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PRESENTACION

La Ordenación del Tenitorio desemperia una función básica para la sociedad, como instrumento de
proteccón ambientalyde asignación de un uso óptimo al tenitorio, teniendo en cuenta sus aptitudes yres-
bicciaces.

D tenitoio, realidad geogró objeto de esta actcvriclad, tiene una base natural: el Mello Fi ic:o, que
es ante todo una realidad geológica constituida por materiales y formas, y elemento condic tonante y~-
c~por factores como el climáticoy el biológirco B estudio de esta realidad, en su doble vertiente cien-
tífica y técnica a nivel nacional, es una de las tareas fundamentales del Instituto Tecnológico Geominero de
España #M).

Ante todo, la Ordenación dei Territorio debe tener en consideración a los recursos minerales sóbalos
y ¿quicios presentes, elementos básicos para la Industria la Construcción y e/ abastedimlento de agua a la
población y ¡a agricultura Estos recursos pueden ser un factor de progreso, pero deben serprotegidas si
quiere asegurarse el abastecimiento. Esta necesidad de protección resulta especialmente evidente en el
caso de las aguas subterráneasyde las áridos que abastecen a les grandes ciudades, recursos que precisan
de derechos administrativ os para su aprovechamiento,, o que debe ser teni o en consideración porlos pla
nificadores tw tonales. •

Por otra parte, el Medio Físico reábe impactos, coro Marioyevaluación debe contemplarse en
todoproceso de ordenación territorial. Los kiy actos sobra el suelo, el aguayelpaisaje, pueden sera mermo-
do determinantes param~usos al territorio de acuerdo con su capacidad de acogida, debiendo siempre
tener presente las posibilidades de la Ingeniería de Restauración Ambiental en la recuperación de áreas
degradadas.

Ese también necesario considerar, para evaluar las restricciones del territorio a su uso, la vertiente
agresiva de la propia Natinalera: las Riesgos Naturales, frecuentes en nuestro país.'

OITGE viene desenvllando trabajos sistemáticos en todos estos campos con la utilización progresi-
va de Sistemas de información Geográfica, herramienta central de la moderna Ingeniería Cartog~ que
resulta esencial para la Ordenación dei Tenitorio. Son d !es en este sentido las estudios para la Orde-
nación Minero-Ambiental de cuencas ysectores mineros.

Por todo ego, y teniendo presente el car~plaidrsaplira de la Ordenación del Territorio, se ha
realzado esta aproximación rigurosa desde el Medro Físico, que confió sea de utilidad para todos los profe-
sionales que trabajan en este campo.

Camilo Cande de Liñán
Director General del rrGE
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PROLOGO

Desde la configuración polca de la nación española como Estado de las Autonomías en la Consti-
tución de 1978, las realizaciones en Ordenación Territorial, gracias sobre todo al impulso dado por las Comu-
nidades Autónomas, han sido significativas. De esta forma, en un lapso de tiempo de poco más de diez
asnos, los trabajos en Ordenación Territorial, han experimentado un considerable incremento, dejando de ser
en nuestro país una asignatura pendiente.

Este ato de la actividad, no ha sido acompañada sin embargo, de la publicación de textos
que guíen la confección de Planes. Por ello, resulta especialmente oportuno éste.

Siendo la Ordenación del Territorio , tal y como Domingo Gómez Orea la define en el texto, ` la pro-
yección espacial de las políticas social, cultura¡, ambiental y económica de una sociedad", se comprende la
gran complejidad de esta técnica que busca el diseño y gestión de usos óptimos del territorio. En conse-
cuencia, esta ingeniería del territorio, geográfica; altamente Integradora, necesita apoyarse en un amplio tra-
bajo Interdisciplinar científico y técnico, aportado principalmente en la fase de Análisis y Diagnóstico del Terri-
torio. En este sentido, desde el punto de vista científico, junto a las Ciencias Sociales y Naturales Sectoriales
clásicas, merecen resaltarse las aportaciones sintetizadoras de la Geografía Humana y de la Ecología Huma-
na, disciplinas científicas que estudian precisamente los factores que gobiernan la relación entre las comuni-
dades humanas y el territorio. La aportación, por otra parte, de la Ecología Básica corno disciplina integrado-
rade los aspectos nato aristas sectoriales del Medio Físico, es así mismo esencial dada la sensibilidad social
ante los Impactos Ambientales. Desde el punto de vista tecnológico, junto*a las aportaciones de las diversas
ingenierías sectoriales, principalmente las que interactúan directamente con el terreno•(Agronómica, Civil,
Minas y Geológica y Montes), es necesario resaltar el papel integrador de la ingeniería Ambiental ,
blemente unida a laTemitortal que nos ocupa.

Este planteamiento pluridisciplinar, resulta esencial. para evitar lo que el Profesor Gómez Orea ha
denominado desviaciones corporativistas en la Ordenación del Ter ri torio. Junto a los reduccionismos econo-
mic asta, urbanista y ruralista que él describe, yo señalarla otros dos al menos, el naturalista y el tecnocrático.
El reduccionismo naturalista , presente entre científicos naturalistas y en un sector del movimiento ecologista,
minusvalora el papel de la Cultura en las sociedades humanas, reduce al ser humano a una especie natural
más y está cercano al determinismo biológico y/o geográfico, una tesis hace mucho descartada, especial-
mente en sociedades de la Era Industrial. Actualmente, los principales recursos de un ter ritorio son la pobla-
ción, su educación, organización y actitudes y su economía e infraestructuras. la sensibilización, afortuna
damente creciente, ante los problemas ambientales, ha potenciado este sesgo naturaiista. El reduccionismo
..tecnocrátioo, tiende a-minusvalorar los aspectos sociales y poirhicos de la Ordenación del Territorio, presen-
tes en la propia naturaleza de la misma, reduciendo lo sociopolitico a b económico y esto a lo dentífioo-téc-
nico. Frente a estos reduccionismos se hace necesario subrayar que la Ordenación Territorial no puede redu-
cirse ni a la modelización bloecológica ni a la meramente tecnológica, expresiones en definitiva de ideologías
cientifistas o tecnocráticas.

Debemos señalar, sin embargo, que la organización académica , profesional y competencia] potencia
los reduccionismos que conducen a visiones, planteamientos y actuaciones sesgadas, problema que no es
privativo de España.

Junto a estos problemas, es necesario subrayar otro sesgo particularista , el derivado del nivel de
planificación, de la escala municipal a la supranacional . En definitiva, las unidades de planificación menores
se integran de forma orgánica y sistémica en unidades cada vez mayores, y deben tener presente este
hecho y las consecuencias que se derivan de él a todos los niveles, del jurídico al económico o político. Esto,

IX



resulta especialmente necesario en un mundo interconectado como es el actual. Esta complejidad, incide
en uno de los puntos más vulnerables de la Ordenación del Territorio : la dificil previsión del futuro. Siendo
en definitiva los Planes, proyectos que Incorporan hipótesis sobre la evolución de los escenarios que los
enmarcan, su validez queda condicionada en mayor o menor medida por lo adecuado de las previsiones.
Si se confirmara por ejemplo una tendencia al trabajo en el propio hogar gracias ala telemática, él escena-
no de la Ordenación del Territorio variaría significativamente . Por tanto el Análisis Prospectivo practicado
con las diversas técnicas de base científica disponibles, debería integrarse a la hora del Diagnóstico y en la
elaboración del propio Plan. Sin embargo, dado lo escur ridizo del Futuro y la creciente velocidad del cam-
bio social , la incorporación de cláusulas de revisión y un clerto carácter flexible, parecen convenientes,
junto a una vigencia temporal limitada.

Otro elemento a tener en cuenta es una de las aportaciones de- la Geografía actual y la Sicología
Ambiental: la relatividad del espacio en las sociedades tecnológicas. A medida que los medios de trans-
porte y la telemática han Ido progresando y convirtiéndose en más accesibles, la percepción del espacio,
medible en términos temporales, de desplazamiento o telecomunicación, ha ido cambiando en el sentido
de contraerse; el espacio que cuenta en lo económico y social, se diferencia cada vez más del que apare-
ce en los mapas. De hecho, en la medida en que la accesibilidad de transportes y comunicacones (pense-
mos en las posibilidades multimedia abiertas por la telefonía inalámbrica .y los satélites para gran parte del
Globo), se difunden por un territorio, van disminuyendo las ventajas de localización derivadas de estos fac-
tores. Esta es sólo una de las diferencias entre el espacio social, geográfico, y el natural, diferencia a tener
en cuenta en la Ordenación. Obviamente, si esta democratización de las posibilildades por todo el territo-
rio, no encuentra comunidades abiertas al cambio, no Ilegará'a transformar la realidad.

Hechas estas observaciones sobre algunos factores condicionantes de la teoría y práctica de la
Ingeniería Territorial, es necesario subrayar el valor de disponer de una metodología rigurosa que haciendo
honor a su etimología, derivada del griego "métodos", camino, sirva en un tema tan amplio y complejo. Es
aquí quizá, donde se encuentra la principal aportación de Gómez Orea, que ha estructurado y analizado
rigurosa y ordenadamente todos los elementos que confluyen en el proceso de Ordenación del Territorio,
volcando en ello su larga experiencia nacional e internacional. Destaca en el conjunto, y de ahí el título, el
amplio tratamiento del subsistema físico-natural , del Medio Físico, hasta llegar a determinar la capacidad
de acogida y los conflictos potenciales . Este tratamiento amplio, que no sesgo reduecionista , resulta espe-
cialmente justificado por la integración en el sistema de valores de nuestra sociedad de la conservación y
protección del Medio Ambiente. Por ello es lógico que se tenga tan en cuenta como la visión económica,
productiva, del Medio Físico.

España se encuentra en este fin de siglo ante algunos retos de gran importancia en los que la Inge-
niería Territorial debe jugar un papel central. Está ante todo el derivado del abandono de cultivos exceden-
tarios o no competitivos , principalmente de secano, debido a la Política Agraria Común de la Comunidad
Europea. La reconversión de usos del ter ritorio que este fenómeno plantea ya y planteará en esta década,
es, por la superficie afectada y por el breve lapso de tiempo en que parece va a desarrollarse, la más
importante que ha habido en toda nuestra Historia. De la bondad de su resolución, saldrá una España con
un desierto interior que abarque la mayor parte de su superficie, o un medio natural por fin recuperado que
posibilite una vida digna y útil socialmente a sus habitantes y al conjunto de la nación.

Otro reto en el que la Ordenación Territorial debe jugar y de hecho está jugando, un papel funda-
mental, es el derivado del crecimiento progresivo de la presión sobreal litoral español, uno de los espacios
clave de ocio y desarrollo, en el cual se concentra buena parte del potencial demográfico español.

Está además el reto derivado de la reconversión industrial de sectores básicos, que afecta sobre
todo a la Comisa Cantábrica y diversas cuencas mineras en varias Comunidades Autónomas. Junto al
problema de la reconversión de usos del territorio, se plantea el de la restauración ambiental de las áreas
degradadas, campo en el que la Ingeniería Ambiental, especialmente la de Restauración del Paisaje, tiene
un importante papel que jugar.
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Por último, "last but not the Ieast", está el problema de la utilización de nuestro territorio para el,
emplazamiento de los residuos que son el subproducto, en buena medida inevitable, de nuestro bienestar.
España, afortunadamente conjuga junto al entorno geológico más variado de Europa Occidental, la más
baja densidad demográfica, que, en esto , aparece como un factor positivo. Nuestros déficits diferenciales.
en este campo frente al resto de Europa Occidental , están exigiendo ya respuesta, que de no ser dada,
producirá a medio plazo el estrangulamiento de buena parte de la Industria.

Estamos pues en presencia de un cuádruple reto en la utilización del territorio. Si es cierta la tesis.
de Toynbee de que los retos son la causa fundamental de la evolución histórica, España se encuentra en
una encrucijada en este campo que demandará de todos imaginación y esfuerzo para buscar nuevos
usos a un viejo ter ritorio que ha conocido varias Culturales y Civilizaciones. En esta perspectiva, la contri-
bución de este libro riguroso, estoy seguro de que será de gran utilidad.

Francisco Javier Ayala Carcedo
Director de ingeniería Geoambiental del rrGE
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Manos artífices que ponían nuevas cosasjunto a las eter-
nas cosas de la naturaleza. A esa especial forma de creación la
llamaban techne' -técnica- territorio extendido al lado de ese otro
inmenso dominio, que se desarrollaba por si mismo, que no habla
creado mano alguna y que llamaron "physis , naturaleza.

Emilio LLedó,1990

A esto quiero que estén todos avisados, que por eso es
pobre España, porque o no emplean cada tierra en aquello para
que es propia y porque dejan muchos baldíos sin provecho de
muchas cosas que se podrían aprovechar más de lo que se apro-
vechan.

Yporque en ella se mantienen muchos ociosos y holgaza-
nes naturalesy forasteros

Alonso de Herrera, 1513

i

La sociología política tiende a suponer que un país desa-
rrollado es aquel capaz de controlar y orientar los cambios que
experimenta

Juan Luis Cebrián,1991
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INTRODUCCION

Esta obra pretende ser una aproximación a la. ordenación del territorio desde el
medio físico: Ello significa que de los distintos aspectos que conforman la realidad terri-
torial, se han desarrollado, casi con exclusividad, los que configuran el medio natural:
recursos, procesos y condicionantes. El resto (población, asentamientos, infraestructu-
ras) no se han ignorado, pero sólo se tratan en términos de las interacciones con aquél
a través de las actividades humanas que lo transforman y utilizan, y también, específi-
camente, al nivel mínimo que permita entender el medio físico en el conjunto del siste-
ma territorial.

Se ha adoptado un enfoque fundamentalmente metodotógico, enfatizando el
"cómo" a costa del "por qué" y "para qué" de la ordenación territorial, en la idea de que
hoy día parece sobradamente justificada la superioridad del desarrollo
planificadolordenado frente al crecimiento espontáneo y la necesidad de vincular éste
a las oportunidades y limitaciones del medio físico, en aras de un desarrollo sostenible.
Ello es así. no sólo en el plano teórico, sino en la práctica de las acciones de desarrollo
planteadas desde los órganos ejecutivos de la Comunidad Europea.

Los elementos que conforman el territorio, sus recursos y riesgos (aspectos cli-
máticos, geológicos. biológicos, etc.), no se analizan en la obra; tan sólo se presenta
su significado territorial y la forma en que debe enfocarse su estudio para que resulte
fácilmente utilizable en el proceso integrador que constituye la ordenación territorial.

El contenido es fruto de la experiencia; intencionadamente se ha huido de la
especulación teórica; no obstante hay que señalar que tal experiencia tiende a acumu-
larse en las primeras fases de la ordenación del territorio, la elaboración de planes. en
detrimento de la gestión, por cuanto ésta se encuentra, en España, desviada hacia rea-
lizaciones que siendo, como aquella, horizontales (urbanismo, planificación regional).
no responden con exactitud al concepto moderno de la ordenación territorial. Este se
enriquece con las aportaciones procedentes de los campos emergentes de medio
ambiente, estilo de desarrollo. nuevas formas e instrumentos de gestión, disponibilidad - .
creciente de tiempo libre, etc. y se beneficia del potencial que surge de las nuevas tec-
nologías relacionadas con la informática, la teledetección y las comunicaciones.

Dicho contenido debe considerarse básico y referido al caso más complejo, cual
es la elaboración de un plan integral de ordenación del territorio; bien entendido que el
sistema de planificación puede demandar planes de temática sectorial u orientados
hacia objetivos de carácter estratégico.

La obra, que tiene un cierto carácter de manual, no se dirige tanto a los profesio-
nales expertos en la ordenación del territorio. cuanto a aquellos graduados que preten-
den orientar su actividad profesional hacia este campo y sus adláteres, medio ambien-
te y gestión de recursos naturales.

Domingo Gómez Orea
Madrid. 1993
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CAPITULO 1

MARCO CONCEPTUAL DE'LA'ORDENACION DEL TERRITORIO

1. CONCEPTO MODERNO DE socióeconómica con la física , procura la consecu-
ORDENACION TERRITORIAL ción de la estructura espacial adecuada para un

desarrollo eficaz y equitativo de la política econó-
mica, social , cultural y ambiental de la sociedad.

1.1. La ordenación territorial como Trata de superar la parcialidad del enfoque temá-
expresión física del estilo de desarrollo tico en la planificación sectorial y la reducida

escala espacial en el planeamiento municipal.
Conceptualmente la ordenación del territorio es

la proyección en el espacio de las políticas social , Tal como ilustra la figura 1.1. distintas estrate-
cultural , ambiental y económica de una sociedad. gias de desarrollo económico , social , cultural y
El estilo de desarrollo determina, por tanto , el ambiental , implican usos , comportamientos y
modelo territorial , expresión visible de una socie- aprovechamientos del suelo que producen mode-
dad, cristalización de los conflictos que en ella se los diferentes de ordenación territorial . Esta última
dan, cuya evolución no es sino el reflejo del cam- expresión se aplica, como se ve , tanto a la expre-
bio en la escala de valores sociales . De forma sión física de la organización espacial resultante
paralela la ordenación territorial , cuyo origen res- como al proceso a través del que se llega a dicho
ponde a un intento de integrar la planificación resultado.

—GA

AX.

��!^y; • ` a - � _M ss t tes- _
���•¡ .�` ` yg� +_ . i; ;i.. _ �� I .�¡ ami'

Figura 1.1. Estrategias distintas de desarrollo económico, social y ambiental conducen a modelos distintos de
organización espacial.
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Ordenar el territorio significa vincular las activi- 1.2. Los planes como instrumento
dades humanas al territorio. Se está haciendo ineludible de la ordenación territorial
ordenación territorial cuando se toma en cuenta el
territorio en la definición de la estrategia de desa- Tanto desde planteamientos conceptuales
rrollo y cuando se vinculan a él las actividades como políticos , se coincide en señalar al nivel
que configuran dicha estrategia . regional como el más 'adecuado para la puesta

en práctica de una política territorial y a la planifi-
La ordenación del territorio utiliza, de forma cación como mecanismo técnico ineludible para

interdisciplinar , conocimientos científicos en el llevarla a cabo. En este sentido, el proceso de
diseño técnico del modelo territorial y en su ges- ordenación del territorio regula la distribución de
tión. De acuerdo con la Carta Europea de Orde- actividad en el espacio de acuerdo con un con-
nación del Territorio, ésta "es a la vez, una disci- junto de planes que pueden o no constituir un sis-
plina científica , una técnica administrativa y una tema de planificación territorial; pero también es
política, concebida como actuación interdiscipli - el resultado de otras regulaciones sectoriales con
nana y global cuyo objetivo es un desarrollo equi- incidencia territorial
librado de las regiones y la organización física del
espacio según un concepto rector" . Dicho texto Las figuras de ordenación del territorio, que
señala que la ordenación territorial ha de ser varían con el sistema político de cada país, se
democrática, es decir, con participación de los encuentran reguladas en España, con especifici-
ciudadanos, global, es decir, coordinadora e inte- dad , en el nivel autonómico regional , al haber
gradora de políticas sectoriales , funcional, en el sido transferidas las competencias en esta mate-
sentido de adaptación a las diferentes concien- ria a las comunidades autónomas . En el nivel
cias regionales y prospectiva lo que significa que nacional no existe legislación específica siendo
ha de tomar en consideración las tendencias y sustituida , de forma poco satisfactoria; por la
evolución a largo plazo de los aspectos económi- legislación urbanística, la comunitaria relativa a la
cos, sociales, culturales y ambientales que inci- planificación regional (Fondos Estructurales) y
den en el territorio. numerosa legislación sectorial de gran importan-

cia territorial , tal como la relativa a las infraestruc-
Desde un punto de vista más técnico, la orde- turas, a la conservación de los espacios natura-

nación del territorio tiene tres objetivos básicos: les, de la flora y de la fauna , a las aguas, a las
costas. al desarrollo rural . a la contaminación,

• La organización coherente , entre sí y con el etc.; a lo que se añaden las decisiones de planifi-
medio , de las actividades en el espacio , de cación económica y las relativas a la distribución
acuerdo con un criterio de eficiencia. de los Fondos de Compensación Interterritorial.

• El equilibrio en la calidad de vida de los dis-
tintos ámbitos territoriales , de acuerdo con un Situados en un plano conceptual pero técnica-
principio de equidad . mente operativo , y con independencia de lo

• La integración de los distintos ámbitos territo- especificado en la legislación , el conjunto de pla-
riales en los de ámbito superior, de acuerdo con nes que sirven de cauce y definen la ordenación
un principio de jerarquía y de complementarie- territorial en una región genérica , han de propo-
dad. ner (figura 1.2.):

Desde el punto de.vista administrativo, la orde- a. Una estrategia de desarrollo económico,
nación del territorio es una función pública que social, cultural y ambiental, expresada en térmi-
responde a la necesidad de controlar el creci- nos de un conjunto de actividades a localizar y
miento espontáneo de las actividades humanas , diseñada a partir de:
fundamentalmente en el sentido de evitar los pro-
blemas y desequilibrios que aquél provoca: entre • Su capacidad endógena de desarrollo, en
zonas y entre sectores , optando por una suerte términos de fuerza de trabajo , recursos y medios.
de justicia socioespacial y por un concepto de
calidad de vida que trasciende al mero creci- • El papel que le corresponda en relación con
miento económico. Tal función es de carácter la otras regiones de su mismo rango, de acuerdo
horizontal. se ejerce por organismos públicos y con criterios de equilibrio, funcionalidad y com-
condiciona a la planificación sectorial y a otras plementariedad.
dos funciones públicas también horizontales: una
de nivel inferior, el urbanismo , y otra superior: la • Las directrices emanadas de niveles de deci-
planificación económica. sión superiores, correspondientes a ámbitos

administrativos y geográficos más amplios.
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Figura 1.3. Ecosistemas que intervienen en la ordenación del territorio

• Las acciones previstas en niveles de decisión gencia de coordinación entre sectores y agentes
infe riores , responsables de ámbitos administrati- sociales , muy particularmente los de la adminis-
vos y geográficos de menor entidad tración pública, los hace completamente justifica-

bles.
b. La distribución ordenada de dichas activida-

des en el espacio según un triple principio: El sistema funcional que pretende la ordena-
ción del territorio puede esquematizarse en térmi-

• Adaptación a la ' capacidad de acogida del nos de las relaciones entre diversos tipos de eco-
medio físico , es decir, del territorio y sus recursos sistemas temáticamente bien contrastados, pero
naturales . que espacialmente se solapan en una poco dese-

able penetración difusa del territorio ; resultan
• Optimización de las interacciones entre las paradigmáticos los siguientes , figura 1.3:

actividades a localizar , de tal forma que-se consi-
ga un sistema funcionalmente correcto, que pro- • Ecosistemas protectores. sin función produc-
porción accesibilidad a los recursos naturales , a tora directa de bienes, aunque sí de servicios.
las zonas de producción y a los equipamientos Son los ecosistemas más o menos naturales,
públicos, así como dotaciones de éstos suficien- diversos, que albergan las especies silvestres, la
tes y económicas . reserva genética, que crean suelo y paisaje, solaz

para la población, regulan el ciclo del agua, etc.
• Uso múltiple del territorio, superponiendo las.

actividades compatibles en tiempo y espacio , • Ecosistemas productores, especializados en
aproximando las complementarias y separando la producción primaria, forestal , agrícola y gana-
las incompatibles. dera.

