de

explotaciónllevadaa caboduranteel periodoestudiado,etc. Así durantedicho periodo el

rendimientoporhectáreaen el MU.?. n0 3 de pino pinaster,fríe el máselevado,superiora

124.000 ptas., también fUe relativamentealto en el n0 98, de pino silvestre, con unas

110.000 ptas./Ha. que contrastan con las 14.000 ptas.¡Ha. del MU.?. n0 93, que presenta

los ingresosrelativosmásbajosdelconjunto.

Otro aspectodestacadode la gestiónlo constituyenlas inversionesefectuadas.en

cadaespacioforestal, pues resultanfundamentalespara su mantenimientoy mejora, y

aprovechamiento sostenido.De estamanerael CuadroN0 42 recogelas mejorasrealizadas

en algunas de las unidades forestales, según los balances de gestión de sus respectivos

planes.

En los tresejemplosseadvierteunaimportantediversificaciónde las inversiones,si

bien ocuparon el primer lugar en todos los casos las dedicadas al tratamiento selvícola,

situándoseen torno al 50% del total en cadauna. Ello contrastacon la escasezde las

N0 C.U.P. PERIODO MADERA CAZA RESINAS PASTOS OTROS TOTAL

ntptas. mptas mptas m.ptas mptas m.ptas

1-2 1980-89 29,35 9,04 1,20 3,38 0,24 43,21

3 1979-88 214,00 - 1,01 0,99 2,45 218,47

7-8 1981-90 65,25 12,68 1,19 0,89 2,61 82,63

10 1983~92* 51,37 - 1,95 0,75 - 54,07

93 1978~88* 2,33 - - 0,41 - 2,74

98 1981~9O* 114,00 - - 1,59 - 115,59
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dedicadasa forestaciónque rondanel 10% en los casosmás cuantiosos,afectandoa un

númeroreducido de Has. (30, 12 y 28 respectivamente).Por otra parte las inversiones

agrupadasbajo el epígrafe “otros” representanuna cuantíamuy importante,agrupando

aspectosdiversosentrelos que destacanlos costesde transportede los productos,estudio

deproyectos,etc. o mejorasgenerales.Ademástienenciertapresencialas infraestructuras,

con importanciaen el M.U.P. n0 3, al igual que las de luchacontraincendios,siendo más

escasas en el resto.

CUADRO N0 42; Inversionesrealizadasen montesordenados.

Ha.; hectáreas afectadas por la inversión.

m.p.; inversión en millones de pesetas.

Fte.: Balances de gestión de planes de Ordenación última fase, Deleg. Proi; de la Consej. de Medio

ambiente y Ordenación del Territorio de Avila, 1993. Elaboración Propia.

En cuantoa la financiación de dichasinversionesestapuederealizarsebien con

cargo al propio fondo de mejoras, legalmente hasta un 10% del rendimiento de los propios

montes, o bien por las inversiones de las administraciones, ICONA y posteriormente la Jta.

de Castilla y León. En este sentido el Gráfico N0 11 expresaun resumende dicha

financiación en cada unidad forestal expresandoel porcentajecorrespondientea cada

frentefinanciera.

Se constatael elevadoporcentajede inversiónde las administracionesforestales,

que supera 40% de las efectuadas, lo que indica la insuficiencia de los recursos del plan de

mejorasy la excesivadependenciade la administraciónforestal.

MUY. PERIODO REFORES. TRAT. SELV. PLAG. INFRAES. INCEND. OTROS

Ha. m.p. Ha. m.p. m.p. Km. m.p. mp. m.p.

1-2 1980-89 30 4,80 480 21,46 0,09 35 5,90 0,36 12,35

3 1979-88 12 1,42 407 32,67 1,70 410 19,83 15,60 39,20

7-8 1981-90 28 4,27 469 22,57 0,39 56 1,60 0,42 11,80
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GRAFICO N0 11; Dedicaciónde las inversionesen ejemplosde M.U.P. ordenados.
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Resultallamativo el casodel M.U.P. n0 3, tanto por el volumende las inversiones

realizadascomo porque las aportacionesdel fondo de mejoras superan a las de la

administración,y por cierto con gran amplitud. En cuantoal resto de montes objeto de

análisis,sedisponetan sólo de las propuestasde inversiónhastaprincipios de los 90 en el

proyectode ordenación,no conociéndoseel resultadoal encontrarseen procesode revisión

y no haberseencontradodatossobresu cumplimiento.Teniendoestoen cuentaseadvierte

que la inversión propuestasuperabaen todos los casos el 10% de los rendimientos

previstosparalos aprovechamientos,destacanel M.U.P. n0 10 y el 93 dondela inversión

superabael 50% de dichos rendimientoscorriendo en su mayor parte a cargo de la

administración regional.

Con respectoala dedicaciónde las inversionespropuestasconvieneadvertirqueen

generalsemantenianlas tendenciasde los M.U.P. analizadoscon anterioridad.Sobresalen

en primer lugar los como inversiones mayoritarias las de cuidados y tratamientos

silvícolas,junto a las deregeneraciónnatural.

M.U.P.N3 M.U.P.N0’7-8

~ Trat. selv. U Plagas
BJIIII Zncend.ios Otros
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CUADRO N0 43; Rendimientosprevistose inversionespropuestasen montesordenados.

M.UY. PERIODO RENDIMIENTOS. INVERSIONES (RENDJINVERS*)

Millones ptas. Millones ptas.

10 1983-92 54,07 32,75 60,56

93 1978-88 23,75 12,16 51,20

98 1981-90 115,19 17,33 15,05

*; Porcentaje de los rendimientos previstos que suponian las inversiones propuestas.

Fte.: ResúmenesPlanes de Ordenación. Deleg. Prov. de la Consej. de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio de Avila, 1993, Elab. Propia.

Más escasas eran las partidas destinadas a reforestación, tan sólo presentes en los

M.U.P. n0 10 y 98. También tenían una importancia relativa las destinadas a

infraestructuras, y en el M.U.P. n0 93 la mejora de pastos, teniendo en general un peso

menor de las restantes, defensa de plagas, incendios, etc.

Por lo tanto en el conjunto de los montesanalizadosse adviertecomo la gestión

efectuada se ha orientado hacia la mejora de las masas y a su explotación económica

sostenida.Estaúltima ha estadodominadapor laproducciónmaderera,que sin embargose

ha hechocompatiblecon otros usosy aprovechamientos,talescomo los pascícolasy los

recreativos.Así han predominadolas inversionesdedicadasa tratamientosilvícola y a la

regeneración natural, siendo escasas las partidas para reforestación, no apreciándose salvo

la inversión en mejora de pastos presente en un monte de pino silvestre, mayores

diferencias entre los dos tipos de pinares analizados.

En la etapaactual la orientaciónpredominantede la gestión,de cierto carácter

productivista,deberíaincluir en mayor medidaen las revisionesde los planes,un mayor

númerode aspectosecológicos,de participaciónsocial, etc.,de gran importanciaparalas

áreasde montañaafectadas,Así comienzana señalarlolos propios ingenierosde montes

comoJ. BlazquezCidoncha(1991,p. 9) quienindicaque esnecesario“dar cabidaa otros

aspectosconsiderados hoy esencialesa nivel internacional, como la protección de

ecosistemas,de la diversidad genéticao de las especiesamenazadaso en peligro de
9’extincion
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GRAFICO N0 12; Financiaciónde inversionesen ejemplosde M.U.P. ordenados.
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