Los planes de ordenación del territorio no • Ecosistemas difusos, con usos indiferencia-
deben ser cerrados y rígidos. sino abiertos y flexi- dos, mezclados y superpuestos sin criterio, que
bles aunque sin dar opción a la arbitrariedad en reflejan una, carencia de planificación y de ges-
su gestión. Operan tanto por la cultura que gene- tión territorial.
ran (sobre administadores, técnicos y público en
general) cuanto por sus propias determinaciones, • Ecosistemas urbanos, propios de los asenta-
de tal manera que su eficacia no depende estríc- mientos humanos que cobijan multitud de usos y
tamente del fiel cumplimiento de su normativa y actividades de los sectores secundario y terciario.
programa de actuaciones antes bien la evidencia
que proporcionan sobre la racionalidad y priori- Entre estos compartimentos del espacio, y sus
dad de los objetivos a conseguir y sobre la ex¡- lógicas subdivisiones, existe un flujo de organis-
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mos, de materiales y de energía a través de cana- 1.3. Desviaciones corporativistas
les de relación , que debe ser optimizado evitando
las interacciones negativas: exportaciones conta- El carácter interdisciplinar de la ordenación dei
minantes o degradación de otro tipo. territorio y la relativa imprecisión de su significa-

do, facilita una interpretación diversa y parcial
No existen líneas frontera que separen nítida- desde cada uno de los campos de conocimiento

mente los ecosistemas citados , sino zonas de que intervienen en ella, de tal manera que el con-
transición más o menos amplias. que participan cepto y, en consecuencia, la praxis en esta mate-
de las características de los ecosistemas que ria , aparece deformada por el punto de vista de
separan y donde se produce una intensificación los profesionales que intervienen en los planes y
de actividades que hacen particularmente difícil en la gestión territorial (figura 1.4.).
la ordenación y gestión de estos espacios; resulta
particularmente conflictiva e interesante la que Los economistas, preocupados por la cohesión
corresponde a los espacios periurbanos donde económica y social del sistema e influidos por la
se superponen y coexisten aprovechamientos ciencia regional , suelen vincular la ordenación
agrícolas, forestales y ganaderos con las activida- territorial, casi con exclusividad , a la localización
des que expulsa la ciudad por requerir demasia- espacial de las inversiones destinadas a corregir
do espacio , por resultar molestas , insalubres , desequilibrios territoriales.
nocivas o peligrosas , porque simplemente se
desarrollan mejor en un entorno despejado o por- En su práctica de la ordenación territorial priori-
que no pueden competir con actividades dis- zan fuertemente el diagnóstico económicosocial,
puestas a pagar más por el mismo suelo . otorgando un papel menor a los aspectos primi-

genios del territorio , cual son los relativos al
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Figura 1.4. Puntos focales de atención según campos de acceso a la práctica de la ordenación territorial
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medio físico. Es la economía y su estructura lo escasez y el aumento de la demanda, les ha
que localiza su preocupación y las leyes del mer- dotado de una dimensión económica de la que
cado lo que determina , para ellos, el funciona- carecían . La lógica de la teoría de mercado ha
miento del sistema , de tal manera que pierde reaccionado ante esta anomalía , denominada
valor todo aquello que no pueda ser reducido a externalidad , de dos formas principales : atribu-
unitt contabilidad monetaria. De esta forma aque- yendo un valor de mercado mediante la imputa-
llos elementos y procesos naturales no sometidos ción de un coste a la utilización del bien ambien-
a las reglas del mercado resultan ignorados . La tal o demandando una regulación pública ajena al
tala de un bosque aparecería en su contabilidad mercado. Está diatriba se plantea por la dificultad
como un incremento de producción no compen- de asignar valores monetarios a hechos, en prin-
sada, por el lado de los costes, por la merma de cipio, tan extraeconómicos; como la belleza de un
las funciones que tal bosque tiene en el ciclo del paisaje o la diversidad biológica y la desvirtua-
agua, en la conservación de suelos, en el equili- ción que supone someter a las leyes del mercado
brio ecológico o en el paisaje . factores cuyo valor es de carácter funcional, ético- - -

o estético, independiente, por tanto, del precio de
El sentido de equilibrio y desequilibrio se redu- mercado. No han faltado intentos en este sentido,

ce con frecuencia, a la proporción con que contri- tales como métodos dirigidos a valorar conceptos
buyen a la economía de una región los sectores tan etéreos como la "disposición al pago" por
productivos o las distintas zonas, diagnosticándo- parte de los consumidores o los ingresos genera-
los en función de los indicadores que se dan en dos de forma indirecta por elementos naturales
otras regiones ti po de referencia, sin dar opción a no responsables en sí mismos de ellos. Sin
la idea de que puede haber formas diferentes de embargo la experiencia demuestra que se trata
entender el desarrollo, incluso dentro de regiones de sistemas metrológicamente muy discutibles y
concretas , y que una especialización en este sen- que, en general, arrojan resultados de dudosa fia-
tido puede ser conveniente cuando implica una bilidad . Más adecuadas resultan medidas que
mejor adaptación a la especificidad de los recur- intentan relacionar el valor ambiental con el valor
sos naturales y a las características del medio físi- de mercado mediante relaciones simples y direc-
co. tas: en algunos casos los factores- ambientales

tienen ya un valor de mercado perfectamente
Este enfoque tiende a propiciar patrones definido, en otras ocasiones el precio de un factor

homogéneos de desarrollo. contrapuestos a la ambiental puede . determinarse por el lado de los
idea de diversidad que, desde el punto de vista costes , en función de las pérdidas directas que
del medio físico, se interpreta como un valor en sí ocasiona su alteración o del coste que supone la
misma. o corrección de su deterioro.

El equilibrio , entendido en el sentido de conse- Los urbanistas, desenfocan el concepto de
guir una calidad de vida equivalente en todo el ordenación territorial desde su punto de mira. la
territorio , constituye un objetivo prioritario de la ciudad , haciéndolo coincidir con la clasificación y
ordenación territorial, pero debe precisarse que calificación urbanís tica del suelo. En sus planes y
las formas de alcanzarlo pueden ser muy diver- realizaciones el suelo rústico queda como un
sas y que entre ellas tienen cabida las que valo- espacio residual (suelo no urbanizable), y sólo se
ran la función social de los elementos y procesos trata con detalle el urbano o aquel que va a ser
naturales en un doble sentido: en cuanto fuente convertido en urbano (suelo urbanizable).
de ingresos derivados de la aplicación de un
principio que se abre campo en la sociedad Han abusado de concepciones y estereotipos
moderna, "el que conserva, cobra' , y en términos geométricos en la ordenación del espacio, como
de su aportación a la calidad ambiental en cuanto si el territorio fuese una especie de lámina en-- -
componente importante de la calidad de vida. blanco a la que se puede traducir todo tipo de

formas idealizadas en un dibujo , sin considerar
Con la emergencia y generalización de la con- que el territorio es anterior a las actividades -

ciencia ambiental , se han intentado diversas for- humanas y �ue existe una especie de determinis-
mas de introducir en la contabilidad de costes y mo geográfico fundamentado en las oportunida-
beneficios los elementos y procesos del medio des y condicionantes de aquél para acogerlas.
físico. El deterioro de éstos y la competencia por
su uso. ha provocado que de forma progresiva, No obstante el planeamiento urbanístico es,
bienes anteriores de libre disposición , hayan probablemente, el campo que más rápidamente
pasado a ser escasos sin que ello se registre ha incorporado en la época moderna los criterios
como una pérdida de riqueza, pese a que la del medio físico a sus actuaciones. La estrechez
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espacial determinó una especie de-huida hacia estructurales de procedencia comunitaria.
arriba, hacia ámbitos de planificación de mayor
tamaño. Han sido precisamente figuras de plane- Por último emerge la idea entre los conserva-
amiento previstas en la Ley del Suelo las pioneras cionistas de vincular la ordenación del territorio a
en adoptar metodologías de integración en ámbi- una planificación y gestión del espacio que
tos supramunicipales. tal como los Planes Direc- garantice el uso racional de los recursos natura-
tores Territoriales de Coordinación; pero esta figu- les.
ra apenas ha sido utilizada , no tanto por la com-
plejidad de su contenido cuanto porque el proce- La ordenación territorial participa de estas y
dimiento de aprobación trasciende el nivel auto- otras aproximaciones sectoriales , pero las supera
nómico, en una estructura política en que las envolviendo a todas ellas : adopta un enfoque glo-
competencias en materia de ordenación territorial bal y sistémico en lo temático , espacialmente
han sido nominalmente transferidas a las comuni- amplio , que integra en un modelo conjunto los
dades autónomas. La ordenación del territorio aspectos económicos , sociales . culturales, estéti-
supera ampliamente al planeamiento urbanístico cos y físiconaturales . Este enfoque integral es
hasta tal punto que la legislación autonómica más difícil de concebir y de gestionar, pero resul-
vigente exige la revisión de los planes locales de ta más racional y ajustado a la realidad que los
urbanismo cuando no se adapten a las previsio- enfoques sectoriales.
nes de los planes de ordenación territorial.

Los ruralistas, cuyo enfoque está representado 2. LA JUSTIFICACION DE LA
por las realizaciones en materia de colonización o ORDENACION TERRITORIAL
transformación económicosocial de zonas rurales,
apenas han utilizado la expresión ordenación del
territorio a pesar de haber practicado intensa y La ordenación territorial se justifica desde su
tradicionalmente el concepto. Implícitamente la propio contenido conceptual, como método plani-
asimilan a un conjunto de proyectos orientados a ficado de ataque y -prevención de tos problemas
la transformación física del espacio para mejorar generados por los desequilibrios territoriales, la
las condiciones de productividad primaria y a la ocupación y uso desordenado del territorio y las
dotación de infraestructuras y equipamientos a extemalidades que provoca el espontáneo creci-
los núcleos rurales . miento económico, respecto de los cuales los

mecanismos de mercado resultan insuficientes.
Adolecen de la rigidez inherente al enfoque de Parte de la idea de que como todo sistema,•el

proyectos y. paralelamente. de la flexibilidad que territorial requieremecanismos de control y regu-
proporciona la consideración dinámica del siste- lación; estas funciones corresponden al sistema
ma territorial propia del enfoque de planificación de planificación y gestión implicados en el próce-
que exige la ordenación territorial . Esta conside- so de ordenación territorial.
ración algo simplista y estática de la realidad, se
justificó en su momento, por la prioridad absoluta Para ello los planes de ordenación territorial uti-
de la producción frente a otras funciones del lizan dos tipos de instrumentos en sus determina-
medio rural . Se entendían las zonas húmedas por ciones (figura 1.5.):
ejemplo en términos de sus posibilidades agríco-
las ignorando que este aprovechamiento es • La normativa, orientada, prioritaria pero no
incompatible con la función que cumplen en la exclusivamente . a mantener lo que de positivo
conservación de la avifauna migratoria. El hecho tiene la situación actual y a prevenir los proble-
de que los profesionales de este enfoque estuvie- mas futuros.
ran familiarizados con los elementos del ambiente
natural, ha supuesto una rémora (y un retraso en • El programa de actuaciones dirigido funda-
relación con los urbanistas, por ejemplo) para la mentalmente a aprovechar las oportunidades y a
aceptación de los nuevos criterios de ordenación corregir los problemas actuales.
de zonas rurales. Esta situación está cambiando
rápidamente con el problema de los excedentes Cuatro conflictos resultan paradigmáticos y
agrarios en la CE y la consiguiente adaptación de recurrentes en la práctica actual de la ordenación
la agricultura al mercado establecida por la nueva del territorio (figura 1.6.):
política agrícola comunitaria. Sin embargo la men-
talidad tradicional se manifiesta en muchos de los • La aparente contradicción entre conserva-
planes y programas operativos realizados en apli- ción y desarrollo.
cación de la reglamentación sobre los fondos
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• La existencia de sectores conflictivos entre 2. Impactos ecológicos y paisajlsticos debidos a
sí. localización incompatible con el medio.

• La pugna entre interés público y privado . La gestión ambiental es indisociable de la
ordenación territorial, hasta el punto de que ésta

• La diferencia entre visión local e intereses constituye un instrumento preventivo . "sine qua
globales de ámbitos superiores . non', de aquella : una mala localización de una

actividad agresiva para el medio, sólo admite, en
Estos conflictos se manifiestan y concretan en el mejor de los casos , medidas correctoras de

los siguientes tipos de problemas: tipo curativo que resultan caras , difíciles y esca-
samente eficaces (figura 1.9).

1. Desequilibrio territorial: mientras en unas áreas
se concentra la población hasta el paroWsna, en La primera precaución de gestión ambiental
otras se producen desiertos poblacionales consiste en localizar las actuaciones después de

una evaluación de los ecosistemas y paisajes, de
El crecimiento espontaneo y excesivo de las acuerdo con la Estrategia Mundial para la Con-

ciudades proporciona al individuo un marco vital servación. Esta evaluación no es taxativa sino que
deplorable , tan poco deseable como la paralela permite un amplio margen de maniobra en el que
desertización del agro. la compatibilidad de una actividad en el territorio

puede conseguirse controlando la forma en que
Se percibe un curioso paralelismo entre los se ejerce : los procesos de producción , las mate-

inconvenientes de ambos tipos de hábitats , más rías primas que utiliza , los residuos que produce
evidente cuanto mayores son los contrastes , moti- y su destino, etc.
vado precisamente por sus profundas diferen-
cias; podría decirse que, como en otros casos , 3. Despilfarro de recursos naturales, tanto por
los extremos se tocan (figura 1 .7.): en el medio falta como por exceso de actividad
urbano faltan dotaciones de equipamientos e
infraestructuras por congestión, en el medio rural , Tal, como se señaló , la falta de población que
por el declive tal como manifiesta el denominado explote y, por consiguiente , cuide los recursos
efecto sumidero (círculo vicioso motivado porque naturales , supone la degradación de éstos. La
la escasez de población justifica la falta de inver- subexplotación de recursos naturales es una
siones y ésta es a su vez causa de aquella, figura causa típica de impactos ambientales ; es el caso
1.8.) propio de las áreas rurales en declive; las de las dehesas , ecosistemas silvopastorales
ciudades producen deterioro en su entorno por modélicos de uso múltiple, conservados y crea-
depredación de ecosistemas y paisajes a causa dos por el hombre mediante la adaptación del
de una . intensificación del uso del suelo , en el bosque primigenio y 'domesticación' del arbola-
medio rural en declive se deteriora el entorno por do, de los aterrazamientos y otros paisajes produ-
la subexplotación debida a la falta de manos que cidos por la acción lenta y tradicional del agricul-
practiquen una conservación activa; en aquéllas tor. A ello se añade la pérdida de culturas y tradi-
se da una degradación del patrimonio edificado ciones de gran interés , formas de explotación
por mezcla y superposición desordenada de adaptadas y originales que forman parte del patri-
usos , en éste por falta de actividad ; el sentimiento monio cultural de la humanidad.
de soledad propio de las ciudades grandes y
densas tiene su paralelo en los núcleos rurales Paralelamente hay que citar el denominado
por las causas contrarias: escasez y dispersión impacto de la pasividad: abandono a su propia
de la población ; las dificultades de desplaza- evolución de situaciones ambientalmente indese-
miento en las ciudades, tienen su paralelo en el ables, cuyas causas pueden ser naturales o artifi-
campo por la falta y baja calidad de las infraes- ciales , que se autoalimentan y/o magnifican si no
tructuras ; si en el medio rural se produce una pér- se interviene.
dida de culturas y tradiciones por insuficiencia de
sustento y densidad poblacional . en la ciudad 4. Ignorancia de los riesgos naturales en la
también , pero por un exceso de densidad ; la localización de actividades
inseguridad y delincuencia que induce el anoni-
mato en la ciudad tiene su paralelo en el campo La relación uso territorio es reciproca: si las
por la falta de vigilancia. actividades humanas pueden alterar los elemen-

tos y procesos naturales, también algunos de
estos, genéricamente denominados riesgos natu-
rales, pueden producir efectos indeseados en la
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a) Efecto sumidero en el medio rural. b) Relación *centro-periferia ' en el agro : el valor
añadido queda fuera del medio rural.

Figura G8. Dos típicos efectos que explican el declive y la desertización rural.

actividad según su localización. Por consiguiente ción. Esta integración entre actividades completa
condicionan la capacidad de acogida del territo- la integración de éstas con el medio, en el sentido
rio. descrito en el punto anterior.

Tal es el caso de los riesgos de inundación, 6. Incoherencia entre localización de residencia y
movimientos de ladera. expansividad. hundimien- empleoy déficit de infraestructuras y
tos. subsidiencias y colapsos, sismicidad. vulca- equipamientos colectivos
nismo. etc. que deben ser inventariados. vabra-
dos y cartografiados para evitar las zonas donde La lejanía -de residencia y empleo, la insuficien-
se producen o utilizar las tecnologías adecuadas te dotación de infraestructuras y servicios y la
para soportarlos. concentración de la oferta recreativa y de ocio

vacacional, además de problemas en sí mismos.
Toda localización debe analizar esa doble producen fuertes impactos directos y originan

perspectiva del territorio. que, unida a la poten- graves problemas de tráfico.
cialidad de éste, define sus posibilidades en
cuanto soporte de actividades: la localización Este hecho, que se asocia al funcionamiento
dependerá, pues. de la aptitud del medio o punto de las ciudades, tiene su paralelo en el campó
de vista del `proyecto", de su fragilidad o punto pero, en éste , por un problema de `exceso de
de vista.del "medio" y de la existencia de riesgos proximidad", en -el sentido de que existe una
naturales (confluencia de ambos puntos de vista) nube de asentamientos rurales cuya localización
que puedan suponer un riesgo para la actividad. se explica por la accesibilidad a las áreas de

explotación y cultivo en épocas en que el despla-
5. Mezcla y superposición desordenada de usos zamiento se realizaba a pié o con caballerías y en

que la mecanización era mínima o no existía. Con
La evolución espontanea produce paisajes de la llegada del tractor y la generalización del auto-

alta entropía negativa que requieren ordenación y móvil los tiempQs de desplazamiento se han redu-
gestión. para corregir, de un lado, los desequili- cido considerablemente, de tal manera que es
brios existentes y para prevenir los futuros, de posible la explotación primaria del medio desde
otro. El objetivo consiste en distribuir las activida- distancias mucho mayores.
des de acuerdo con sus relaciones de comple-
mentariedad, neutralidad, disfuncionalidad y/o Si a lo anterior se une la necesaria reducción
incompatibilidad, para luego generar los canales de mano de obra en la agricultura, provocada por
de relación que permitan el intercambio de orga- la mecanización y por la evolución de las técnicas
nsmos/personas, energía. mercancías e informa- de cultivo, y la fuerte despoblación del agro, nos

11
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Figura L9 La ordenación territorial es instrumento preventivo indisociable de la gestión ambiental.

encontraremos con un modelo territorial en el resulta ilustrativo de la competencia por la mano
medio rural tan insatisfactorio como el señalado de obra, que se añade a la ocupación de terrenos
en relación con el hecho urbano. agrarios productivos por los desarrollos urbanos,

industriales o infraestructurales y a la inversión
7. Conflicto entre actividades y sectores urbana de capitales de extracción rural, que si

hoy parece no tener vigencia (incluso ocurre a la
El enfoque sectorial de los problemas y. la .falta inversa), sí fue un factor de depresión rural en

de perspectiva espacial , ocasionan conflictos momentos históricos no demasiado lejanos.
resolubles mediante el enfoque global , sistémico
y espacialmente amplio de la ordenación territo- S. Descoordinación entre organismos públicos
rial. del mismo rango y entre distintos niveles

administrativos
Actividades positivas desde un punto de vista

sectorial , pueden ser indeseables al generar La inercia y la falta de voluntad administrativa,
deseconomías en otros sectores, que la ordena- unida a la deficiencia de mecanismos legales
ción territorial ha de resolver mediante un análisis para el reparto de cargas y beneficios entre los
de las relaciones entre las actividades y la jerar- distintos departamentos administrativos y demar-
quización global de aquellos objetivos entre los caciones territoriales , permite , cuando no estimu-
que pueden producirse relaciones de disfuncio- la, la apropiación de los beneficios comunes y el
nalidad o de incompatibilidad (figura 1 . 10). desentendimientos de las cargas y servidumbres

también comunes. Todo ello resulta favorecido
Estos conflictos no sólo se derivan de la incom- por la falta de un instrumento racionalizados, cual

patibilidad o disfuncionalidad relativa a la local¡ - puede ser el plan inherente a todo proceso de
zación espacial , sino que a la competencia del ordenación territorial.
espacio se une la competencia por la fuerza de
trabajo y del capital . De nuevo aquí el ejemplo de Resulta interesante resaltar el papel de la plani-
la desagrarización , en muchas ocasiones indese- ficación en cuanto generadora de una cultura que
able, motivada por la expansión de algún sector pone énfasis en la racionalidad y la coordinación
(el turismo es un caso típico, aunque no el único) (figura 1.13). Frecuentemente los efectos de un

12



Figura 1.10. Conflictos entre actividades: actividades positivas en sipueden generar disfunciones en otras actividades
que la ordenación del territorio ha de resolver mediante la jerarquización de bs objetivos.

plan no están tanto en el cumplimiento taxativo y 3. LOS OBJETIVOS DE LA ORDENACION
rígido de sus determinaciones , cuanto en el TERRITORIAL
hecho de denunciar y exigir la coordinación entre
los múltiples entes administrativos , tanto de Tres ideas matrices guían la ordenación del
carácter sectorial y rango similar como de índole territorio:
territorial y diferente nivel.

• Proporcionar las oportunidades mínimas que
Dicha coordinación se hace extensiva a la ¡ni- posibiliten la consecución de una adecuada cali-

ciativa privada , como forma de garantizar la dad de vida para toda la población y en todo el
coherencia de las realizaciones y la consecución territorio.
de objetivos a largo plazo.

• Conservar y desarrollar los fundamentos
Los problemas descritos no son independien- naturales de la vida (biodiversidad . procesos eco-

tes entre si sino que existe una estrecha relación lógicos esenciales).
.......entre ellos, como corresponde al carácter ' dé * sis-

tema del territorio ; dicha relación se percibe por • Mantener a largo plazo el potencial de utiliza-
las siguientes circunstancias : ción del suelo y los recursos que contiene.

• La existencia de causas compartidas por Teniendo como telón de fondo la Carta Euro-
varios problemas . pea de Ordenación del Territorio, las ideas matri-

ces enunciadas se pueden concretar en los
• La producción de efectos comunes o super- siguientes objetivos:

puestos por distintos problemas.
1. Desarrollo socioeconómico equilibrado de

• La coincidencia de agentes implicados en regiones y comarcas
problemas diversos

La ordenación territorial ha de controlar el cre-
• La polivalencia de las soluciones cimiento de las regiones demasiado dinámicas,

estimular el de las que manifiestan retraso o

13
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Figura 1.11. Utilización racional del territorio: cada actividad debe colocarse en el sitio territorialmente más capaz y de
acuerdo con sus relaciones, de compatibilidad, complementariedad o incompatibilidad. con las demás.

entran en decadencia y conectar las de carácter En el enunciado de este objetivo existen dos
periférico con los centros más progresivos. aspectos distintos pero indisociables: la conside-

ración del suelo como soporte de actividades y la
Para ello utiliza diversos instrumentos entre los conservación de los recursos naturales existentes

que destacan : en él; la, conservación de los recursos naturales,
de los ecosistemas , del paisaje , de las bellezas

• La localización de inversiones productivas naturales y del patrimonio cultural y arquitectóni-
públicas y el estímulo dejas privadas , ambas co, significa utilizarlos en beneficio del hombre
generadoras de empleo y renta garantizando lá producción sostenida de bienes y

servicios.
• La dotación de infraestructuras públicas y de

equipamientos colectivos. La conservación es activa. requiere , por tanto,
gestión . Implica utilizar los recursos naturales por

• La generación de sistemas de trasporte debajo de las tasas de renovación interanual,
capaces de cohesionar y articular las diferentes para los renovables. Para los no renovables se ha
regiones. de procurar su sustitución por aquellos; cuando

esto no sea posible , el concepto de conservación
• La dinamización y capacitación de los recur- de recursos naturales no renovables , sólo tiene

sos humanos . sentido en términos de una utilización pausada,
reflexiva, que seleccione su consumo en las utili-

• El diseño y difusión de formas apropiadas de dades más nobles y, en la medida de lo posible,
gestión pública y privada., de tal forma que pueda reutilizarse el recurso

explotado.
• El estímulo a la transferencia de tecnologías e

innovaciones de-unas regiones a otras. La ordenación del territorio respeta y garantiza
el uso del suelo de acuerdo con su capacidad de

En términos de planificación física, es decir, de acogida, establecida después de una interpreta-
la distribución de las actividades en el territorio , ción del funcionamiento y dinámica de los ecosis-
esto exige seleccionar los asentamientos huma- temas , un conocimiento de los condicionantes del
nos de mayor potencial así como determinar las medio natural y una evaluación de los riesgo
actividades y usos del suelo que han de ser naturales (figura 1.11 y 1.18); y propone estrate-
desarrolladas o introducidas en cada región. gias que superen el conflicto entre la creciente
Complementariamente implica, además, inducir necesidad de recursos naturales y el respeto a la
en la población la capacidad de iniciativa y de producción sostenida del medio.
gestión capaces de llevar a cabo dichas activida-
des. Por otro lado la utilización racional del territorio

supone. también, propiciar la complementariedad
2. Utilización racional del territorio y gestión res- de actividades y el uso múltiple del suelo (figura
ponsable de los recursos naturales. 1.12).
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3. Coordinación administrativa, entre los diversos técnica tiene su paralelo en la estructura y organi-organismos sectoriales del mismo rango y entre zación de los poderes públicos, responsables delos distintos niveles administrativos de decisión. la gestión del sistema territorial. Se comprendeasí la importancia de la coordinación intersectorialLa consecución de sistemas territoriales entre los entes administrativos del mismo nivelambientalmente integrados y socioeconómica- competencial; ésta se refiere a la distribución demente eficientes, requiere el concurso de nume- la población, de las actividades económicas, derosos factores. La compartimentación de la cien- los equipamientos colectivos, de las infraestructu-cia y de la técnica y la falta de perspectiva espa- ras energéticas, de transportes e hidraúlicas asícial de numerosas realizaciones, son causa de como a la protección ambiental y a la conserva-insatisfacción técnica y económica al producir ción de los recursos naturales, paisajísticos, histó-efectos indeseados no previstos. ricos y culturales.
Esta compartimentación de la ciencia y de la La coordinación entre niveles de decisión u
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Figura 1.12. Complementariedad entre actividades
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Figura 1.13 Un plan facilita la coordinación entre organismos sectoriales y teaitoriales

organismos territoriales . atiende a la necesidad de la misma manera que para la realización de
:... _. _, . _ de. intercambiar infomnáción_ para que.cada nivel una obra o actuación compleja es necesaria la

considere en sus actuaciones las medidas toma- redacción de un proyecto.
das o previstas en los niveles superior e inferior.

Por otra parte en el territorio operan, además 4. Mejora de la calidad de vida
de los distintos ámbitos y sectores administrati-
vos, numerosos agentes sociales que compiten los problemas y aspiraciones de la sociedad
en el territorio, cuyos intereses. conflictivos cuan- son cambiantes, evolucionan en el tiempo y varí-
do no contrapuestos, han de ser resueltos por la an en el espacio, de tal forma que lo que deba
vía de la concertación. entenderse por calidad de vida es función de una

serie de factores cuya importancia es también
Ambos tipos de coordinación administrativa, variable.

horizontal y vertical, así como la concertación
citada, requieren de un plan previo (figura 1 .13) En esquema la calidad de vida de un individuo
como condición necesaria aunque no suficiente, está determinada por la integración de su nivel de
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Figura 1. 14. Conceptos que intervienen en la calidad de vida

renta, condiciones de vida y trabajo y calidad dad del agua, al estado y limpieza del suelo y a
ambiental, con distinto peso según momento y las condiciones. de la escena urbana.
lugar (figura 1.14).

La ordenación del territorio, dado su enfoque
En el pasado reciente la importancia atribuida integral .. atiende a los tres aspectos determinan-

a la renta era tal qué, prácticamente , los procesos tes de la calidad de vida: al nivel de renta en
de decisión estaban basados en modelos de fac- cuanto propone las actividades humanas a través
tor único: el económico. Este reduccionismo se de las cuales ha de canalizarse el desarrollo eco-
explica parcialmente por la insatisfacción de 'las nómico: a las condiciones de vida y trabajo en
necesidades primarias de la sociedad y por el cuanto mejora el marco de vida cuotidiano:
modelo socioeconómico imperante. Donde vivienda . trabajo, cultura. ocio, relaciones huma-
dichas necesidades básicas, alimento , vivienda, nas, y el bienestar individual ! dotación de empleo
vestido, sanidad , educación, distan mucho de ser y de equipamientos socioculturales localizados
satisfactorias. el factor económico se ve como de forma fácilmente accesible para toda la pobla-
condición necesaria, casi exclusiva , de acceder a ción; al medio ambiente, por fin , en cuanto que
ellas. Pero en la parte del mundo en que nos éste es indisociable de la ordenación territorial.
encontramos, ha aumentado el peso de los facto-
res determinantes de las condiciones de vida y
trabajo en el plano individual y. en mayor medida. 4. MARCO LEGAL DE LA ORDENACION
la calidad ambiental , en el plano general . TERRITORIAL

Entre aquellos se consideran el ambiente físi-
co: ruido , vibración. contaminación , temperatura , La ordenación del territorio es una actividad
iluminación y la carga mental : consideración . ries- propiciada por la CE. regulada legalmente en los
go, iniciativa , apremio de tiempo. atención. minu- niveles nacional y autonómico/regional y aplicada
ciosidad . etc.: si se tiene en cuenta que la pobla- en éstos yen los ámbitos subregional / comarcal /
ción pasa la mayor parte de su tiempo en supramunicipal, local y particular / submunicipal;
ambiente artificial , en el trabajo o en casa. y las en estos dos últimos bajo la forma del planea-
previsiones de los expertos en prospectiva en miento urbanístico.
relación con el desarrollo de la cultura 'agorafóbi-
ca" a consecuencia de la difusión de la, telemáti- Destaca como base de referencia general en la
ca, se comprende la importancia de este ambien- concepción de (a legislación específica. la Carta
te individual, y. en consecuencia, del diseño Europea de Ordenación del Territorio, aprobada
ambiental de interiores. en la Sexta Conferencia Europea de Ministros res-

ponsables de la Ordenación del Territorio, texto
La calidad ambiental, que debe ser interpreta- que establece el concepto, las características y

da en clave humana , se refiere en términos gene- los objetivos de la ordenación territorial.
rales al grado de conservación de los ecosiste-
mas y del paisaje, a la pureza del aire, a la cali-
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4.1. La insuficiencia de la regulación en urbano y el urbanizable y reducen el suelo no
el nivel estatal urbanizable a un papel meramente residual.

El modelo territorial existente es el resultado de • Los Planes Parciales se desarrollan en un
la actividad de numerosos agentes operando sector inframunicipal.
bajo regulaciones legales de muy distinta natura-
leza, pero con fuertes repercusiones en el espa- • los Planes Especiales de Protección que pue-
cio. En este sentido no puede decirse que la den afectar a ámbitos de tamaño muy variable.
ordenación del territorio se encuentre regulada en regulan aspectos parciales de la ordenación terri-
un cuerpo legal especifico , sino que existiendo tonal, si bien de gran importancia por la vincula-
éste en el nivel autonómico, se complementa con ción que Introducen para todo tipo de activida-
una abundante y diversa legislación sectorial: des.
sobre infraestructuras viarias, energéticas, de
comunicaciones, obras hidráulicas .., sobre espa- A estos planes se añaden las Normas Subsi-
cios protegidos , sobre sectores económicos, etc. diarias de Planeamiento, que se redactan para

ser aplicadas en los municipios que carezcan de
Para el conjunto del estado español no existe Plan General , y las Normas Complementarias de

una ley de ordenación territorial, se suple de Planeamiento que vienen a regular aspectos no
forma poco satisfactoria con la Ley sobre Régi- previstos o insuficientemente desarrollados en los
men del Suelo y Ordenación Urbana, que estable- planes; pero estas . como los Planes Generales y
ce las siguientes figuras : los Planes Parciales, son meros instrumentos de

planeamiento urbanístico que, aunque son utiliza-
El Plan Nacional de Ordenación , no ejecuta- dos como instrumentos de ordenación territorial,

do hasta el momento y sin posibilidades de que sus posibilidades quedan lejos de los enfoques
se ejecute en el futuro , tiene como finalidad la globales exigidos a un plan de este tipo.
determinación de las grandes directrices de orde-
na00 del territorio en coordinación con la planifi-
cación económica y social . 4.2. La legislación específica en el nivel

autonómico
• Los Planes Directores Territoriales de Coordi-

nación (P.D.T.C.), de acuerdo con el Plan Nacio- La ordenación del territorio ha tomado carta de
nal de Ordenación , con la plani ficación económi- naturaleza corro tal en España, a partir de la refe-
ca y social y con las exigencias del desarrollo rencia explícita que hace el artículo 148. tercero,
regional, establecen las directrices para la orde- de la Constitución Española del 78 a la posibili-
nación del territorio , el marco físico en que han de dad de que las Comunidades Autónomas asuman'
cumplirse las previsiones del plan y el modelo competencias en esta materia. Todos los estatu-
territorial que coordine los planes y normas a que tos de autonomía se han acogido a esta opción,
afecte. Se trata de una figura que responde al adoptando con carácter exclusivo las potestades
concepto integrador y global de la ordenación del públicas -legislativas, reglamentarias y ejecutivas-
territorio pero de aplicación problemática por dos relativas a la ordenación territorial. Sin embargo
razones : una porque su vinculación a ámbitos tal competencia queda mediatizada en la práctica
regionales/autonómicos y lo complejo de su con- al reservarse el Estado las competencias exclusi-
tenido la convierten en un documento técnica- vas en relación con infraestructuras de fuerte inci

• -- - - - ° mente inabarcable; otra porque el carácter estatal dencia territorial (defensa nacional , obras de inte-
de la legislación que la ampara hace que entre en rés general, puertos. aeropuertos, ferrocarriles y
conflicto con las atri buciones de las comunidades transportes terrestres cuando transcurran por
autónomas en la materia: tan sólo se ha realizado más de una Comunidad Autónoma, aprovecha-
uno (el de Doñana) en un ámbito subregional más mientos hidraúlicos , etc.), en relación con el esta-
acorde , por su tamaño, con el enfoque integral de blecimiento de las bases y coordinación de la
este tipo de planes y. curiosamente , operando planificación general de la actividad económica.,
como instrumento de planificación del ambiente la legislación básica sobre medio ambiente y
natural . para la defensa del patrimonio cultural , artístico y

monumental español.
• Los Planes Generales, de ámbito municipal o

afectando a varios municipios, resultan descom- Numerosas Comunidades Autónomas dispo-
pensados hacia el urbanismo al dar un tratamien- nen de legislación específica en materia de orde-
to muy diferente según el carácter de las clases . nación territorial . Por orden cronológico de apro-
de suelo que determina: desarrollan mucho el bación son las siguientes (Figura 1.15):
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• Cataluña: Ley 23183 de 21 de noviembre de características o situación requiere una ordena-
Política Territorial . ción integral más detallada; frecuentemente cons-

tituyen un desarrollo de las directrices.
• Madrid: Ley 10/1984 de 30 de mayo, sobre

Ordenación Territorial. • Planes sectoriales de ordenación territorial,
referidos a un sector de intervención y con finali-

•Navarra: Ley 12/1986 de 11 de noviembre, de dad de coordinación sectorial e intersectorial de
Ordenación del Territorio. las actividades con incidencia territorial de los

organismos de la administración nacional, auto-
Asturias: Ley 1/1987 de 30 de marzo , de nómica y local.

Coordinación y Ordenación Territorial.
• Planes de ordenación del mdio físico o del

• Canarias: Ley 1/1987 de 13 de marzo. regula- medio natural, referidos al suelo rústico en ámbi-
dora de los Planes Insulares de Ordenación y Ley tos supramuniciaples y con fines de ordenación,
5/1987 de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanísti- conservación y fomento de los recursos y proce-
ca del Suelo Rústico. sos naturales.

• Baleares : Ley 8/1987 de 1 de abril, de Orde- Varias comunidades autónomas añaden a los
nación Territorial tres tipos citados, los Planes de ordenación del

medio físico o del medio natural, orientados a la
• Valencia: Ley 6/1989 de 7 de julio, de Orde- conservación y fomento de los recursos y proce-

nación del Territorio. sos naturales del suelo rústico en ámbitos supra-
municipales.

• Cantabria: Ley 7/199Q.d.e 30 de marzo de
Ordenación territorial. El planeamiento urbanístico que se realiza en

aplicación de la nacional Ley del Suelo opera a
• País Vasco: Ley 4/1990 de 31 de mayo, sobre nivel local, como prolongación de los planes de

Ordenación del Territorio. ordenación territorial y vinculado a sus determina-
ciones.

Algunas de las,Comunidades Autónomas no
mencionadas se encuentran en el momento de la En todo caso la ordenación del territorio se
edición de este libro en proceso de elaboración concibe en términos de planteamiento de un
de legislación específica y otras la suplen con modelo territorial a conseguir y de la adopción de
disposiciones relativas a la armonización del pla- unas medidas para alcanzarlo. Estas responden,
neamiento urbanístico. en esquema, a tres ideas: vinculación de los usos

del suelo , directamente o a través- del planea-
miento urbanístico, coordinación de actividades

Con las peculiaridades propias de cada caso, sectoriales particularmente en relación con las
las figuras que va adoptando la legislación de las infraestructuras, y acciones de fomento y orienta
diferentes Comunidades Autónomas puede ción: inversiones, subvenciones , estímulos fisca-
esquematizarse en torno a los tres tipos siguien- les, gravámenes, etc.
tes de planes , los cuales se corresponden con
ámbitos específicos : regionales , comarcales/ La Ley catalana de Política Territorial, cuyos
supramunicipales y variables desde lo local a lo objetivos son fomentar una distribución equilibra
regional . da del crecimiento . favorecer la implantación

ordenada de las actividades en el territorio de tal
• Directrices de ordenación territorial, que manera que se consiga una mayor eficacia pro-

afectan al conjunto del territorio de la comunidad ductiva y una mejor calidad de vida y potenciar el
autónoma y cuyas determinaciones deben pro- crecimiento económico. adopta un sistema de
porcionar un marco físico de referencia para las planificación escalonado cuyos instrumentos
actividades socioeconómicas, a las que vinculan, constituyen un marco para la aplicación de la
en orden a la consecución de equilibrio territorial legislación urbanística y la consiguiente califica-
y a la utilización racional del territorio y sus recur- ción del suelo. Estos instrumentos son el Plan
sos naturales. Territorial General para toda Cataluña que se

desarrolla, en su caso. por los Planes Territoriales
• Planes integrales de ordenación territorial, de Parciales, de ámbito comarcal o pluricomarcal, y

ámbito subregional/comarcal/supramunicipal, los los Planes Territoriales Sectoriales, relativos a la
cuales se aplican a aquellos espacios cuyas planificación de un sector de intervención o del
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uso de un recurso en toda la Comunidad Autóno- las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de
ma. Al modelo configurado en los Planes Territo- interés público cuya localización afecte a más de
riales Parciales , responden los Planes Comarca- un término municipal. Por último las Directrices de
les de Montaña de la Ley catalana para la Protec- Ordenación Territorial se refieren a toda la comu-
ción de la Alta Montaña y los Planes de Espacios nidad o a ámbitos subregionales siendo su regu-
de Interés Natural de la Ley catalana de Espacios lación similar al caso de Madrid.
Naturales.

La Ley asturiana de Coordinación y Ordena-
La Ley madrileña sobre Ordenación Territorial. ción Territorial, propone tres figuras concebidas

contempla tres instrumentos que, contrariamente de tal manera que abarcan todo el proceso de
a la catalana, pueden realizarse con independen- actuación administrativa en la materia, desde la
cia unos de otros: las Directrices de Ordenación planificación hasta la ejecución : Directrices de
Territorial. los Programas Coordinados de Actua- Ordenación Territorial , Programas de Actuación
ciones y los Planes de Ordenación del Medio Físi- Territorial y Evaluaciones de Impacto. Las Direc-
co. Las Directrices establecen un marco de tefe- trices constituyen el instrumento principal de pla-
rencia territorial público para la actuación de los nificación y ordenación del territorio del Principa-
agentes sociales y económicos . Los Programas do y la base para el desarrollo de las actuaciones
.Coordinados de Actuaciones , tienen carácter con. impacto; en función del -ámbito y contenido
sectorial o intersectorial , afectan a todo . o parte material , la ley establece tres clases de directri-
del ámbito comunitario y hacen la programación ces: regionales , subregionales y sectoriales, las
multianual de las actuaciones de las distintas dos primeras de contenido general y las terceras
administraciones públicas en la Comunidad Autó- con fines de coordinación sectorial e intersecto-
noma de Madrid . Los Planes de Ordenación del rial . Los Programas de Actuación Territo rial. desa-
Medio Físico tienen como finalidad la ordenación, rrollan las directrices y tienen como objeto reco-
conservación y fomento , de los recursos y proce- ger de forma sistemática las actuaciones con inci-
sos naturales en ámbitos supramunicipales , afec- dencia en el territorio que vayan a realizarse por
tando al suelo no urbanizable y al urbanizable no los organismos y entidades de la Administración
programado del territorio ordenado. del Principado . Este conjunto de planes, como en

el caso catalán , se despliega en cascada, pero
La Ley navarra de Ordenación del Territorio, con la originalidad de que extiende la ordenación

está muy orientada a la protección del medio físi- del territorio hasta la evaluación de la incidencia
co mediante la vinculación de los usos y destinos territorial de las actuaciones identificadas por las
del suelo, mientras resulta desconectada de las directrices o por los programas. mediante las
decisiones económicas. Considera los instrumen- Evaluaciones de Impacto, las cuales pueden refe-
tos previstos, cuyo ámbito es siempre supramuni- rirse al Impacto ambiental y al estructural. Este
cipal, como complementarios del régimen esta- sistema aporta una gran coherencia al proceso
blecido en la Ley del Suelo. Dichos instrumentos . general de toma de decisiones porque facilita la
son: las Normas Urbanísticas Regionales , los Pla- integración de las actuaciones en el medio - -" --
nes de Ordenación del Medio Físico , las Normas ambiente y en la estructura territorial, primero por
Urbanísticas Comarcales. los Planes y Proyectos estar previstas en un plan previo y segundo por la
Sectoriales de incidencia supramunicipal y las exigencia de someterlas a evaluación de su
Directrices de Ordenación territorial . Las primeras impacto.
establecen para toda la Comunidad Foral , la nor-
mativa de carácter general sobre protección de La ley balear de Ordenación Territorial, utiliza
los recursos naturales y del suelo no urbanizable, tres figuras similares a las del sistema catalán y
la regulación de las actividades y usos permitidos añade una cuarta: los Planes de Ordenación del
en el mismo , el control del crecimiento de los Medio Natural, configurando en conjunto un siste-
núcleos , del suelo urbano y urbanizable y la ma de planificación territorial completo en el que
determinación de las figuras de planeamiento los instrumentos de planificación se suceden de
urbanístico más adecuadas para tales núcleos así forma escalpnada. Las Directrices de Ordenación
como plazos y condiciones de formalización de Territorial son el instrumento ordenador de toda la
dicho planeamiento ; las Normas Urbanísticas comunidad ; estas se desarrollan mediante los
Comarcales aportan determinaciones similares Planes Territoriales Parciales de contenido inte-
pero en ámbitos inferiores al autonómico . Los Pla- gral y ámbito supramunicipal , los Planes Directo-
nes de Ordenación del Medio Físico tienen objet- res Sectoriales orientados a la coordinación de
vos y determinaciones equivalentes a sus homó- los sistemas generales de infraestructuras, equi-
nimos de la ley madrileña. Los Planes y Proyectos pamientos, servicios y actividades de explotación
Sectoriales regulan la implantación territorial de de recursos, y los Planes de Ordenación del
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Medio Natural cuya finalidad se orienta a definir torial y los de la programación económica. Los
medidas para la conservación y explotación de Proyectos de Ejecución se refieren a actuaciones
los elementos y procesos naturales . concretas debiendo ajustarse a las previsiones

de los planes de ordenación territorial.
La ley canaria reguladora de los Planes Insula-

res de Ordenación pretende llenar el vacío que La Ley cántabra entiende la ordenación del
existe en la Ley del Suelo entre los Planes Direc- territorio como el conjunto de criterios, normas y
tores territoriales de Coordinación, figura dema- planes que regulan las actividades y asentamien-
siado compleja y de nivel regional y los Planes tos sobre el territorio con el fin de conseguir una
Generales , de ámbito territorial demasiado redu- adecuada relación entre territorio, población, acti-
cido, mediante unos instrumento de planificación vidades, servicios e infraestructuras. Establece
adaptados a los espacios insulares los cuales los siguientes instrumentos : Directrices de Orde-
deben ser tratados desde una perspectiva global nación Territorial que pueden ser. según su ámbi-
para cada isla. Se conciben como instrumentos to, Comarcales o Regionales, los Planes Directo-
de planificación territorial y urbanística (jerárqui- res Sectoriales y los Planes Directores del Medio
camente superiores al planeamiento municipal) Natural . Estos instrumentos podrán ser desarrolla-
que deben establecer las determinaciones de dos por medio de las figuras de planeamiento
ordenación, de coordinación sectorial y de com- previstas en la Ley del Suelo. Las Directrices
patibilidad sobre el marco físico. Desde el punto Regionales regularán, con carácter global, los
de vista del medio físico resulta particularmente procesos de asentamiento de las actividades
interesante la Ley 5/1987 de 7 de abril, sobre económicas y sociales, serán la referencia del
Ordenación Urbanística del Suelo Rústico , que planeamiento local y coordinarán las decisiones
establece las categorías de ordenación a que municipales , las políticas sectoriales y la progra-
debe ajustarse este tipo de suelo. mación de recursos de las distintas administracio-

nes. Las Directrices Comarcales desarrollarán las
La ordenación del territorio en la Comunidad regionales en áreas geográficas supramunicipa-

Valenciana, según la Ley 6/89. pretende.obtener les de características homogéneas cuyo tamaño y
un marco territorial global y flexible , no determi- vecindad aconseje una organización de equipa-
nista , que sirva de referencia a las actuaciones mientos e infraestructuras de tipo comarcal. Los
de las distintas administraciones . Cuenta para Planes Directores Sectoriales , de ámbito supra-
ello con los siguientes instrumentos de planifica- municipal , tienen por objeto regular la Implanta-
ción: Plan de Ordenación del Territorio, Planes de ción territorial de las infraestructuras , dotaciones
Acción Territorial. Programas de Ordenación del e instalaciones de interés público que se asienten
Territorio y Proyectos de Ejecución. El proceso o incidan sobre más de un término municipal así
completo de ordenación se basa fundamental- como integrar y coordinar las actuaciones pro-
mente en-el primero y tercero de estos instrumen- puestas por las distintas administraciones públi-
tos, ambos de carácter global . El Plan de Ordena- cas que operan en el ámbito de la comunidad.
ción del Territorio es el instrumento básico de la Los Planes de Ordenación del Medio Natural,
ley, se refiere al conjunto de la comunidad autó- desarrollan las directrices en el sentido de orde-
noma y sus determinaciones constituyen el funda- nar, proteger y recuperar determinadas zonas -
mento de los criterios y previsiones que se con- fijadas por las directrices o delimitadas por ellos
tengan en los Programas económicos Valencia- mismos en función de sus especiales característi-
nos. Los Planes de Acción Territorial. de ámbito cas naturales , ecológicas paisajísticas y cultura-
más reducido , se redactarán en desarrollo del les- estableciendo las medidas de fomento y las
Plan de Ordenación del Territorio , y tienen como condiciones de aprovechamiento agropecuario.
finalidad la compatibilización y coordinación de forestal, extractivo y de disfrute recreativo compa-
políticas sectoriales y urbanísticas a nivel supra- tible con su protección y conservación.
municipal, estando concebidos tanto para satisfa-
cer las necesidades de un sector como para La ley vasca considera como objetivo último de
afrontar la problemática específica de un área la ordenación fiel territorio el desarrollo socioeco-
territorial. El Programa de Ordenación del Territo- nómico equilibrado de las regiones y la mejora de
rio es un instrumento de coordinación que definirá la calidad de vida, con eliminación de las diferen-
los criterios, acciones y proyectos de interés terri- cias existentes entre los distintos sectores de
torial de ¡a Comunidad Valenciana para un perio- población . Integra en el concepto de ordenación
do máximo de cuatro años; sus determinaciones territorial, el conjunto de actuaciones orientadas a
se incorporarán a los Programas Económicos conseguir la más racional utilización del suelo y
Valencianos, cumpliendo así funciones de inte- de sus recursos, incluyendo la definición de las
gración entre los objetivos de la ordenación terri- relaciones que han de establecerse entre las dis-
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"tintas instancias cuya actividad incide sobre el La Ley 2/89 del Parlamento Andaluz; por la que se
territorio; a través de ella se han de definir los aprueba el Inventario de Espacios Protegidos de
usos aceptables o potenciales en cada tipo de Andalucia, establece los Planes de Desarrollo Inte-
suelo , las infraestructuras precisas y el acceso de gral, aplicables a ámbitos afectados por los espacios
la población a los equipamientos sanitarios, protegidos. Por último la Ley 2192 `Forestal de Anda-
docentes, administrativos, comerciales, etc, la lucia' establece los Planes de Ordenación de los
gestión responsable de los recursos naturales y la Recursos Naturales aplicables a los terrenos foresta-
protección del medio ambiente. La ley plantea la les a los que se refiere la ley; estos planes pueden
formulación escalonada de los siguientes instru - ser territoriales y especiales . Los primeros son aque-
mentos ordenadores: las Directrices de Ordena- llos cuyo ámbito se extiende a un territorio definido
ción Territorial, los Planes Territoriales Parciales y por sus características físicas, ecológicas y económi-
los Planes Territoriales Sectoriales; las determina- cas; los de caracter especial son aquellos que, aun
ciones de todos ellos tendrán carácter vinculante. definiendo un ámbito territorial, continuo o disconti-
Las Directrices han de constituir el marco general nuo, se refieren a la planificación de actuaciones
de referencia para la formulación de los restantes encaminadas a la resolución de los problemas de
instrumentos de ordenación territoriales y urba- unos determninados recursos. Recientemente ha
nos; no constituyen un documento finalista sino aparecido la Ley de Ordenación Territorial de Ara
que se desarrollan a través de los Planes Territo- gón (B.O.CA 25.X1.93) y Ley 4/1992 de Ordenación
riales Parciales, los cuales habrán de formularse y Protección del Territorio de Murcia
para aquellos ámbitos concretos que, por razón
de sus características y situación , requieran una 4.3. Otra legislación con incidencia ternto.
ordenación más detallada. Los Planes Territoria- real
les Sectoriales son instrumentos de ordenación
sectorial con incidencia territorial elaborados por Además de la legislación específica en la materia,
los Departamentos del Gobierno Vasco o por los existen otras numerosas disposiciones legales de
Organos Forales de los Territorios Históricos, en contenido sectorial que rigen actividades con tal inci-
cuya formulación debe. prevalecer el carácter dencia territorial que su aplicación al margen de la
integrador y prevalente de la ordenación territorial regulación específica, puede invalidar la consecu-
y de las Directrices. Cuando sea preciso los ins- ción del modelo territorial planteado por ésta. Las
trumentos citados se desarrollarán mediante las más importantes son las relacionadas con las infra-
figuras de planeamiento general y especial de la estructuras territoriales, con el urbanismo y la edifica
Ley del Suelo ajustándose a las determinaciones ción, con el medio físico y recursos nahuales, con el
de aquellos. medio ambiente y con el patrimonio cultural, sin olvi-

dar las relativas a la programación económica gene-
La comunidad gallega ha optado por la adap- ral.

tación de la legislación estatal mediante' la Ley
de 19 de julio de 1985 de Adaptación de la Ley La legislación a que nos referimos procede de los
del Suelo a Galicia, que respetando el esquema tres niveles administrativos que operan en España
contenido en aquella , desarrolla los aspectos CE, nacional y autonómico. No se trata aquí de hacer
concretos en que se presentan dificultades de una revisión exhaustiva de ella , sino de comentar los
aplicación a las peculiaridades del territorio aspectos más significativos. -
gallego . El arraigo de la idiosincrasia gallega al
medio rural -comarca, parroquia y núcleo de En el nivel comunitario conviene destacar las
población -, hace que la ley exija un mayor importántisimás repercusiones del desarrollo de la
esfuerzo en el estudio del medio físico y de su legislación (Reglamento CEE, número 2052/88) en
relación con el modelo de asentamiento pobla- relación con los fondos estructurales de la Comuni-
cional. en los planes y normas, con el fin de con- dad Europea (FEDER, Fondo Social Europeo y
servar sus valores y potenciales intrínsecos de FEOGA, sección Orientación), diseñados como in-
forma activa, contrarrestando el caracter residual trumentos de la política comunitaria en materia de
que se les atribuye en la aplicación habitual de la cohesión económica y social. Esta contempla impon-
Ley del Suelo. La ley gallega introduce los Planes tantísimas inversiones que deben preverse en los
Especiales de Mejora del Medio, que afectan a Planes de Desarrollo Regional y canalizarse a través
los terrenos de núcleos rurales tradicionales cía- de los denominados Programas Operativos. Tales
sificados como no urbanizables, debiendo conte- inversiones se refieren a las de tipo productivo, crea-
ner un programa de actuaciones y un estudio ción de infraestructuras, desarrollo del potencial
económico-financiero que garantice los compro- endógeno, medio ambiente, formación de recursos
misos de ejecución de la Administración Pública humanos, reconversión de la producción agraria,
y de los particulares. repoblación forestal, abandono de tierras, etc. Si se
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tiene en cuenta el elevado montante de las inversio- 4.4. Marco institucional
nes previstas y el tipo de actuaciones a que se refie-
ren, se comprenderá las fortísimas repercusiones en Aunque la legislación autonómica sobre orde-
la realidad espacial del territorio español . A pesar de nación del territorio define el procedimiento de
ello, la aplicación del citado reglamento en España tramitación para los distintos instrumentos que
se seule realizar desvinculada de la política territorial contempla , la organización administrativa e insti-
y en ausencia de diagnóstico territorial . tucional para su ejecución se encuentra escasa-

mente desarrollada. Tal como se señaló más arri-
Los textos legales básicos que destacan en el ba , a pesar de que teóricamente esta función es

nivel nacional son los siguientes: competencia exclusiva de las comunidades autó-
nomas, se plantean conflictos con actuaciones

• Ley 29/85 de Aguas y los reglamentos que la sectoriales y territoriales, de nivel nacional deter-
desarrollan . minantes en la estructuración del territorio, para

los que no existen mecanismos de concertación
• Ley 4/89 de Protección de los Espacios Natura- que eviten el recurso a la vía judicial.

les y de la Flora y Fauna Silvestre.
Por otra parte también se encuentran insufi-

• Ley de 1957 de Montes cientemente desarrolladas las relaciones de los
planes de ordenación del territorio con el planea-

• Ley 25/88 de Carreteras y Caminos. miento urbanístico pero, sobre todo, con la planifi-
cación sectorial.

• Ley 42175 sobre Desechos y Residuos Sólidos
Urbanos . Por último conviene señalar la escasez de figu-

ras institucionales de nivel supramunicipal/i nfrare-
• Ley 20/86 Básica de Residuos Tóxicos y Peligro- gional o comarca¡, debiendo recurrirse a fórmulas

sos. de tipo mancomunado para aspectos concretos,
insuficientes para la gestión integral de los planes

• Ley 13/1985 sobre Patrimonio Histórico Es~ a este nivel.

• Ley 22/73 de Minas de 1973.
5. EL PAPEL DEL MEDIO FISICO EN LA

• Ley 22!88 de Costas. ORDENACION DEL TERRITORIO

• Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 1973, de
gran importancia en su momento por los importantes Medio físico viene a ser una expresión sinóni-
tipos de planes que se ejecutaron en su aplicación, ma de territorio , procesos y recursos naturales;
pero que ha perdido gran parte de su interés al constituye , por tanto , el soporte de las activida-
transferirse las competencias agrarias a las comuni- des, la fuente de recursos naturales , y el receptor
dades autónomas, de un lado, y al quedar reguladas de residuos o productos no deseados. Se define
las actuaciones en materia de estructuras agrarias como el sistema formado por los elementos del
en el nivel comunitario. ambiente natural , en su situación actual , y los pro-

cesos que los relacionan. Se trata del soporte físi-
Conviene destacar los Planes de Ordenación de co del medio ambiente. Si éste, tal como indica la

los Recursos Naturales. instrumento previsto en la Directiva 85/337 CEE sobre Evaluación de Impac-
Ley 4/89 de Conservación de los Espacias Naturales to Ambiental . es "el hombre, la fauna y la flora: el
y de la Flora y Fauna silvestres, para el planeamiento clima, el aire, el agua y el suelo ; el paisaje; las
de los recursos naturales, por sus fuertes implicacio- interacciones entre ellos; los bienes materiales y
nes territoriales al señalar que sus disposiciones el patrimonio cultural" , el medio físico seria todo
constituyen "un límite para cualquiera otros instru- eso exceptuando al hombre pero no su huella his-
mentos de ordenación territorial o física, cuyas deter- tórica, y ciertos aspectos de los dos últimos facto-
minaciones no podrán alterar o modificar dichas dis- res.
posiciones. Los instrumentos de planificación territo- El medio físico está constituido, en consecuen-
rial o física existentes que resulten contradictorios cia, por una serie de elementos y procesos que
con los Planes de Ordenación de los Recursos Natu- determinan el uso del suelo , tal como muestra la
rales deberán adaptarse a éstos". figura 1.16:

• el clima y el aire
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Figura 1.16. El medio físico determinante de los usos del suelo.

• los materiales . procesos y formas del sustrato cos, otros tres elementos de información determi-
inerte nantes para la comprensión de este subsistema:

• las biocenosis animal y vegetal o medio bióti- • Las degradaciones existentes motivadas por
co un uso inadecuado del suelo, por un aprovecha-

miento abusivo de los recursos o por la emisión
• las interacciones entre los aspectos anterio- de agentes contaminantes.

res y con la actividad humana.
• Las amenazas previsibles en función de las

• el paisaje en cuanto percepción del medio; espectativas de desarrollo existentes.

y todo ello entendiendo la situación actual • Las afecciones legales o administrativas que
como resultado de un proceso evolutivo que condicionan su destino.
sigue hacia el futuro.

Así definido el medio físico es un concepto
Además el estudio del medio físico añade a aplicable a cualquier punto del territorio; sin

estos factores, que podrían denominarse intrínse- embargo la expresión, desde que comenzó a-_
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usarse en el campo de la planificación , se refiere los que no es posible la reutilización para priorizar
al suelo rústico , no utilizándose generalmente , ni los más nobles y, en todo caso , reduciendo al
la expresión ni el concepto ni los métodos de mínimo las tasas de consumo; criterios estos apli-
estudio , en el espacio urbano. cables también a los recursos no renovables.

El medio físico es uno de los cuatro subsiste- En cuanto soporte de actividades, el medio físi-
mas en que este libro considera dividido el siste- co ha dé ser utilizado de acuerdo con su capaci-
ma territorial : dad de acogida; ésta se deduce de la interacción.

actividades-medio en una doble dirección, tal
• medio físico-natural o territorio y recursos como muestran las figuras 1 . 18 y 1.19:

naturales,
aptitud o medida en que el medio cumple los

• población y actividades de producción , con- requisitos locacionales de una actividad. Esta
sumo y relación social incluye los riesgos (inundaciones . movimientos

del terreno, erosión , etc.) del medio para la activi-
• subsistemas de núcleos e infraestructuras de dad.

relación
• impacto o efecto de la actividad sobre el

• marco legal e institucional medio.

A efectos de la ordenación territorial , el medio También podría entenderse y expresarse esta
físico debe entenderse y analizarse en términos función distinguiendo entre 'capacidad de acogi-
de relación con las actividades humanas. En este da de los ecosistemas" y 'capacidad de acogida
sentido el medio físico es fuente de recursos , del territorio`. Ea primera se deduce de los con-
soporte de actividades y receptor de residuos ceptos de impacto y aptitud y la segunda se
(figura 1 . 17). Todo punto del territorio cumple o forma añadiendo a aquella los riesgos naturales,
puede cumplir, en mayor o menor medida; estas tal como ilustra la figura 1.19.
funciones y debe ser enjuiciado desde esos tres
puntos de vista. A ellos hay que añadir otras fun- En cuanto receptor de desechos o productos
clones menos relevantes desde el punto de vista no deseados, el medio físico ha de ser utilizado
de la ordenación del territorio, cual son sus fun- de acuerdo con su capacidad de asimilación;
ciones como elemento de investigación científica ésta debe entenderse como capacidad de auto-
y cultural, como indicador de cambios ambienta- depuración para el caso de los vectores agua y
les, como regulador del equilibrio natural (filtra- suelo, y se refiere a la medida en que son capa-
ción de radiaciones cósmicas, amortiguación de ces de procesar en sus circuitos biológicos los
fluctuaciones climáticas...), etc. elementos que se le incorporen ; en el caso del

aire la capacidad de asimilación debe ser enten-
En cuanto recurso el medio físico es fuente de dida en el sentido de capacidad para dispersar y

materias primas que utilizan y/o transforman las diluir los contaminantes que se le incorporen
actividades humanas en beneficio del hombre. hasta mantenerlos por debajo de los niveles de
Este aprovechamiento requiere conocer cuales inmisión considerados como aceptables.
son tales recursos (elementos y procesos. reno-
vables. y no. renovables) y donde se localizan , Estas tres condiciones determinan el concepto
tareas que suelen incluirse bajo la denominación de desarrollo sostenible. Aunque hay que consi-
de inventario ; por otra parte el aprovechamiento derar otros aspectos, sería desarrollo sostenible
ha de ser racional lo que implica que debe hacer- aquel que utilizase los* recursos naturales por
se respetando los siguientes criterios : debajo de su capacidad de renovación, distribu-

yese actividad en el territorio de acuerdo con su
• De acuerdo con la capacidad de renovación capacidad de acogida y practicase tales activida-

para los recursos renovables , es decir, con la des de tal manera que la emisión de contaminan-
tasa de renovación anual o interanual . tes fuese inferior a la capacidad de asimilación.

• Dando prioridad a los aprovechamientos que Según todo lo expuesto , la relación activida-
admitan la reutilización de los recursos sobre des-medio , puede ser entendida en términos de
aquellos que supongan un consumo definitivo de "oferta" y "demanda": el territorio y sus recursos
ellos. naturales constituyen la oferta , mientras las activi-

dades a implantar por los agentes sociales, públi-
• Jerarquizando aquellos aprovechamientos en cos o privados, determinan la demanda. La orde-
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Figura 1.19. Formación del concepto de capacidad de acogida.

nación territorial ha de buscar la concertación tenida (indefinida) de los bienes y servicios que
entre ambas . El razonamiento puede ser enfoca- pueda prestar en beneficio del hombre.
do desde dos puntos de vista, si no-encontrados,
sí dialécticamente contrapuestos , en cuanto De acuerdo con ello , el medio físico para el
representan opciones con muy diferentes intere- "ecologista" opera en la triple condición antes
ses; se trata de dos puntos de vista muy contras- citada pero con prioridades distintas a las del
tados, presentes en toda actividad ambiental - "promotor". Le interesa más la capacidad de asi-
mente conflictiva , que, en caricatura, podrían milación del medio en cuanto receptor, que su
hacerse corresponder con el del "promotor/desa- papel como materia prima; dentro de esta función
nollista "y el del "conservador/ecologista ' atiende primordialmente a su tasa de renovación

interanual , para los renovables , y a la reutilización
El promotor se pone del lado de la actividad ; para los no renovables. La capacidad de acogida

contempla el medio físico en términos de las no le interesa tanto en términos de su aptitud para
oportunidades y condicionantes que presenta satisfacer los requerimientos del proyecto, cuanto
para las actividades a desarrollar sin que le preo- en relación con los efectos que la localización de
cupe el coste ambiental en que incurre . Con este ' aquél pueda producir en el medio.
criterio establece prioridades entre las distintas
zonas del territo rio en relación con las funciones Por tanto entre ambos puntos de vista existe
antes indicadas, las cuales, a su vez, jerarquiza una diferencia de objetivos que exige un acuerdo,
en el sentido de conceder mayor importancia a la una especie de concertación entre dichos intere-
posibilidad del aprovechamiento como materia ses en conflicto. Ese acuerdo es el que intenta
prima y como soporte que a su papel en cuanto instrumentar la determinación de la capacidad de
medio receptor; en la determinación de la capaci- acogida y su expresión cartográfica con que con-
dad de soporte , pues , da mayor importancia a la cluye el análisis del medio físico . Tal expresión
aptitud y a la ausencia de riesgos que al impacto. constituye un cañamazo en el que insertar las
El promotor pone el medio al servicio de la activi- propuestas territoriales correspondientes a pobla-
dad y no considera las alteraciones que ésta pro- miento, actividades productivas e infraestructu-
duce en aquel , excepto en el caso de que afecte ras ; en la medida en que se consiga un mayor
a su propio funcionamiento y, aún así, cuando tal acuerdo entre entre éstas y la capacidad de aco-
afección se produzca a corto plazo . gida se estará haciendo una ordenación más inte-

grada con el medio. La importancia del modelo
El conservacionista , antela contraposición de capacidad de acogida (que lleva implícitas la

medio físico-actividades , toma partido por este capacidad de asimilación y las tasas de renova-
último con el objetivo de procurar una utilización ción), siendo siempre elevada, varia en función
que garantice la conservación de sus valores dé la finalidad del plan de que se trate: resulta
ecológicos , productivos , paisajísticos y científico- absolutamente prioritaria en los planes de protec-
culturales y, en consecuencia, la producción sos- ción u ordenación del medio físico y se reduce en
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Figura 1.20. Deducción de clases de capacidad de acogida a partir de niveles de impacto y de aptitud...

la medida en que la finalidad del plan se despla- asegurar que no se superan unos umbrales máxi-
za hacia otros sectores. mos de impacto negativo y que se sobrepasan

unos mínimos de aptitud (figura 1.20), que salva-
Por otra parte la determinación de la capaci- guarden, de un lado, la conservación de los ele-

dad de acogida del medio no puede ser taxativa. mentos, procesos y ecosistemas valiosos y, de
sino que caben alternativas en función del mayor otro, el aprovechamiento de las oportunidades
o menor rigor conservacionista que se adopte y que brinda el medio.
de las demandas sociales en un determinado
tiempo y lugar. No obstante el modelo de capaci- Se puede expresar con claridad la capacidad
dad de acogida que finalmente se adopte, ha de de acogida del territorio para cada una de las uni-
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dades operacionales adoptadas (unidades entre las que resulta ambientalmente relevante la
ambientales homogéneas, unidades de síntesis o Evaluación de Impacto Ambiental, por ejemplo. El
incluso .cuadriculas) en términos de actividades resto de los proyectos , generalmente de iniciativa
vocacionales , compatibles con o sin limitaciones privada. deben quedar contemplados en la nor-
e incompatibles . tal como puede verse en la figu- mativa del plan, en términos de las posibilidades
ra 1.21 . de localización y de su control , para lo que, tam-

bién resulta de gran interés la vinculación a Eva-
El modelo territorial a proponer como imagen luación de Impacto Ambiental.

objetivo en un plan, procura la mayor coinciden-
cia posible entre la demanda social y el modelo Sin embargo otros proyectos , generalmente de
que consigue la máxima 'capacidad de acogida; iniciativa privada , no estarán contemplados en
en su diseño interviene , además, el estado legal dicho programa de actuaciones ; es el caso de un
del suelo y las posibilidades de recuperación de inversor que desea localizarse en la zona. Estos
las degradaciones y amenazas existentes , aspec- quedarán regulados en la normativa del plan,
to este implícitamente recogido en la propia debiendo localizarse y plantearse de acuerdo con
capacidad de acogida. sus determinaciones.

Generalmente no es posible atribuir a cada De esta forma el plan proporciona una estruc-
punto del territorio la actividad para la que es más tura en la que insertar los proyectos y las actua-
capaz. porque la capacidad de acogida alta se ciones que les siguen , garantizando su integra-
suele concentrar en ciertos lugares privilegiados ción ambiental y en la imagen objetivo estableci-
para actividades que pueden no ser compatibles da.
entre sí en tiempo y/o espacio y porque la deman-
da social no suele cuadrar con la "oferta ambien-
tal", es decir , con el modelo óptimo que propor-
ciona la capacidad de acogida máxima.

En lo que respecta al medio físico resulta útil
organizar esta imagen objetivo sobre categorías
territoriales definidas en términos de la actividad
vocacional más característica , tal como se descri-
be en el capítulo IV. Parte de dicha imagen objeti-
vo coincidirá con la situación actual ; ésta debe
ser conservada dirigiendo las propuestas del plan
hacia la prevención de cambios que la desvíen
del objetivo. Otra parte de la situación actual no
coincidirá con el modelo previsto y para ellas el
plan habrá de plantear actuaciones positivas
orientadas a alcanzarlo.

Esta argumentación justifica los dos principales
instrumentos con que cuenta un plan : la normati-
va y el programa de actuaciones . La normativa
tiene carácter fundamentalmente previsor, indi-
cando. a los efectos que aquí interesan, para
cada categoría de ordenación , los proyectos o
actuaciones propiciados , tolerados y prohibidos.
El programa de actuaciones plantea propuestas
de acción positiva en materia de protección, con-
servación , mejora , recuperación , rehabilitación,
potenciación y puesta en valor de recursos ocio- '
sos.

La mayor parte de los proyectos previstos en el
programa de actuación serán de naturaleza públi-
ca aunque no necesariamente todos ; para ellos el
plan aportará especificaciones que orienten su
concepción y diseño, así como formas de control.

32



9�• MIWJOWiV�
M M M M N� M I M CL M �N� N NW NW

.y�l•,•WiG�r
••

i..1�if�u �
•

` yn A•�••y�♦ M M M n M M� M� M M i Pl

•.h Y•�V11PiNduY'
M M N� t M Nd M M N M N� N N NW

hyy y�� �y M M M M N6 M M N� M __ N NW N

N
M M N� N6 NS N� Ne: IN� N� NW N N

i{I�V]eYr�
M M N� M N� M M 6 M N� NW N N�

��y��. •�(r/•y"y�� P! M N� N� NIH. N� Nr N•y- N� N� NS N� N�
71.�� _ d d d d d 6 6 d W W W

�r•��•�•�•�•yyy�.�r^��yy�y���� •• �•�� M M N� N� N6 N� Nd N� N� N� • • N�

N•��yyAyyir•��.F��.TNNYyyy`•��wL
s S

i•�•eWYOD�•]1�. M N Nd Nd N Nd Nd N . N1N NW 04«1 NW

• .á042 NMI N12 NE Nw NN<2 Nr

J3-1
•�lu� M N6 N� N� N

2
N� N NL "102 N� N

„� M M NW M N� NW a l-1 2-a - NW Ná

O ( M M M M NW NW NW NW e% le ,,:S N :s ,:S

M M N•� _ _ N NW N Ná Nem • _ Nj4

•i4�LJ41i0

M

M
•

• • • • NW • • N�

W ¡I�I[ ¡ M e0 N X4 Nr Na -d N i$ _ ¡e N u; Nle Nw • d

�.• ••� $$

ill�el•4�e� M M N� N� N� _ NW NW M NVI N;E Na NI

39M M M Na! Ná N1C •� N}$ CULI Na NUS N1, Ni5

Cb AriYeM14Je M M N� Nís Na Me N9
�, � �pyy�•yq��yy� M N NW N(� N� N� N� N� N� N� í

1
l

�MM•7Ye•�11.J•
�\eN�A

G

Q �y± M M N� M N� N� N� N� N� N� • N� • a 6
Q nVJ•e�FP �HaJ �¡�

�•� M N� • • • • • • N� •
5�+2pC}

M Nw Nw NJÉ! N� N� N� N� N� N� • • • _

2

i1MY1•n 77.1 •�pn M N N3

V O
M M NINW

N lC NlL' �N6 ÑW ¡C'
N¡Wyy

jy ¿y
M N N N N N ;N N

-9-0179
N1 N9

W
•�y��y���

N .,• N.•

ss s S

ó •w•�•
MVfA W N� N� IN� NOS N}l LM NN IN� Ne&4 N}9 NC

0

YI•iz•I�Y

1 ��

O
N� ^ (NNiNi+N� N�lNe N�IN�;h� • • } • ••

Yaa

I +•Y�1M •YY•J1'
... INt��N� N� :NeQ N�/ i � IN f� � � , p g•�

41
Lr $3

YV13YI1ti7 ' � � � � Ñ��

i2 C)

h
1 1.1 1 1 1 LLi

u-
Fifgura 1.21: Ejemplo de tabla para expresar la capacidad de acogida del territorio

33



o
. L

o

i t1t1t} Iit s

los

♦ •• ••••• ■■o. •1..■ •■•w■■■■ ••
tdt �„�• a ••• ••w •• •••■■• •/••////w•■ ■• •• ■ ••

ww • ••• •• • •• n• • • ■ ■ 1/•••••.•• • ■■ • ••• • ••

5551 • • • • • • • • • • • • ■ w • ■ • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • •

4 9: la 152 4

• • • • • / • • • • O ■ • ■ . • 4 411 • • ■ e• ■ • • • • •
• •• •• • • • • • O • ••000.00•• O O • • • •• •

«``•• ♦ • • • • • • • • O 1 • • 4 v O.00 • 4 OO ■ • • • • •
•M�•• • •• •• •• ••• O• •544/.00• 400/ • •••♦

a.r+5N • •• • • • • • • O a • A • • /.404 • 4 04 / • • • •
�•�+�� • 5 • / • • ■ • ■ ■ ■ • • • O • /• / ■• •

••• •/•• • 1.00••1 •1/■•■• B• •• • •

•�>^.+.»,• ■/ ■see■ /•0000 • 100 0000 O o •• o• •11
•s .aa.•u.e�•. w..a 4 4 4 4 e 4 w e 4 4 1,9 •• 00 •O O o■ 1 4 4

*"wM�•+ •/ ■/O/■ •••0001 ■00 0000 0 O■ • za/ •e/
ww+e.•..rm.r 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4

•� 4 � v a 4aa v4av4 4 a a v a
1 wf•n va4 4 4 4 4 4 4 4 4

$
i rá

t _ i %s = 3 's z iI =t '' ? !9 1 1

W x f ú 3 i i éi i
o

b Den



CAPITULO II

CONTENIDO Y METODOLOGIA DE LA ORDENACION TERRITORIAL

1. PRINCIPIOS DE PARTIDA Con independencia de las peculiaridades pro-
pias de los diferentes tipos y figuras de plane-
amiento que lo configuran , el proceso de orde-

La. ordenación territorial puede concebirse nación del territorio , en su conjunto , tiene como
como un proceso secuencia ) e iterativo que. características fundamentales las de ser
orientado hacia objetivos a largo plazo. se desa-
rrolla en ciclos de tres fases: análisis territorial. • Democrático, es decir, participativo, dando
planificación territorial y gestión territorial. Por entrada , por tanto, a la opinión publica y a sus re-
extensión , las dos primeras fases se pueden presentantes políticos, en todas las fases del pro-
englobar bajo el término planificación. re- ceso.
firiéndose la fase de gestión a las tareas que com-
porta la puesta en práctica de un*plan . • Sistémico, adoptando un enfoque de siste-

mas, por cuanto el objeto sobre el que opera es el
En este sentido la ordenación del territorio es sistema territorial, en el que tan importantes como

un proceso que se materializa a través de la ela- sus componentes son las interacciones entre
boración de un conjunto de planes y de su aplica- ellas.
ción al sistema territorial . Tales planes, pueden
ser específicos para la ordenación del territorio o • Dinámico, en lo que respecta a la con-
corresponder a otros campos; los primeros son cepción del sistema sobre el que opera, caracteri-
los previstos en la regulación legal de las comuni- zado por los procesos de interacción, cambio y
dades autónomas -que han asumido las compe- regulación inherentes a todo sistema.
tencias en la materia y desarrollado una legisla-
ción especifica , que configura un sistema cohe- • Prospectivo, atendiendo a distintos es-
rente de planificación y ordenación territorial en el cenarios futuros, en función de las tendencias
que las distintas figuras tienen funciones , ámbitos evolutivas a largo plazo de los aspectos económi-
y contenidos complementarios ; pero, además, se cos , sociales, culturales y ambientales.
realizan otros planes con fuerte incidencia territo-
rial en aplicación de legislación sectorial de ámbi- • Global, es decir , que incorpora todos los
to nacional o autonómico , de legislación urbanis- aspectos que conforman la realidad territorial,
tica de nivel nacional y de la' reglamentación de la asegurando la coordinación de las políticas secto-
CE relativa a los fondos estructurales para el riales y de los diferentes niveles territoriales, así
desarrollo regional. principal Instrumento de la como la concertación de los agentes sociales que
política comunitaria de cohesión regional. inciden en el territorio . Ello exige, por consiguiente

un análisis multi e interdisciplinar de la realidad y
Por consiguiente , el planificador puede encon- de las propuestas.

trarse ante el reto de elaborar diversos tipos de
planes , bajo el denominador común de la ordena- • Funcional, interdependiente , debiendo tener
ción territorial, con muy diferentes funciones, en cuenta la existencia de conciencias regionales.
ámbitos, estilos . enfoques , contenidos y de- comarcales y locales basadas en unos valores,
terminaciones, según el instrumento aplicado , la cultura e intereses comunes.
problemática particular del ámbito ordenado y. en
consecuencia, los aspectos en que se ponga el • Continuo y cíclico, que analiza la realidad
énfasis: regionales, subregionales o comarcales, para tomar decisiones cuyas consecuencias reali-
sectoriales frente a integrales, estratégicos frente mentan ese análisis en ciclos a corto plazo orien-
a comprensivos, referidos al-suelo rústico , enfati- tados a la consecución de una imagen objetivo a
zando el medio físico, los aspectos económico- largo plazo.
sociales... • Flexible en sus determinaciones dando
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posibilidad a variaciones tácticas dentro de la terísticas del territorio y diagnóstico de los proble-
citada imagen objetivo a largo plazo . En este sen- mas existentes en relación con el medio físico, el
tido no resulta tan importante el cumplimiento poblamiento. los asentamientos productivos y las
taxativo de las determinaciones del plan cuanto pautas de desarrollo territorial manifestadas y
su efecto sobre la conciencia y cultura que induce previsibles.
en términos de la necesidad de coordinación ad-
ministrativa y de concertación de intereses entre • Criterios de actuación en relación con los pro-
todos los agentes socioeconómicos , públicos o blemas detectados, de acuerdo con los objetivos
privados , que inciden sobre el territorio. políticos de la comunidad.

Además en cuanto planificación , la ordenación • Regulación de las actuaciones públicas y pri-
del territorio está fundamentalmente adscrita a la vadas de acuerdo con el punto anterior.
administración pública , constituyendo una función
pública. que vincula a los organismos públicos, • Propuesta sobre el intercambio de infor-
sectoriales y territoriales, y en muchas de sus mación entre las distintas administraciones y
determinaciones también a la iniciativa privada. organismos públicos que permita compatibilizar,

coordinar y programar sus actuaciones.
La elaboración de cualquiera de los ins-

trumentos de planificación constituye una tarea • Criterios para resolver los conflictos entre las
compleja. multi e interdisciplinar,- que requiere la distintas administraciones y organismos públicos
aplicación de una metodología sistemática como que intervienen en el territorio.
hilo conductor en torno al cual se estructura el tra-
bajo en equipo. En este sentido la metodología es • Definición de los criterios de protección del
al plan. lo que éste a la conducción del sistema medio natural y áreas de protección.
territorial . en cuanto aquella hace posible la
coordinación entre los diferentes aspectos, sec- • Definición de las áreas homogéneas de ámbi-
tores y expertos que intervienen en su elaboración . to supramunicipal en función de su potencial de
y éste hace también posible la de coordinación desarrollo y situación socioeconómica.
entre los agentes, aspectos y sectores que con-
forman el sistema territorial. • Definición de los núcleos de población que

deban ejercer un papel Impulsor o reequilibrador
del desarrollo.

2. CONTENIDO LEGAL. DE LOS
INSTRUMENTOS DE ORDENACION • Fijación de criterios para la localización y eje-
TERRITORIAL cución de las infraestructuras y equipamientos

públicos de carácter supramunicipal.

Antes de iniciar la redacción de un plan, con- • Condiciones para el desarrollo de las ac-
viene leer detenidamente la legislación que lo tividades urbanas, agrícolas. Industriales, turisti-
sustenta, para ajustar su contenido y determina- cas, etc.
ciones a las demandas legales . Las leyes auto-
nómicas específicamente promulgadas para la • Esquema para la distribución geográfica de
ordenación del territorio, atribuyen contenidos dis- los usos y actividades a los que debe destinarse
pares a planes cuya denominación y finalidad son prioritariamente el suelo a escala regional.
similares. No obstante, una lectura de ellas permi-
te obtener una especie de envolvente de tales • Criterios para la compatibilización del pla-
contenidos para cada uno de los planes típicos neamiento urbanístico.
comunes a la citada legislación , que puede
esquematizarse alrededor de los puntos que se • Definición de los ámbitos donde deben _
relacionan más abajo. Por otro lado no debe ol- hacerse ovos planes previstos en la legislación
vidarse que la profundidad con que se desarrolle que desarrollen las directrices con especificacio-
tal contenido ha de ser coherente con la escala nes sobre la figura adecuada, enfoque , plazos,
que corresponde a cada nivel territorial , como se etc.
especifica en el epígrafe 6 de este capitulo.

• Relaciones de las directrices con la plani-
a. Para las Directrices regionales ficación económica regional.

• Descripción e interpretación de las carac- • Causas y supuestos que determinen la revi-
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sión, adaptación o modificación de las directrices • Estudio económico financiero
en un proceso continuo de seguimiento y adapta-
ción a la realidad cambiante . • Causas y criterios para su actualización y

revisión
b. Para los planes integrales de nivel subregional,
supramunicipal o comarcal. c. Para los planes territoriales sectoriales.

• Justificación del ámbito adoptado como obje- Planes que se orientan a la ordenación y
to del plan . coordinación de un sector con incidencia territo-

rial con el resto de los sectores, así como entre
• Descripción y diagnóstico de la estructura las diferentes administraciones y órganos públi-

territorial y. de las . tendencias de la evolución cos.
hacia el futuro.

• Sector a que se refiere , distinguiéndolo de los
• Posibilidades de desarrollo socioeconómico . afines y las relaciones con ellos.

• Medidas generales de protección, con- • Delimitación del ámbito espacial
servación , mejora , recuperación, restauración y
puesta en valor de los elementos y procesos del • Justificación de su necesidad para el sector y
medio . objetivos que persigue

• Determinación de los espacios a conservar o • Problemática territorial que plantea el sector
ampliar por su interés natural , agrícola , forestal o
paisajístico. • Propuestas

• Determinación de las áreas de protección de • Articulación y relaciones con la planificación
los elementos del patrimonio histórico artístico y/o territorial en el .marco regional y subregional y con
cultural, así como de los que deban ser objeto de el planeamiento urbanístico.
recuperación, remodelación o rehabilitación.

• Crite rios de coordinación con otros sectores y
• Esquema de la distribución espacial de los relaciones con los planes o programas con incl-

usos del suelo y actividades a los que debe desti- dencia territorial.
narse priorita riamente el suelo, señalando el uso
principal o secundario, excluyente o alternativo de • Criterios para evaluación de alternativas, para
tales usos y actividades. la evaluación de la incidencia estructural y del

impacto ambiental.
• Esquema de la distribución y función de los

asentamientos de población , así como las relacio- • Causas y procedimiento para su actuali-
nes entre ellos , áreas de servicio, etc. zación continua.

• Definición de tos núcleos más adecuados d. Para los planes de ordenación del medio físico
para localizar los equipamientos de ámbito y/o del medio natural.
comarcal.

Este tipo de planes . con espíritu y contenido
• Espacios aptos para la ubicación de las gran- similar,, aparecen con la denominación de "orde-

des infraestructuras según sus características . nación del medio físico" en las leyes madrileña y
navarra y de "ordenación del medio natural" en

• Determinación de los servicios a crear de las de Baleares y Cantabria. En conjunto su con-
nivel comarcal o para utilización común de los- tenido se estructura sobre los aspectos que se
municipios incluidos en el ámbito del plan. enumeran , con la particularidad de que es el

único instrumento de planificación que prevé la
• Criterios, principios y normas generales a los constitución de un ente específico de gestión.

que habrá de atenerse el planeamiento urbanísti-
co. • Definición de objetivos

• Previsiones para la coordinación de las diver- • Delimitación del ámbito objeto de ordenación
sas administraciones, organismos públicos y otros y descripción de sus características diferenciales.
agentes socioeconómicos.
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• Valoración del medio y detección de sus • Constitución de los órganos de gestión, públi-
potencialidades como soporte de actividades de cos o mixtos, a quienes se atribuya la tutela o
índole agrícola , ganadero , forestal, extractivo , fomento de las actividades propias del ámbito
ecológico , cultural, científico y recreativo. ordenado .y el desarrollo de los programas corres-

pondientes.
• Diagnóstico sobre los problemas suscitados

por los usos y aprovechamientos existentes y por • Evaluación de la incidencia estructural y
las tendencias previsibles . ambiental del plan.

• Identificación de las zonas con caracte- •Criterios de actualización y revisión
rísticas homogéneas en orden a su destino exclu-
sivo o compatible con usos de conservación, Este contenido deducido de la legislación
científicos , recreativos , agropecuários , foréstales específica orientará la metodología que se desa-
u otros que puedan considerarse . rrolla en este capítulo, la cual no es otra cosa que

la disposición secúencial y concatenada de las
• Establecimiento de las relaciones de comple- tareas que conducen. de una forma ordenada y

mentariedad recíproca entre las zonas destinadas sistemática, a la consecución de tales contenidos.
a la defensa o explotación de los recursos natura-
les y los asentamientos de desarrollo urbano, res¡- Para los Planes de Ordenación de los Recursos
denciales o productivos , comprendidas en el Naturales previstos en la Ley 4/89.
ámbito ordenado o limítrofes con él.

*Delimitación del ámbito territorial objeto de
• Medidas, normas y actuaciones, públicas o ordenación y descripción e interpretación de sus

privadas , orientadas a la preservación . restaura- características físicas y biológicas.
ción o mejora de las distintas zonas que garanti-
cen su adecuación a las funciones y usos corres- • Definición del estado de conservación de los
pondientes . recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes

que integran el ámbito territorial en cuestión, for-
• Articulación con la ordenación . y el plane- mulando un diagnóstico del mismo y una previ-

amiento vigentes y definición. en su caso. de la sión de su evolución futura.
existencia de un núcleo de población.

• Determinación de las limitaciones de uso y
• Localización , magnitud y tipo de los asenta- actividad, generales y específicas . necesarias

mientos vinculados a la explotación y disfrute de para la *conservación de los espacios y especies
los recursos naturales . a proteger. con especificación, en su caso. de las

distintas zonas.
• Definición y criterios de diseño de las in-

fraestructuras y equipamientos vinculados a la • Aplicación, en su caso , de alguno de los regí-
explotación y disfrute de los usos y actividades menes de protección establecidos en la ley:
regulados. Parques , Reservas Naturales , Monumentos

Naturales y Paisajes Protegidos.
• Señalamiento. en su caso, de la localización

de las unidades de explotación agrícola, ganade- • Concreción de aquellas actividades , obras o
....._.i& Q forestal de interés general o de carácter instalaciones , públicas o privadas , que el plan

colectivo o experimental . vincule al procedimiento de evaluación de impac-
to ambiental.

• Programa de actuaciones y establecimiento
de prioridades , en orden a la protección , conser- • Establecimiento de criterios de referencia
vación. mejora o puesta en valor del medio físico orientadores de las políticas sectoriales y de las
con especificación de los entes públicos o priva- actividades económicas y sociales , públicas y pri- - -
dos que hayan de asumir las inversiones y/o la vadas , que inciden en el ámbito territorial.
gestión correspondiente.

• Medidas de apoyo para aquellas actuaciones
que coadyuven a la consecución de los objetivos
propuestos.

• Estudio económico-financiero.
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Para los Planes de Ordenación de Recursos menor escala y mayor detalle. Tal es la estructura
Naturales de la Ley Forestal Andaluza definida por las directrices regionales de ordena-

ción territorial . los planes integrales de ámbito
• Delimitación del ámbito territorial o especial y subregional , supramunicipal o comarcal y los pla-

descripción del medio físico . objeto de ordena- nes sectoriales de ordenación territorial, previstos
ción. en la mayor parte de la legislación autonómica, a

los que se añade el planeamiento urbanístico de
• Inventario y análisis de la situación de los nivel local/municipal, desarrollado según la Ley

ecosistemas existentes y de los recursos natura- del Suelo. A parti r de aquí la Ley del Suelo prevé
les que los conforman, formulando un diagnóstico los planes parciales que se refieren a un sector
del mismo y una previsión de su evolución futura del término municipal , denominado como nivel

particular en el esquema de la figura . De cada
• Estudio del entorno socioeconómico. uno de los planes surgen los proyectos o unida-

des de inversión , lo que completa el ciclo de toma
• Determinación de las directrices , orientacio- de decisiones.

nes y limitaciones para que la protección y con-
servación de los recursos naturales sean compati- En cuanto al proceso de elaboración de un
bles con el desarrollo socioeconómico . plan en cualquiera de los niveles , puede esque-

matizarse según una linea horizontal que consta
• Actuaciones necesarias para el cumplimiento de tres fases (figura 11.2):

de los objetivos fijados.
• El análisis territorial o información y diagnósti-

• Medidas de fomento y apoyo para el desarro- co sobre el sistema objeto de estudio; implica el
llo de las actuaciones previstas. conocimiento y la interpretación de la realidad

para detectar problemas , oportunidades y
• La declaración de la utilidad pública o interés condicionantes.

social de las actuaciones contenidas en.el plan.
• La planificación territorial, que incluye la defi-

• Determinación de las actividades , obras e nición de los objetivos a conseguir y las propues-
instalaciones a las que deba aplicárseles el régi- tas para alcanzarlos: implica la modificación de la
men de evaluación previsto en la legislación realidad y de su evolución en el tiempo según
específica de Evaluación de Impacto Ambiental , pautas previstas en el plan.
así como las que deben quedar sujetas al estudio
socioeconómico. • La gestión territorial o aplicación a la realidad

de las citadas propuestas.
• Criterios orientativos para las diversas políti-

cas sectoriales. Tal como muestra la figura 11.3, dicho proceso
requiere la intervención de numerosas disciplinas

• Análisis económicos, financieros y de genera- o campos de conocimiento , tantos como aspectos
ción de empleo. integran la realidad, y de una serie de técnicas

que permiten formalizar cada una de las tareas
que conforman dichas fases.

3. CONTENIDO CONCEPTUAL DE UN
PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL

4. CONTENIDO DOCUMENTAL DE UN
PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL

Con independencia de la regulación legal, el
proceso lógico de ordenación territorial se de-
sarrolla según una línea vertical , figura 11.1. donde El texto y los planos en que se materializa un
las determinaciones se transmiten en cascada de plan han de orggnizarse de tal manera que permi-
unos niveles a otros . Este es el modelo más tan la fácil transmisión de lo propuesto a los res-
común previsto en la legislación específica de las ponsables de su gestión . Con carácter general,
comunidades autónomas , configurando un siste- un plan consta de los siguientes tipos de do-
ma de planificación que se desarrolla de arriba a cumentos:
abajo , de tal manera que los planes de ámbito
superior constituyen elementos de referencia para • Documento de intenciones previas, en el que
los de ámbito inferior , los cuales, a su vez , no son se recogen la finalidad y los criterios de las ins-
sino el desarrollo y concreción de aquellos a tancias políticas o de los órganos de poder res-
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ponsables de la ordenación territorial . adelante y de adelante hacia atrás, según un pro-
• Documentos informativos, que contienen la ceso de aprendizaje sobre la realidad compleja y

información , recogida para la comprensión del cambiante.
sistema bajo estudio' y su representación carta
gráfica cuando sea necesario. - La elaboración del análisis territorial, de los

objetivos y de las propuestas , debe apoyarse
• Documentos interpretativos o valoiativos , que . tanto en una serie de conocimientos científico-téc-

corresponden al diagnóstico. incluyendo , en su nicos , como en un empapamiento de la realidad,
caso , los criterios de la administración en orden al adquirido por una especie de ósmosis , mediante
tratamiento de los problemas detectados . la presencia del equipo de trabajo en la zona

objeto de planeamiento, éste observa los ele-
Documentos propositivos , conteniendo bási- mentos del sistema, la forma en que evolucionan,

camente objetivos y propuestas . conversa con la población de manera más o
menos informal para conocer cómo ésta percibe

• Documentos de gestión, relativos a la puesta la situación real, los problemas y las oportunida-
en marcha , seguimiento y control del plan. des , su disposición al cambio, su capacidad para

llevarlo a cabo, etc.; aplica técnicas de análisis y
La legislación específica sobre ordenación • de síntesis y así va conformando el modelo de la

territorial suelen distinguir los siguientes do- situación actual, sus tendencias , sus valores, sus
cumentos: disfunciones y las posibilidades de cambio.

• Estudios y planos de información Las citadas fases se esquematizan en la figura
11.3, y se describen sucintamente a continuación.

• Memoria explicativa del plan
• Definición del ámbito o espacio geográfico

• Estudio económico-financiero objeto de ordenación; éste puede venir dado de
forma taxativa por las instancias responsables,

• Programa de ejecución desglosado en eta- pero con frecuencia los resultados del análisis
pas aconsejan modificar el ámbito inicialmente previs-

to así como una diferenciación de subámbitos en'
• Planos y normas de ordenación función de los problemas específicos a resolver.

En ocasiones resulta obligado superar en el análi-
El documento que contiene el plan ha de ser sis la extensión del ámbito establecido en función

capaz de transmitir fácilmente lo planeado a los de la localización de,las causas de los problemas,
encargados de ejecutarlo , por lo que su re- de sus efectos o de las soluciones planteadas.
dacción y presentación han de atender a este
objetivo. Por otro lado no debe olvidarse la ela- • Recogida y preparación de la información;
boración de documentos de participación y de- esta fase consiste en recoger la información nece-
bate , los cuales , igualmente, conviene redactar saria y suficiente para comprender la estructura
de forma clara , concisa, progresiva en la expo- del sistema territorial y su funcionamiento; en el
sición y fácilmente entendibles por los no inicia- caso más general y complejo, afecta a los cuatro
dos, de tal forma que sirvan de base al debate subsistemaa que lo conforman, cual son el territo-
sobre aspectos conflictivos. río y sus recursos naturales (medio físico), la

población y sus actividades de producción, con-
sumo y relación social , los asentamientos urbanos

5. FASES DE DESARROLLO DEL con las infraestructuras de relación y el marco
PROCESO DE ELABORACION DE UN legal e institucional que rige y administra las
PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL reglas del juego . La simple recogida de la infor-

mación no es suficiente sino que debe pasar unos
filtros para complobar su validez, traducirla a índi-

Cualquiera que sea la orientación, el alcance, ces o parámetros complejos de aplicación más o
el contenido y la metodología que se adopte , así menos directa, disponerla en soporte fácilmente
como los requerimientos legales establecidos utilizable (operacionalización) y homogeneizarla,
para el tipo de plan de que se trate. su elabora- en términos de escalas y grado de concreción,
ción puede describirse en términos de una serie para hacer comparable la que corresponde a
de fases que, admitiendo una esquematización aspectos temáticos diferentes.
secuencia¡, en la' práctica se desarrollan de forma
cíclica, en un continuo ir y venir de atrás hacia • Diagnóstico; consiste en la interpretación/
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Figura 11.3. Fases de desarrollo del proceso de elaboración de un plan de ordenación del territorio y su aplicción
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valoración de la situación actual del sistema a la guridad de lo comprobado , en la idea de que
vista de su trayectoria histórica y de su evolución fases posteriores evaluarán las propuestas garan-
previsible. Se concreta en una relación estructu - tizando su viabilidad.
rada de problemas -actuales y potenciales-, de
amenazas, de aspiraciones de la población y de • Evaluación/selección de alternativas ; en esta .
oportunidades, indicando para cada uno de ellos , fase se mide el comportamiento de cada una de
las causas y los agentes implicados. las alternativas generadas en relación con una

serie de criterios, para seleccionar la mejor; fre-.
Dada la fuerte ligazón entre problemas y cuentemente el propio proceso de evaluación

oportunidades de los subsistemas que integran la aconseja la adopción de nuevas alternativas o la
realidad territorial , conviene expresar el díagnós- modificación de alguna de las generadas incorpo-

-tico en forma de una estructura jerárquica, a rondo otras propuestas o modificando las existen-
modo de un árbol con distintos niveles de desa- tes. De esta forma la evaluación retroalimenta la
gregación representativos de las relaciones de generación en ciclos sucesivos hasta llegar a una
medio a fin entre ellos y completarlo con un análi- solución que se estima la mejor.
sis de las interacciones horizontales en cada uno
de los niveles . tal como se describe en el capítulo Si en la generación de alternativas pre-

dominaba el elemento creativo sobre el técnico,
en la evaluación ocurre lo contrario, de tal manera

• Definición de objetivos. se entiende por obje- que la solución elegida debe resultar com-
tivo aquello a lo que se tiende con pretensiones pletamente viable en todos sus extremos: técni-
de conseguirlo. Esta fase consiste en la expresión cos, económicos. sociales y ambientales.
formal de la voluntad de resolver los problemas
planteados en el diagnóstico . aprovechar las . • Instrumentación de la alternativa se-
oportunidades , satisfacer las aspiraciones y pre- leccionada; consiste esta fase en expresar dicha
venir las disfuncionalidades futuras que la evolu- alternativa en términos ejecutables. Se trata de
ción del sistema permite detectar. concretar lo que debe evitarse , lo que debe

hacerse y por quién, cuándo y cómo. Ello significa
Existe un neto paralelismo entre problemas y disponer las propuestas en términos de lo que

objetivos, de tal manera que también aqui . resulta denominamos Instrumentos. que. básicamente,
conveniente estructurar los objetivos según un son:
árbol expresivo de las relaciones (verticales) de
medio a fin y analizar las relaciones (horizon- Normas reguladoras del uso del suelo, actos,
tales), de neutralidad , complementariedad o in- aprovechamientos y comportamientos •
compatibilidad , en cada nivel . Completa el aná- - Otros planes
tisis la jerarquización de los objetivos en términos - Proyectos o unidades de inversión
de preferencias de consecución para aquellos - Programas o conjunto de proyectos orienta-
disfuncionales o incompatibles formulados con un dos a un mismo objetivo
nivel similar de concreción . - Acciones no territoriales: incentivos. ayudas

técnicas y de gestión , subvenciones y estímulos
• Generación de alternativas, esta fase consiste fiscales , gravámenes, etc.

en la búsqueda de soluciones dirigidas a Done- - Programa de puesta en marcha o conjunto de
guir los objetivos planteados en la fase anterior; instrucciones para iniciar y materializar las pro-
en este sentido , una alternativa es un conjunto puestas.
coherente y compatibilizado de propuestas para - Programa de seguimiento y control o conjunto
la consecución del conjunto de objetivos . Las pro- de instrucciones para seguir y controlar la ejecu-
puestas se orientarán no sólo a resolver los pro- ción de las propuestas; debe incluir, también, las
blemas actuales sino a prevenir los futuros . causas que justifiquen su revisión y actualización

continua y el procedimiento a seguir para ello.
La generación de alternativas es una fase fun- - Diseño, en pu caso. de un ente gestor u orga-

damentalmente creativa . que añade a la utiliza- nsmo , existente o creado expresamente, para
ción de conocimientos científicos y técnicos , una gestionar la materialización de las propuestas.
importante dosis de imaginación. Se trata de la
primera de las fases que componen la parte pro- • Ejecución , seguimiento y control, consiste en
positiva del proceso , donde no sólo es lícito. sino pasar a la fase ejecutiva en la que se materializan
muy recomendable explorar vias no contrastadas las propuestas de acuerdo con lo establecido en
por la experiencia, hacer alarde de imaginación y las determinaciones antes citadas y en seguir y
creatividad , incluso sacrificando un punto la se- controlar la forma de su ejecución.
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• Evaluación ex post" y revisión del plan en un la figura 11.4. En él muchas de las tareas no que-
análisis continuo de la realidad para la toma conti- dan definidas ni en su contenido ni en las técni-
nua de decisiones capaces de adaptar las cas necesarias para cumplimentarlas . haciendo
determinaciones del plan a la realidad cambiante . posible su adaptación a cualquier caso concreto.

Cada una de las fases descritas requiere , tal Se ha diseñado teniendo en cuenta el conteni-
corno se ilustra en la figura 11.3, el concurso de do que cabe deducir de la corfceptualización rea-
conocimientos de muy distinta procedencia relati- lizada para el proceso de ordenación territorial,
vos a los diferentes aspectos que configuran los procurando al mismo tiempo adaptarlo a los
cuatro subsistemas que conforman la realidad requerimientos comunes que se deducen de la
territorial : medio físico, población y actividades, legislación en la materia y a la expresión docu-
poblamiento e infraestructuras y marco legal e mental del plan.
institucional.

Consiste en una secuencia lógica de tareas
Asimismo , cada fase utiliza para su desarrollo , concretas cuya formalización iterativa permite

métodos y técnicas diferentes , con los cuales se conducir sistemáticamente el proceso de reflexión
puede jugar para conformar una metodología de que va desde la recogida de información hasta la
conjunto , tal como se describe en el punto ejecución de las propuestas.
siguiente.

El diagrama de flujos que esquematiza la
Estas dos circunstancias demuestran la metodología, se estructura en tres bloques que

multidisciplinaridad necesaria en la conducción corresponden a los tres elementos básicos de la
de un proceso de ordenación territorial, porque ordenación territorial : diagnóstico territorial, pie-
intervienen conocimientos y técnicas de muy di- nificación territo rial y gestión territorial.
versos campos. Pero la multidisciplinaridad no es
suficiente sino que requiere la interacción de co- Estos bloques , a su vez, quedan divididos en
nocimientos , y de intereses conflictivos, como las fases antes descritas , las cuales, por último,
única forma de entender el funcionamiento del se desagregan en tareas simples que se van
sistema; porque dicha interacción representa el deduciendo unas de otras, tal como señalan las
paralelo. en el campo de las ideas, de la interac- flechas. formando así el esqueleto de la meto-
ción entre componentes del sistema en el campo dología
de la realidad.

La metodología es sistemática y. aunque pre-
Por último conviene señalar que el plan puede senta un camino de tipo secuencial, permite alter-

estructurarse, a efectos de su presentación , por nativamente avances y retrocesos, tal como
capítulos coincidentes con las fases descritas. corresponde al carácter iterativo y cíclico del pro-

ceso de toma de decisiones que representa.
Debe aplicarse . pues, progresando por ella en un

6. METODOLOGIA GENERAL PARA LA continuo ir y venir sobre los elementos que con-
ELABORACION DE UN PLAN DE forman la realidad orientado al mejor conoci-
ORDENACION DEL TERRITORIO miento de sus relaciones, de los problemas, opor-

tunidades y las formas de resolverlos y pre-
venirlos.

A pesar de la diversidad de figuras de planea-
miento que contempla la legislación vigente y las La mayor parte de la información que se utiliza
variaciones de enfoque , contenido , alcance y así como los resultados intermedios que propor-
determinaciones que pueden adoptarse , existen cionan las tareas a través de las cuales se desa-
elementos comunes a todo proceso de planifica- rrolla el proceso, admiten representación carto-
ción, cual son las fases descritas y ciertas tareas gráfica . Siendo el territorio el soporte y la base
para cumplimentarlas . Es posible , por tanto, defi- sobre la que se integran todos los aspectos, tal
nir una metodología sistemática -conjunto de tare- representación resulta de gran interés para el pla-
as concatenadas- con un tronco común que nificador así como para los responsables del plan
admite variaciones y ajustes para adaptarse a y para los afectados por él, en cuanto que se faci-
cada caso particular . lita la comprensión de todo el proceso.

Esto es lo que intenta representar el diagrama La sistemática planteada permite la incor-
de flujos del esquema metodológico que muestra poración e integración de conocimientos secto-

riales, actuando como hilo conductor para el tra-
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Figura 11.5. Cronograma de tiempos corres-pondiente al diagrama de !lujos de la metodología

bajo interdisciplinar de un equipo complejo, facili- básicamente se reducen a enfatizar unos aspec-
tando la asignación de tareas a cada miembro y tos sobre otros. a modificar la escala de trabajo y
la comprensión de su papel en el trabajo con- a precisar las determinaciones.
junto.

En los epígrafes que siguen se explica el dia-
Esta función de la metodología en relación con grama de flujos de manera sucinta, en la idea de

el trabajo de un equipo multidisciplinar. se facilita que los detalles se ampliarán 'en los capítulos
con la elaboración de un cronograma de tiempos, siguientes.
figura 11 .5. que expresa las tareas que la metodo-
logia exige desarrollar, el tiempo disponible para
cada una de ellas y el miembro del equipo res- 1. Ambito, idea y finalidad preliminar del plan
ponsable de su realización. Este diagrama,ade-más.-permite entender méjor la metodología al Cuando el plan se redacte en desarrollo de otro
representar los solapamientos entre las tareas y el plan de rango superior, el ámbito estará determi-
consumo relativo de tiempos. nado por aquél; cuando esto no ocurra, vendrá.

generalmente, dado por la entidad responsable
La metodología establece cauces para la incor- quien lo habrá definido de acuerdo con diferentes

poración de criterios y opiniones de los afectados criterios: administrativos, de homogeneidad, de
en el propio proceso técnico de elaboración* dél funcionalidad, de localización de los problemas a
plan, con independencia de los requerimientos tratar, etc. No obstante en relación con él, pueden.
legales sobre participación pública establecidos diferenciarse otros ámbitos justificados por dife-
en la tramitación de los planes de ordenación rentes razones, tales como:
territorial.

• excepto en el caso de limites administrativos,
Por último conviene señalar que la metodología generalmente bien marcados, el ámbito definido

es aplicable a cualquier tipo de plan y a cualquier obedece al área de extensión de ciertos proble-
ámbito de trabajo, con los lógicos ajustes: estos mas, relaciones funcionales o características, de
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límites imprecisos o que responden a zonas de de reflexión que, bien llevado, resulta muy fructífe-
transición de difícil encuadre en una u otra unidad ro para la calidad del trabajo.
geográfica. Ello implica un proceso de reflexión
dentro del propio del plan y un ajuste del ámbito . Como términos de referencia* han de adoptarse
o ámbitos, a tratar. de un lado, las directrices emanadas de instan-

cias administrativas de rango superior, extraídas o
• Ciertos problemas tienen sus causas y agen- no de un plan preexistente , y de otro las previsio-

tes fuera del ámbito definido, otros generan efec- nes y aspiraciones de los niveles de decisión infe-
tos más allá de sus fronteras , debiendo extender riores. Por otra parte el plan debe ajustarse a la
a esas zonas ciertas determinaciones del plan. problemática del área tratada. Dentro de estas

coordenadas el plan debe tener un carácter pro-
Las acciones propuestas en el ámbito del pío reflejo de la manera de enfocar y resolver tal

plan, pueden producir efectos fuera de él, los problemática por parte del equipo redactor; esto
cuales deben quedar previstos en aquél . entendemos por estilo y filosofía del plan.

En esta fase previa existe una idea por parte de El planteamiento explícito de un estilo propio,
la entidad responsable sobre lo que se pretende se justifica porque existe una gran carga de sub-
con el plan, lo que unido a las-especificaciones o jetividad y voluntarismo en la redacción de un
directrices emanadas de otros planes de mayor plan, hasta el punto de que , como en una obra de
rango, determina la finalidad, aquello que se pre- arte, el producto lleva las señas de identidad del
tende alcanzar con las determinaciones del plan. autor, las cuales se añaden al sustrato ideológico

con que se planteó. Los distintos enfoques afec-
tan:

2. Información y diagnóstico preliminar
• A lo que deba entenderse por problema,

Esta tarea consiste básicamente en una prime- oportunidad, condicionante o aspiración de la
ra aproximación al conocimiento de la zona y a su población afectada.
valoración en términos de los grandes problemas,
condicionantes y oportunidades expresados de • A los criterios con que deben ser tratados.
forma general . No es una tarea sustantiva en el
proceso, pero conviene realizarla cuando: ' • A lá Identificación de sus causas. mani-

festacones y agentes implicados.
• no está perfectamente definido el tipo de plan

a realizar; en este caso un reconocimiento general • A la Imagen objetivo o modelo territorial que
de la zona orientará sobre la figura legal que se persiga a largo plazo.
mejor se adapta a la problemática esbozada y
matizar, dentro de ella, la filosofía que lo sustente , •. A las propuestas para alcanzarla.
el contenido , la escala de trabajo, la metodología
a seguir y el equipo necesario para desarrollarla , • A las formas de gestión.
así como la información relevante y las fuentes
informativas más adecuadas. Todo ello sobre la base de respetar al máximo

la objetividad técnica , la posibilidad económica y
• se trate de zonas- complejas que requieren un la racionalidad ambiental.

enfoque global e integral: en este caso la
aproximación por fases sucesivas permitirá una En principio cabe enfrentar dos estilos muy
gran economía de medios al seleccionar los contrastados : el "desarrollista" basado en la pre-
aspectos más relevantes en el diagnóstico potencia del factor económico, sobre el social y
preliminar , para profundizar en ellos en el detalla- ambiental y el "ambientalista" que preconiza un
do. enfoque basado en el "desarrollo sostenible" y

que, en coherencia con la política de la CEE, se
puede concretar en los siguientes puntos:

3. Filosofía y estilo, contenido y alcance,
metodología y equipo. • Consideración no utilitaria de la naturaleza,

para reconocerla como patrimonio de todos, lo
Esta tarea resulta crucial en el proceso porque que no implica una negación del desarrollo eco-

condiciona poderosamente todo el desarrollo pos- nómico sino un control de éste para garantizar el
terior. Constituye lo que podría denominarse pre- equilibrio ecológico ahora y en el futuro.
paración para la elaboración del plan: un proceso • La contraposición economía-ecología, plante-
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ada de forma interesada y sin visión de futuro , se intereses del "promotor" (agente , acción) y del
sustituye por enfoques integrados donde econo- "conservacionista" (medio, receptor), la cohesión
mía y ecología no son conceptos antitéticos sino socioecónomica, la dotación de servicios, la con-
complementarios . Lo económico es ecológico y lo secución. en fin, de un marco de vida de calidad.
ecológico es económico: a la larga el respeto <al
entorno resulta más económico. Evidentemente entre ambos enfoques existen

cuantos otros intermedios pueda imaginarse, pero
• Orientación del desarrollo hacia la calidad en siempre conviene explicitar los principios de que

términos de condiciones de vida y trabajo. se parte en la elaboración del plan.

• Participación ciudadana en la detección de En cuanto al contenido del plan , se desprende
problemas y oportunidades. de la figura legal que se adopta y del estilo antes

mencionado; se refiere a las variables y aspectos
• Promoción de actividades de acuerdo con las que deben ser objeto de información, al tipo de

actitudes y aptitudes de la población directa- problemas , aspiraciones y oportunidades a consi-
mente afectada y la implicación de ésta en la ges- derar en el diagnóstico territorial y al carácter de
tión de dichas actividades. incluyendo la autoges- las determinaciones, fundamentalmente.
tión.

El alcance se refiere al grado de detalle o nivel
• Equilibrio territorial. de profundidad con que debe analizarse y diag-

nosticarse cada uno de los aspectos consi-
• Distribución de actividad en el territorio basa- derados. Está íntimamente relacionado con la

da en la capacidad de acogida de recursos, pai- extensión del ámbito del plan y, por consiguiente,
sajes y ecosistemas . con la escala de trabajo. Se consideran niveles de

aproximación típicos los que corresponden a los
• Uso prudente y racional de los recursos natu- siguientes ámbitos y escalas:

rales ; estos son limitados: es necesario conocer la
oferta ecológica frente a la demanda económica , • Nivel Nacional : desde 1 : 1.000.000 a
como condición necesaria para garantizar la "pro- 1:100.000
ducción sostenida" de bienes y servicios (bienes
inmateriales). • Nivel regional/autonómico: desde 1 : 100.000 a

1:50.000
• Principio de prevención , evitando o re-

duciendo los efectos indeseados en las fuentes • Nivel subregionallcomarcal/ supramunici-pal:
en lugar de corregidos actuando sobre el medio desde 1:50.000 a 1 : 10.000. siendo la escala más
receptor. En consecuencia, aplicación de cáno- característica la 1:25.000
nes disuasorios de vertido en la aplicación del
principio "el que contamina , paga" y su evolución • Nivel local: entre 1 :25.000 , y 1:5.000 , siendo
en el sentido de la prevención : "evitar la con- característico la 1:10.000.
taminación , paga" , y de la mejora: "el que conser-
va, cobra". • Nivel particular: entre 1 :5.000 y 1:1.000.

•Internalización de los costes ambientales en la Por debajo de estas escalas se entra en el nivel
-- -evaluación económico financiera de los pro- de proyecto.

yectos.
En cuanto a la metodología , ya se señaló antes

• Consideración explícita en los proyectos de su importancia y papel. Resulta imprescindible
sinergias e incidencias en la salud humana. formalizar un ejercicio metodológico como prepa-

ración a la realización de cualquier plan. Equivale
• Promoción de tecnologías limpias , de pertur- al *proyectso" del plan: la metodología es al plan lo

bación mínima, blandas y apropiadas. que el proyecto de ingeniería a la obra; tan
impensable, a partir de una complejidad mínima,

• Búsqueda de proyectos ambientalmente como hacer una obra sin proyecto resulta hacer -
positivos y económicamente viables y . por ello, un plan sin metodología . Constituye el hilo con-
utilización de acciones ambientales como elemen- ductor de la compleja secuencia de operaciones
tos de desarrollo. a realizar. Sin ella resulta prácticamente imposible

coordinar los trabajos de los distintos miembros
• En suma pretende la compatibilidad de los del equipo y mucho menos obtener un producto
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Figura 11.6. Olagrama de la organización y funcionamiento del equipo.

integrado con las aportaciones sectoriales . • Funcionamiento, asignando a cada miembro
un papel en el trabajo del conjunto y, por consi-

Las tareas que conforman la metodología se guiente, unas tareas•especificas.
pueden disponer en forma de programa de traba-
jo tareas/tiempos, figura 11.5.. en el que se expre- • Dedicación de cada miembro.
sa. mediante barras. la concatenación y tiempo
--disponible para la realización de cada una de Se facilita la tarea del equipo construyendo un
ellas. diagrama representativo de su organización y de

su funcionamiento, y se completa con la identifi-
Por fin conviene resaltar la importancia de dise- cación de las tareas que corresponden a cada

ñar correctamente el equipo de trabajo , que uno de sus miembros deducida del diagrama de
deberá quedar definido en los siguientes térmi- flujos de la metodología (figura 11 .6.). Esta asigna-
nos: ción de tareas debe también reflejarse en el pro-

grama de trabajó añadiendo una columna al dia-
• Perf il curricular o composición temática del grama de barras, tal como muestra la figura 11.5.

equipo en relación con los campos de conoci-
miento implicados y la capacidad de cada uno de Figura central para el funcionamiento del equi-
los miembros. po es el coordinador , respecto del cual tan impor-

tante como la labor coordinadora sobre el resto
• Organización , en términos de áreas o unida- de los miembros, es llenar las lagunas no cubier-

des de trabajo y de niveles de responsabilidad. tas por éstos. El coordinador recibe las orientacio-
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Figura 11.7. Enfoques sectorial e interdisciplinar de un equipo multidisciplinar.

nes que reflejan el criterio de la entidad responsa- que a la obtención de soluciones integradas.
ble del plan de un director, director institucional , Si se tiene en cuenta que la calidad de un plan,
nombrado por dicha entidad. A su vez el coordi- y por consiguiente su credibilidad y aceptación,
nador.- en cuya figura coincide la dirección técni- dependen de:
ca de los trabajos . dirige a los equipos en-
cargados de recoger y digerir la información te- . • la calidad , independencia y funcionamiento
mática para la elaboración de los diagnósticos del equipo de trabajo ,
sectoriales . Asimismo cuenta con unos equipos
de apoyo (informática . mecanografía, delineación, • de la utilización de una metodología sis-
toma de muestras. análisis, etc.) cuya principal ta- temática y
rea consiste en ayudar a los equipos de informa-
ción y diagnóstico sectorial . La actuación de • de la real participación pública en el proceso
estos equipos queda asimismo respaldada en los planificatorio.
aspectos jurídicos y científicos por las corres-
pondientes asesorías . La fase de planificación se se comprenderá la importancia de seleccionar
realiza por un nuevo equipo, formado por un re- y organizar correctamente el equipo que desarro-
presentante , al menos, de cada uno de los equi- liará el trabajo.
pos de información y diagnósticos sectoriales.
Este equipo de planificación cuenta, a su vez. con la definición de la filosofía, contenido y alcan-
las asesorías jurídica y científica. Por otra parte, el ce adoptadas para el plan, constituye un primer
equipo, que ha de ser multidiscipiinar con repre- hito que conviene aprovechar para la elaboración
sentantes de campos tan diversos como la ecolo- de un documento de participación y debate públi-
gía, la agronomía. la economía, la sociología , el co, sobre el cual se organizará un primer proceso
paisajismo, la ingeniería civil, la geografía , etc., de participación pública que permita incorporar la
debe trascender el enfoque sectorial, para funcio- opinión de la población afectada a la redacción
nar de manera interdisciplinar (figura 11 .7) de del plan en una etapa temprana del proceso.
manera que la interacción de conocimientos abo-
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4. Información y diagnósticos sectoriales Por tanto conviene ser muy selectivos en la
identificación de la información necesaria y de la

Esta tarea consiste en recoger la información que, después de las reflexiones anteriores, se va
relevante, analizarla, hacerla operativa, es decir, a recoger realmente. Esta tiene varios orígenes:
fácilmente utilizable, y tratarla, con el fin de en-
tender el funcionamiento del sistema territorial y • Información directa: es la que se recoge
detectar su problemática; dentro de este término directamente por el equipo de trabajo en recorri-
se incluyen los condicionantes, las debilidades y dos de campo. Resulta muy importante aprender
fortalezas, los estrangulamientos. los problemas, a ver, a observar la realidad, a captar los signos
las aspiraciones de la población, las posibilidades que indican problemas y oportunidades, a valorar
y niveles administrativos más adecuados de de visu los elementos y procesos del medio.
actuación y las oportunidades que brindan los
recursos inexplotados tanto naturales como cons- *Información derivada: es la que se deduce del
truidos y humanos. Se desarrolla esta tarea en contacto con las personas. tanto con la población
dos pasos sucesivos: realización primero de diag- afectada en general como con expertos o perso-
nósticos sectoriales para cada uno de los cuatro nas cuya posición, características, influencia o
subsistemas que conforman la realidad territorial, responsabilidad les acredita como conocedores
e integración posterior de estos en un diagnóstico de la zona. -
conjunto. Los subsistemas a los que se alude son:

• Información documental: se refiere a la exis-
• Medio Físico, es decir, el territorio y sus recur- tente y recogida de antemano en todo tipo de

sos naturales tal como se encuentran en la actua- documentos, publicados o no; es la más especta-
lidad. cular por su carácter explícito y por la formalidad

de su presentación , pero no necesariamente la de
• Población y sus actividades de producción, mayor interés. Se puede encontrar en forma de

consumo y relación social . textos , mapas , gráficos tablas, siendo la más fácil
y directamente utilizable en el diagnóstico territo-

• Subsistema de asentamientos urbanos e rial la que se encuentra espacialmente referencia-
infraestructuras de relación. da.

• Marco legal e institucional. 4.1. Información y diagnóstico del medio físico:

La captación de información, por 'su volumen , territorio y recursos naturales.

dispersión . heterogeneidad -de escalas. de cali- La información correspondiente a este subsis-
dad y de soporte gráfico- y escasez, resulta una tema se organiza en tres bloques comple-
tarea cara en recursos económicos y humanos , mentarios. uno de carácter intrínseco y dos que
que requiere tiempo, de tal manera que la prepa- derivan de las relaciones con la actividad hu-
ración previa para realizarla resulta muy rentable. mana:

La primera reflexión a la hora de planear la • Medio físico: materiales, formas, procesos,
captación de datos , se refiere a la identificación . biocenosis , ecosistemas y paisaje.
de la información relevante , la realmente útil para
los objetivos del plan, en la idea de que tan malo • Degradaciones y amenazas: usos del suelo
puede ser . el defecto como el exceso de in- incompatibles, contaminación, sobreexplotación
formación; si el primero implica lagunas informati- de recursos , de ecosistemas o de paisajes, y
vas, el segundo puede conducir a un enmasca- subexplotación o degradación debida a la falta de
ramiento de la realidad por la imposibilidad de actividad. Ello en el estado actual para las degra-
tratar y asimilar información sobreabundante. Y daciones y según previsiones firmes de los agen-
ello cuando tal exceso no enmascara una caren- tes sociales o tendencias comprobadas para las
cia de ideas en relación con la problemática amenazas.
importante y su tratamiento.

• Afecciones o estado legal del suelo rústico:
La segunda reflexión se orienta a identificar y espacios directamente afectados por legislación

seleccionar los organismos, personas o institucio- sectorial, régimen de propiedad, espacios prote-
nes que presumiblemente cuentan con la informa- gidos. montes y terrenos públicos, vias pecuarias,
ción que se desea. En tercer lugar hay que consi- clasificación urbanística del suelo, reservas y
derar la facilidad de obtención y de utilización, y cotos de caza, cotos de pesca, previsiones de
por último, ha de analizarse su fiabilidad. planificación sectorial o territorial, etc.
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El tratamiento de esta información puede conceptos esbozados. que más adelante se tra-
hacerse de varias formas, tal como muestra la fi- tarán en profundidad , se refieren a la valoración
gura 111 .3 del capítulo M. donde se describe con del territorio en términos de méritos de conser-
detalle , pero siempre debe pasar por la determi- vación y de su comportamiento frente a una serie
nación de los siguientes conceptos: de actividades a ordenar por el plan. Pero el te-

rritorio no es homogéneo y funciona como ele-
Valoración del territorio y de sus recursos. mento integrador de la información sectorial,

elementos y procesos: determinación de los méri- puesto que sobre él se superponen e interactuan
tos de conservación de cada punto del territorio los elementos y procesos que lo constituyen. Por
teniendo en cuenta sus componentes y los proce- consiguiente las valoraciones aludidas requieren
sos que se dan. Conviene complementar esta la definición de unidades territoriales a las que
valoración incluyendo una reflexión sobre la forma puedan referirse ; las llamaremos unidades ope-
y signo en que está evolucionando el valor del racionales. en términos de las cuales se expre-

y una estimación de la calidad primigenia, sará el comportamiento del medio respecto a lasmedio,
antes de ser introducidas las alteraciones hu- actividades a ordenar . Asimismo. servirán de base
manas . para la definición del modelo de ordenación del

medio físico (categorías de ordenación), fun-
• Determinación de la fragilidad del territorio y cionando como unidades operativas en el plan-

sus recursos frente a una serie de actividades amiento.
que deben quedar ordenadas por el plan. Por tal
se entiende el grado de vulnerabilidad de sus La potencialidad, fragilidad y capacidad de
elementos y procesos, es decir la mayor o menor acogida , son conceptos relativos , que sólo
facilidad de soportar las incidencias procedentes cobran sentido cuando se enfrenta el territorio,
de tales actividades. sus características y valores con las actividades a

localizar. Resulta , por tanto, tarea inexcusable
• Determinación de la potencialidad del te- identificar y definir dichas actividades con la pre-

rritorio y sus recursos para las mismas activida- cisión que requiere el nivel de detalle y el alcance
des consideradas en el caso de la fragilidad ; es del plan.
decir. determinación de la medida en que un
punto del territorio resulta más o menos adecuado La mayor parte de éstas se darán ya en la
para dicha actividad. actualidad , aunque no en todas las zonas. Otras

no existirán , debiendo proponerse como de nueva
• Detección . localización y valoración de los introducción . En cualquier caso las actividades.a

procesos y riesgos naturales (inundación , erosión , considerar se identificarán en función de las
desprendimientos , deslizamientos, expansividad , características de los cuatro subsistemas que se
sismicidad . vulcanismo, etc) en cuanto pueden diagnostican. .Algunas proceden de los recursos
suponer una amenaza para las actividades a del medio físico (conservación activa de ecosis-
ordenar y condicionan, por tanto, su localización. temas y paisajes , explotaciones primarias, espar-

cimiento y recreo al aire libre , explotaciones mine-
Estas tareas no son sino un precedente para ras. etc). otras de las aptitudes y actitudes de la

abordar la determinación del concepto más población (artesanía. formas peculiares de apro-
importante que aporta el análisis y diagnóstico del vechamiento del terreno , turismo , etc.). otras del
medio físico a la ordenación territorial . Se trata de patrimonio construido (turismo rural, reutilización,
la capacidad de acogida o cabida del territorio rehabilitación , etc.) y otras de las políticas (ayu-
para las distintas actividades a ordenar teniendo das , subvenciones, desgravaciones , etc) previs-
en cuenta. en pie de igualdad , el binomio "territo- tas en las leyes y gestionadas por las instituciones
rio - actividad" : eñ qué medida el territorio cubre (conservación en zonas ecológicamente sensi-
los requisitos locacionales de la actividad y en bles, repoblación. artesanía o turismo rural ), otras,
qué medida ésta puede afectar a las característi- por fin, se deducirán de la función asignada a la
cas y valores de aquél. La capacidad de acogida, zona por instancias superiores de decisión.
por tanto. no es otra cosa que la expresión de la
relación territorio-actividades en términos de acti- A estas actividades. que podemos calificar de ....:.....
vidades vocacionales, compatibles e incompati- endógenas , hay que añadir, generalmente, las de
bles para cada punto o unidad operacional que carácter exógeno, es decir, que se derivan de las
se adopte. espectativas de promotores y/o inversores sobre

la zona.
Cuestión básica, por tanto, será la de- En el desarrollo de cualquier actividad intervie-

terminación de dicha unidad operacional. Los nen elementos y atributos procedentes de los
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cuatro subsistemas : ¿cómo promocionar la mine- Por consiguiente el diagnóstico de este subsis-
ría o el turismo rural sin la actitud favorable de la tema atenderá , de un lado , a la propia población
población o sin la mano de obra capaz de llevarla en cuanto destinatario último del proceso de orde-
a cabo? . Por tanto se trata de uno de los hitos de nación territorial , y de otro, a las actividades que
la metodología donde resulta conceptualmente practica: producción consumo.y relaciones socia-
más clara, metodológicamente más necesaria y les.
operativamente más eficaz , la colaboración entre
los expertos de los diferentes subsistemas . 4.2.1. Población

Determinada la capacidad de acogida del El análisis de la población ha de ser capaz de
territorio es posible pasar a otra de las tareas fun- valorarla en términos de problemas , aspiraciones
damentáles y más útiles de la metodología: la y oportunidades respecto de los siguientes
detección de conflictos. No se trata tanto de de- •• aspectos:
tectar problemas actuales en la realidad cuanto
de los conflictos procedentes de las previsiones • Fuerza de trabajo , o capacidad , cuantitativa y
de las instancias públicas: clasificación y califi- cualitativa, de desarrollar actividades de produc-
cación urbanística del suelo. previsiones de la ción.
planificación sectorial (transportes , agricultura,
etc.) o tendencias no planeadas pero confirmadas • Consumidora de bienes y servicios.
por la realidad . Existirá un conflicto cuando exista
discordancia entre la capacidad de acogida esta- • Sujeto de relaciones sociales.
blecida y las previsiones de uso del suelo o de
sus tendencias . La idea esbozada de conflicto Para ello resulta indispensable conocer una
puede confundirse con la de amenaza, que se ha serie de datos, cuantitativos y cualitativos, y com-
descrito formando parte de uno de los bloques pararlos con los valores que adquieren en otros
informativos del medio físico; la diferencia entre ámbitos que se adoptan como referencia (provin-
ambos conceptos , siendo próximos, está en que cia, región u otras áreas de rango similar):
las amenazas se entienden como una especie de
prospectiva sobre las degradaciones detectadas • Datos cuantitativos: efectivos existentes -tota-
y son previas a la determinación de la capacidad les, por unidad de superficie y por núcleo habita-
de acogida, mientras los conflictos surgen en un do-, su evolución en el tiempo, su distribución en
momento más elaborado de la información corno el espacio, su estructura por edades y sexo (pirá-
resultado de la confrontación entre probables de- mides), población activa y dependiente, ocupada
terminaciones del plan y las previsiones externas yen paro, etc.
a él.

• Características cualitativas , determinantes de
' La detección de los conflictos es condición la aptitud o capacidad técnica de actuación y

indispensable para la coordinación entre distintos actitud o disposición para la acción.
sectores , debiendo engrosar , tales conflictos. el
árbol de problemas en que finalmente se confor- • Cultura , estilos de vida o pautas de compor-
ma y resume el diagnóstico integrado . tamiento dignos de conservación y/o que constitu-

yen recursos explotables , y que están en la base
4.2. Información y diagnóstico de la población y de la escala de valores sociales.
sus actividades de producción, consumo y . Nivel de participación en relación con deci-re/ación social siones de la colectividad y con la cohesión políti-

Si el medio físico es el soporte del sistema ca y social.
territorial , con un papel más bien pasivo . el sub-
sistema que se trata ahora es su centro . con un 4.2.2. Actividades
comportamiento activo. La población es el agente

Como antes se señaló, este diagnóstico ha defundamental: adapta el medio físico para ubicar
sus actividades , toma recursos de él para trans- contribuir, además , a definir las actividades objeto
formarlos en su propio beneficio y le incorpora los de regulación en el plan , respecto de las cuales
desechos o productos no deseados . se determinará la capacidad de acogida del terri-

torio y sobre las que se apoyará el desarrollo
socioeconómico del ámbito de trabajo. En el epí-
grafe 2.4. del capítulo III, se da una relación de
ellas donde se ve el amplio espectro que abar-
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can: conservación y mejora y restauración de la ción de bienes y servicios sociales fácilmente
naturaleza, primarias y recreativas . de transforma- accesibles.
ción, residenciales y comerciales . servicios, infra-
estructuras de apoyo, vertidos , etc. • Que la población pueda acceder con como-

didad y rapidez a los lugares de trabajo.
En cuanto a las actividades económicas, pro-

ducción y consumo, han de ser analizadas en un • Que resulte fácil el intercambio de mercancí-
marco general y en el nivel de las explotaciones o as. personas e información.
unidades de producción.

• Que se produzca una fluida interrelación
El estudio de la base económica en el conjunto social.

del ámbito objeto del diagnóstico : conducirá a
detectar : Este diagnóstico implica la recogida y trata-

miento de la información en torno a los siguientes
• Los desequilibrios intersectoriales existentes aspectos:

por comparación con otros ámbitos de referencia.
• Distribución de los asentamientos en el espa-

• Los problemas derivados de las relaciones cio.
inter e intrasectores: producción, transformación,
intermediación y venta. • Jerarquías y/o dependencias entre ellos.

• Las relaciones con ámbitos externos: exporta- • Canales de interacción.
ción y nivel de autoconsumo.

• Relaciones de intercambio de personas, mer-
• Las carencias de servicios e infraestructuras cancfas e información.

de apoyo a las actividades económicas, a través
del análisis de la inversión pública. • Dotaciones de infraestructuras y equi-

pamientos colectivos.
• Los estrangulamientos que impiden un desa-

rrollo adecuado de actividades y sectores. A todo ello hay que añadir un análisis sobre la
situación individualizada de cada núcleo de

En el nivel de las unidades de producción , pri- población , en términos de la calidad y estado de
mero habrá que determinar la explotación o su patrimonio construido y de su viabilidad hacia
explotaciones tipo y luego analizarlas para detec- el futuro, teniendo en cuenta la cantidad y estruc-
tar problemas en relación con la: tura de la población y las fuentes dé riqueza con

que puede contar para sostener un número mini-
• Productividad , de la mano de obra y del capi- mo de efectivos poblacionales.

tal.
4.4. Información y diagnóstico del marco legal e

• De rentabilidad. institucional

• De gestión, indicando sus causas, sus efec- El conocimiento de la legislación y dispo-
tos. los agentes implicados y las posibilidades de siciones administrativas con incidencia territorial. - -
intervención. resulta necesario en cualquier plan en cuanto,

éste. puede ser la base sobre la que se raciona-
4.3. Información y diagnóstico del sistema de lice la actuación pública y se oriente la privada.
asentamientos e infraestructuras Su estudio debe orientarse en dos direcciones:

Se refiere este subsistema a los núcleos de po- • En cuanto a los condicionantes o limitaciones _
blación (ciudades. pueblos, aldeas, caseríos, que impone a las propuestas.
etc.) y a las infraestructuras de relación. Aquí el
diagnóstico del funcionamiento del sistema se • En cuanto a las oportunidades que ofrece. En
basa en detectar su capacidad para: este sentido, y particularmente en zonas de cierto

carácter rural, resulta indispensable conocer la
• Que la población pueda acceder fácilmente a legislación, autonómica, nacional y comunitaria,

la explotación de los recursos naturales. que regula las actividades que cuentan con ayu-
das y financiación. Estas deberán ser considera-

Dotar. de una forma económica. a la pobla- das en la relación de actividades objeto de regu-

54



¡ación en el plan. como los indicadores en que se cuantifica.
• Su evolución previsible, al menos a corto

Las instituciones públicas -comunitarias, plazo.
nacionales o autonómicas- que administran el sis-
tema, y opcionalmente las privadas así como • Las causas directas e indirectas , así como su
organizaciones no gubernamentales , deben ser evolución, incluyendo los procesos sociales que
inventariadas y diagnosticadas en los siguientes están en su base
términos:

• La localización de manifestación , causas y
• Inventario de las existentes o de las más sig- efectos.

nificativas.
• Los agentes implicados: en sus causas, en

• Capacidad legal de acción de acuerdo con la sus manifestaciones o en sus efectos.
legislación que les sirve de soporte.

• La relación con otros problemas.
• Capacidad técnica, en función de la dotación

de personal con que cuentan . • La gravedad del problema y su evolución, así
como la forma en que lo percibe la población

• Capacidad financiera a partir de los pre- afectada.
supuestos que manejan.

• Las posibilidades lógicas de solución.
• Trayectoria seguida, en términos de eficacia,

en el pasado reciente. • Los niveles administrativos más adecuados
para su tratamiento.

5. Diagnóstico integrado Esta tarea puede materializarse en una tabla de
doble entrada , cuyos encabezamientos por

Esta tarea consiste en sintetizar en un esquema columnas serian los citados atributos y cuyas
breve y coherente los diagnósticos sectoriales entradas por filas serian los problemas en el úl-
esbozados. Se justifica por el hecho de que los timo nivel de desagregación. También resulta útil
problemas están fuertemente interconectados . en utilizar fichas como soporte para la descripción
sus manifestaciones . en sus causas y en los de los problemas. Tanto de uno como de otro for-
agentes implicados. - mato se dan ejemplos en el epígrafe 2.10 del

capítulo III.
Resulta útil expresar el diagnóstico en forma de

árbol por niveles de desagregación , el cual pérmi- En la misma tabla o en otra paralela han de
te poner de manifiesto la concatenación de pro- recogerse . descritos y valorados, los condi-
blemas según sus relaciones verticales de causa cionantes naturales y los procesos y riesgos acti-
a efecto. vos que son determinantes en la utilización del

territorio.
Se complementa con la expresión de las

relaciones horizontales entre los problemas de un Paralelamente o imbricado con la descripción
mismo nivel, en términos de neutralidad o inde- de los problemas conviene disponer las oportu-

-•-•. •-......pendencia: • reforzamiento -o sinergia , etc. Ello nidades. las cuales no deben confundirse con las •
puede hacerse mediante una matriz cuadrada posibilidades de resolver los problemas, sino que
cuyas entradas , tanto por filas como por colum- se refieren a la existencia de recursos de todo
nas, están ocupadas por los problemas en un de- tipo que pueden ponerse en valor. pero cuya
terminado nivel; de estos el más operativo para el situación actual no constituye un problema.
análisis de las citadas relaciones horizontales es
el último, que corresponde al de mayor detalle.

6. Definición de objetivos concretos
Los problemas de este último nivel deben ser

concretos, quedar perfectamente definidos y des- La realización de esta fase conduce a la defini-
critos por una serie de atributos, entre los que no ción de un sistema compatibilizado de objetivos a
deben faltar: partir del diagnóstico establecido: cada proble-

ma, cada oportunidad, cada aspiración debe
• La manifestación o forma en que se percibe. quedar contemplado, al menos, en un objetivo,
• La magnitud e intensidad de los efectos, así sin que la relación sea biunívoca. Ello exige la for-
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matización de las siguientes tareas : orientan a mantener los elementos de la situación
• La identificación de los objetivos concretos a actual que no cambian en la imagen objetivo y

partir del diagnóstico realizado . otras , de signo positivo , a conducir las situación
actual hacia la prevista en aquello en que no coin-

• Su disposición en forma de árbol por niveles cida con el escenario previsto.
de desagregación , expresivo de las relaciones
verticales , de medio a fin , entre ellos. Siendo esta una fase del proceso fundamental-

mente creativa, resulta difícil encorsetarla median-
Un análisis de las relaciones horizontales en te técnicas de generación , si bien pueden utilizar-

el último nivel , el más concreto , las cuales se se algunas que faciliten el 'lapsus' creativo: tor-
expresan en términos de neutralidad , com- menta de ideas . escenarios comparados, juegos
plementariedad , competencia e Incompatibilidad . de simulación, encuestas tipo Delphi. y otras de

carácter más formal , entre las que destaca la
• Una jerarquía que exprese el orden de priori- basada en la determinación del potencial de de-

dad en que deben conseguirse y de las preferen- sarrollo de las diferentes zonas.
cias en caso de incompatibilidad.

La Imagen objetivo tiene carácter voluntarista,
A su vez la identificación de objetivos requiere por tanto diverge generalmente de la imagen

de unas tareas previas cual son: prognosis o evolutiva del sistema . Resulta útil defi-
nir varios escenarios en relación con las previsio-

• La concreción de las directrices de rango nes de evolución: tendencia¡ -sería el que está
superior, si existen , para el ámbito de estudio . próximo a la extrapolación de las tendencias-.

productivista -el que aprovechando economías de
• La identificación de los agentes sociales que escala y de localización, maximiza la producción-, -

intervienen y de los grupos de interés afectados de equilibrio territorial -el que plantea inversiones
por el plan. para favorecer el desarrollo de las zonas más de-

primidas-, etc. El diseño final de la imagen objeti-
• El conocimiento de las aspiraciones y preví) vo no sólo se fundamenta en las tendencias evo-

siones de niveles institucionales de rango inferior lutivas del modelo existente . sino que toma muy
al del ámbito en estudio . en cuenta la capacidad de acogida del territorio

determinada en el diagnóstico del medio físico y
Con todo ello se dispone de los elementos los modelos teóricos de organización espacial

necesarios para confeccionar el sistema compati- existentes en relación con el sistema de asenta-
bilizado de objetivos a cubrir por las propuestas y mientos. Sobre todo ello se razonará para hacer
determinaciones del plan. las propuestas a partir del conocimiento acumula-

do de que se dispone en esta fase del trabajo.

7. Generación de alternativas
8. Evaluación de las alternativas

Las determinaciones de un plan se concretan
en un modelo territorial y en las propuestas instru- La generación y evaluación de alternativas no
mentales para conseguirlo a medio o largo plazo. son fases secuenciales sino cíclicas y re-
Cada alternativa que se genere debe quedar for- currentes, cuyo número de retroalimentaciones
mada por ambos elementos definidos -con -mayor.r . . . . . . . sólo está, limitado por el presupuesto y plazo dis-
o menor precisión , pero con el detalle suficiente ponible para formular el plan ; el proceso de eva-
para que pueda ser evaluada. La generación de luación es , a la vez , previo y posterior al de ge-
alternativas , por consiguiente , ha de atender a neración, mientras una mayor optimización téc-
ambos aspectos , lo que implica: nica de éste último proceso facilita la evaluación

pudiendo , en el extremo, llegar a hacerla innece-
• El diseño de alternativas para la imagen obje- sana.

tivo o escenarios futuros. Esta queda fundamen-
talmente constituida por un modelo de ordenación La evaluación puede ser realizada de manera
del medio físico y por un sistema de asentamien- informal mediante la discusión y ponderación, en-
tos e infraestructuras . equipo, de las ventajas e inconvenientes de cada

alternativa . No obstante conviene formalizarla a
• Un conjunto de propuestas orientadas a la través de las siguientes tareas:

consecución de cada una de ellas, asociadas,
por tanto, a cada escenario; de éstas unas se • Selección de los criterios de evaluación.
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• Reflexión y comprensión de los efectos de que desarrollen el que está en elaboración, pro-
cada alternativa sobre el sistema territorial . yectos y especificaciones para su redacción, pro-

gramas o conjunto de acciones orientadas a un
• Formación de una matriz de datos , dis- objetivo. políticas de incentivos, gravámenes y

poniendo las alternativas en una de las entradas , desgravaciones . ayudas técnicas y de gestión,
los criterios de evaluación en otra asociados a los etc , que animen a la iniciativa privada a realizar
pesos que representan su importancia relativa y el las propuestas previstas para ella en el plan.
valor que adquiere cada alternativa para cada cri-
terio en las casillas de cruce . Se programarán las actuaciones antes

explicitadas en una secuencia o plan de etapas.
• Selección de un método para la agregación se presupuestarán y se realizará un estudio eco-

de los datos y de decisión . nómico financiero de las mismas. Por último se
asignarán responsabilidades a los entes adminis-

Ello orientará la selección de una de las trativos más adecuados para ejecutarlas o para
alternativas , pero sin que pueda llegar a determi- controlar su ejecución.
nar lá eliminación de las demás, dependiendo la
decisión final de las instancias políticas y/o admi- Las actuaciones citadas y sus costes pueden
nistrativas responsables del plan . expresarse en forma de tabla o de fichas, tal

como la que se da en la figura IV.28 del capítulo
El proceso descrito admite un camino al - IV; en ellas se describirán por una serie de atribu-

ternativo que desagrega las dos partes de la pro- tos tal como: prioridad o urgencia . momento de su
puesta: la imagen objetivo y las propuestas con- ejecución , localización . relación con otras actua-
cretas para alcanzarla; se desarrolla en los ciones, carácter público o privado , coste de inver-
siguientes pasos: sión, coste de mantenimiento , costes anuales,

especificaciones para la redacción de proyectos
1. Definición de escenarios o alternativas y su ejecución, etc.

correspondientes a la imagen objetivo.
2. Evaluación y selección de una imagen objeti- El programa de puesta en marcha consiste en

vo. el señalamiento de la secuencia de operaciones a
3. Generación de propuestas para alcanzar la realizar para la materialización del plan; puede

imagen objetivo. expresarse en forma de diagrama de barras, del
4. Evaluación y selección de las propuestas . tipo del especificado en la figura 11.5. por ejemplo,

en el que se indicará el momento en que debe ser
realizada cada acción y los solapamientos entre

9. Instrumentación de la alternativa seleccionada ellas.

Ya se expuso en la descripción de las fases el Debe ser completado con indicadores de cum-
significado de la instrumentación ; consiste en plimiento del plan, cuyo seguimiento reflejará en
expresar la alternativa seleccionada de tal manera qué medida las realizaciones se aproximan o ale-
que pueda ser puesta en práctica. Se trata , por jan de los objetivos previstos . En ocasiones será
tanto, de decidir qué se hace, cuándo se hace , útil diseñar señales de alerta que denuncien las
cómo se hace, quién lo hace, quién lo financia y separaciones inaceptables de los previsto. Por
quién lo controla . otra parte el plan debe indicar las causas y

supuestos que hayan de suponer la revisión
A continuación se describe la secuencia de (modificación o adaptación) del plan según un

operaciones genéricas que supone la forma- proceso de seguimiento y actualización continua
lización de esta tarea. en función de la aparición de nuevas necesidades

o de los cambios introducidos en los niveles deci-
En primer lugar se elaborará una normativa sionales.

orientada a evitar que los elementos coincidentes
de la situación actual con la imagen objetivo pue- Por último debe diseñarse el ente gestor u
dan alterarse en el futuro y en general a regular el organización capaz de conducir la materialización
uso del suelo, sus aprovechamientos y comporta- del plan. Este debe tener un carácter ágil y ejecu-
mientos para con él. tivo actuando como animador y catalizador de las

actuaciones públicas y privadas. El diseño de un
Paralela o seguidamente se elaborará el pro- ente gestor especifico del plan, como órgano dis-

grama de actuaciones positivas, traduciendo las tinto a cualquier departamento de la administra-
propuestas a términos ejecutables: otros planes ción, no está previsto para todas las figuras plan¡-
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ficadoras de ordenación del territorio previstas en
la legislación vigente ; se suele establecer para los
planes de ordenación del medio físico y del medio
natural, pero no para las directrices , planes inte-
grales y planes sectoriales , quedando vinculada
su ejecución generalmente a las correspondientes
consejerías de ordenación del territorio.

10. Evaluación "ex post" Seguimiento del plan

Se refiere a la valoración del comportamiento a
medida que se va materializando el plan.

Esta tarea puede estar encomendada al ente
gestor. cuando existe , o a una emisión de segui-
miento creada al efecto , con funciones de control,
la cual ha de evaluar dicho comportamiento del
plan en términos de:

• Aproximación a la trayectoria planeada

• Medida que conviene introducir acciones en
caso de alejamiento de lo previsto y

• Medida en que conviene modificar o no dicha
trayectoria prevista.

s
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CAPITULO 111

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL

1. SISTEMA TERRITORIAL Y ximación por subsistemas ; en este sentido consi-
SUBSISTEMAS deramos el sistema territorial formado por los que

a continuación se enumeran , (figura 111.1):

El sistema territorial es el conjunto de todos los • El medio físico, también denominado territorio
elementos y procesos , naturales y artificiales , y recursos naturales.
existentes en el territo rio.

El análisis territorial se orienta a comprender el • La población y sus actividades de produc-
modelo territorial, es decir, la expresión simplifica- ción, consumo y relación social.
da del sistema constituido por las características
naturales , los procesos económicos , sociales , cul- • El poblamiento o configuración espacial de
turales y ambientales y sus repercusiones territo- los asentamientos humanos e infraestructuras de
riales. - relación.

Este análisis es parte sustancial del diagnóstico • El marco legal e institucional , que administra
territorial: interpretación de dicho modelo a la luz las reglas de funcionamiento.
de su trayectoria histórica y de su evolución previ-
sible si no se interviene , expresado en términos A su vez, cada uno de los subsistemas queda
de problemas y oportunidades actuales o poten- configurado por un universo de relaciones entre
ciales. elementos y procesos más simples, tal como

muestra la figura 111.2.
Entre las numerosas formas en que puede

enfocarse su estudio. esta obra adopta una apro- En este capítulo se desarrolla a fondo la meto-

MEDIO FISICO

POBIACION Y ACTIVIDADES DE I MARCO LEGAI. E WSMUCIONAL~CION
OCIAL Y - - SISTEMA TERRITORIALCIM~RElACION S

POBLAMIENTO E
WFRAESTRUCJURAS

Figura 111.1. Sistema territorial y subsistemas que lo constituyen.
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Figura 111.2. Subsistemas del sistema territorial y su universo de relaciones
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dología para el análisis del medio físico, pero • Determinación de la capacidad de acogida
dado que no es posible entenderlo si no es en del territorio para las citadas actividades.
relación con los otros subsistemas, se hace, tam-
bién, una incursión en el tratamiento que requie- Esta última, que resume y sintetiza los concep-
ren estos últimos. tos anteriores, es el producto final a partir del cual

se integra el medio físico con el resto de los sub-
sistemas para configurar el diagnóstico global del

2. EL SUBSISTEMA FISICO-NATURAL modelo territorial; depende, para cada punto del
territorio -y para cada actividad- de su valor,
potencialidad, fragilidad y riesgos naturales y está

Por tal se entiende el sistema formado por los condicionada por las afecciones del suelo, las
elementos y procesos del ambiente natural tal y degradaciones y las amenazas existentes o previ-
como se encuentran en la actualidad: el aire, el sibles.
clima, el suelo y subsuelo, el agua, la végetación,
la fauna, el paisaje, las.interaccignes entre ellos , Representa la capacidad de acogida de un
los procesos de erosión y sedimentación, de punto genérico del territorio (o de la unidad ope-
recarga de acuíferos subterráneos, de interacción racional que se adopte), el uso que puede hacer-
entre hábitats y comunidades, formas antrópicas se de él teniendo en cuenta tanto el punto de vista
de aprovechamiento de los recursos naturales, de del promotor de la actividad que ese uso compor-
utilización primaria del suelo, etc. ta, como el punto de vista social representado por

la necesidad de conservar el medio.

2.1. Los objetivos del diagnóstico del Constituye la capacidad de acogida la expre-
medio físico sión, en términos operativos, de lo que la

Estrategia Mundial para la Conservación denomi-
El diagnóstico del medio físico se basa en na "evaluación de los ecosistemas" como paso

aspectos descriptivos, pero sobre todo valorati- previo a la utilización y explotación de los mismos,
vos, con los siguientes objetivos: También resulta un concepto similar al que sirve

de base a la denominada `cartografía ecológica"
• Conocimiento de las características naturales planteada en el segundo Programa de Acción en

del territorio. basado en un inventario de las mis- materia ambiental de la Comunidad Económica
mas y una interpretación de su funcionamiento. Europea.

• Comprensión de las formas en que se utiliza
el territorio y sus recursos naturales. 2.2. Los bloques de información y

diagnóstico
• Degradaciones y amenazas que actúan

sobre él. Él estudio del medio físico se organiza en cua-
tro grandes bloques, que son (figura 111.3):

• Conocimiento de las afecciones normativas
sobre el suelo. • Los elementos y procesos naturales del terri-

torio en su situación y utilización actual.
• Valoración del territorio, en términos de méri-

tos de conservación. basado en la excelencia . • Las afecciones legales del suelo y previsio-
significado y función de los elementos y procesos nes de planificación territorial o sectorial.
que se dan en él.

• Un inventario de degradaciones existentes.
• Estimación de la potencialidad del territorio.

en términos de las oportunidades que ofrece, en • Las amenazas derivadas de las previsiones y
cuanto recurso, soporte y receptor de desechos, de las tendencia) observables.
para las actividades humanas.

• Estimación de la fragilidad o vulnerabilidad 2.3. Opciones metodológicas para
del territorio para dichas actividades . determinar la capacidad de acogida del

territorio
• Conocimiento de los riesgos naturales que se

dan en el territorio y sus implicaciones para las Tal corno se dijo, la aportación última y funda-
actividades humanas. mental del análisis del medio físico al diagnóstico.
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aEMa4roS Y PROCESOS
NNURAlfS

AFECCIONES YYMIONES

ANÁLISIS DEL MEDIO FISICO

DEGRADACIONES EXISTENTES

AMENAZAS PREVISIBLES -

Figura 111.3. Bloques infommtwos en el análisis del medio asico

territorial . consiste en la determinación de la inaceptables en sus características y valores.
capacidad de acogida del territorio y su expresión
cartográfica para cada una de las actividades a Su expresión/representación operativa ha de
ordenar. El proceso que conduce a su determina- referirse a unidades territoriales definidas bajo
ción. engloba una estimación de las tasas de diversos criterios a las que denominaremos de
renovación anual e interanual de los recursos. distintas formas, porque siendo las mismas. admi-
naturales renovables y de la capacidad de asimi- ten un significado variable:
¡ación de los denominados vectores ambientales:
aire, agua y suelo. • Unidades de desagregación, en cuanto cons-

tituyen una división operativa del territorio en estu-
La capacidad de acogida expresa la relación dio a efectos de su análisis y planificación.

actividades-territorio y proporciona un método
para lograr la integración de ambos aspectos. Por • Unidades de integración, en cuanto integran
capacidad de acogida del territorio para una acti- en sus límites los diferentes aspectos que confor-
vidad, se entiende el "grado de idoneidad" o la man la realidad territori al.
cabida de aquél para ésta teniendo en cuenta, a
la vez. la medida en que el territorio cubre los • Unidades operativas u operacionales, porque
requerimientos locacionales de la actividad y los se adoptan como unidades de toma de decisio-
efectos de ésta sobre el medio; indica y represen- nes en el diagnóstico y en las determinaciones
ta el mejor uso que puede hacerse del territorio del plan.
teniendo en cuenta el punto de vista de las activi-

que en él se pueden dar y el del medio: Resulta muy práctico, a efectos de una fácil ydades
caricaturizando el tema, podría decirse que la cómoda utilización de este importante concepto,
capacidad de acogida concierta los puntos de expresar la capacidad de acogida del territorio
vista del "promotor" y del "conservacionista", del para cada actividad, mediante un plano en el que
proyecto y de su entorno. Representa la forma en se representan las unidades de desagregación
que cada punto del territorio puede utilizarse en integración /operativas, acompañadas por una
beneficio del hombre sin que sufra alteraciones tabla de doble entrada, a la que denominamos
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matriz de acogida; en una de las entradas de una fase de inventario que, con excepción de
ésta, generalmente el encabezamiento de las algunas matizaciones . viene a ser parecida en
filas, aparecen las unidades operacionales adop- todos ellos y se formaliza como indica el epígrafe
tadas y en la otra , generalmente columnas, las 2.5 . El inventario incluye las afecciones del suelo.
actividades a considerar en el plan . En las casillas las degradaciones actuales , las amenazas y, los
de cruce se representa la capacidad de acogida riesgos naturales.
de cada unidad territorial para cada una de
dichas actividades, con diferentes términos : muy A partir del inventario se abren dos caminos:
alta, alta, media , baja y muy baja o vocacional, integración inmediata de la información en unida-
compatible con limitaciones, compatible sin limita- des territoriales sobre las que se sigue el proceso,
ciones e incompatible , por ejemplo . y no integración , en cuyo caso se sigue el proce-

so por temas o factores de información para inte-
La figura 111.5. muestra un -intento de sintetizar grados en una fase posterior.

las diversas posibilidades existentes para la
determinación de la capacidad de acogida. Cada ti. Integración al principio del proceso. Tal inte-
uno de los caminos posibles expresados en ella, gración se realiza sobre unidades territoriales
puede describirse en términos . de un definidas por criterios variables y distintos según
modelo/método (figura 111 .4) para dicha determi- la finalidad del plan.
nación , los cuales pueden clasificarse así:

ii.1. Selección del tipo de unidad de integra-
a. Sistemáticos ción. Esta vía se inicia decidiendo sobre el tipo de

al. modelo impacto/aptitud unidades de integración que se van a utilizar;
al 1. Integración al final del proceso estas pueden ser regulares, siempre que no deje

al 11. manual : superposición de trans huecos (retícula cuadrada -la más habitual- hexa-
parencias gonal , triangular , etc.) e irregulares , definiéndose,
al 12. informatizada en este caso, por criterios de homogeneidad reía-

al 2. Integración al principio del proceso Uva o por criterios de relevancia de algún factor.
a2. modelo de agregación de la capacidad Los riesgos naturales pueden incorporarse a las
de acogida por factores unidades interviniendo en su definición y delimita-

ción o bien considerarse de forma superpuesta a
b. No sistemáticos o empíricos ellas.

A continuación se describen sucintamente las 0.2. Valoración del territorio. Esta tarea, común
opciones citadas sobre la referencia de la figura para los dos modelos de esta opción , consiste en
111.4. expresar los méritos de conservación de cada

unidad definida y cartografiada ; además -en caso
i. Inventario. Todos los modelos comienzan con de que los riesgos naturales se consideren super-

SISTEM6IICOS SIST OS

IMEGR A MOMO~01~ MODELO EMPIRICO
P"PO DEL PROCESO

MODELO IMR IO/APi fl» S
INIEGRAOON AL
FINAL DEL PROCESO

MODELO DE CAPACIDAD DE
ACOGIDA POR FACTORES

Figura 111.4. Modelos para la determinación de la capacidad de acogida del medio físico
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Figura 111.5. Opciones metodológicas para determinar la capacidad de acogida del territorio
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puestos (y no incorporados) a las unidades de En ambos casos pasa por dos fases:
integración se hará una interpretación vilorativa
de sus méritos y/o de su función en términos esté- iii .2.1. Formalización de matrices de aptitud y
ticos, culturales, científicos, etc. A partir de aquí de impacto para cada elemento de inventario.
se abren dos posibilidades: coincidente para las dos modalidades citadas.

ii.2.1. Aplicación del modelo impacto/aptitud. iii.2.2. Traducción a soporte transparente y
Este modelo opera sobre los conceptos de superposición, en el caso de las transparencias, y
impacto. efecto de una actividad sobre el territo- fijación de criterios para determinar la capacidad
rio, y aptitud, medida en que el medio cubre los de acogida de cada unidad de integración que se
requisitos locacionales de una actividad. Se desa- adopte , en el caso de tratamiento informático.
rrolla en dos fases:

iii.3. Aplicación del modelo de capacidad de
ii.2.1.1. Formalización de matrices de aptitud y acogida por factores. Se formaliza también en dos

de impacto para cada unidad de integración . fases:

ii.2.1.2. Fijación de criterios para determinar la iii.3.1. Confección de las matrices de acogida
capacidad de acogida y la determinación de ésta . actividades/clases inventariadas para cada ele-

mento considerado.
ii.2.2. Aplicación del modelo empírico. Este

modelo se basa en la experiencia del equipo; iii.3.2. Fijación de criterios para determinar la
requiere , por tanto, un menor grado de sistemati- capacidad de acogida de las unidades territoria-
zación que el resto dé los que se exponen; se les que se adopten.
aplica confeccionando directamente una matriz
de capacidad de acogida en la que se relacionan iii.4. Integración. Esta fase, común para las dos
las actividades y las unidades de integración en opciones, consiste en:
términos de vocacional , compatible e incompati-
bles. iii.4 . 1. Definir la unidad territorial sobre la que

se realizará la integración . que cumple el papel
11.3. Alternativas de capacidad de acogida No asignado en la vía anterior a las unidades de inte-

siendo taxativa la determinación de la capacidad gración. Dicha unidad puede ser una cuadrícula
de acogida, cualquiera de los modelos que se superpuesta al territorio y apoyada en las coorde-
describen pasa por esta fase, si bien en el mode- nadas geográficas u otro tipo de recinto irregular.
lo empírico es menos significativa que en los
demás puesto que su propia elaboración basada iii .4.2. Aplicación de los criterios establecidos
en la experiencia incorpora, en cierto modo, ja en la última fase de cualquiera de los dos mode-
optimización que implica la evaluación de alterna- los opcionales.
ovas.

iii.5. Valoración del territorio. Esta fase consiste
iii. Integración al final del proceso. en agregar sobre cada unidad de integración

definida los valores atribuidos a las clases inven-
iii.1. Valoración. Esta fase se inicia con una cariadas de cada factor en la fase 3.1. de esta vía.

identificación de los factores de inventario sus-
ceptibles. de valoración y termina con la valora- 5.6. Alternativas de capacidad de acogida. En
ción de las clases inventariadas de cada uno de esta fase confluyen ambos caminos . siendo apli-
ellos; ésta puede consistir en una simple ordena- cable aquí lo dicho en 2.3.
ción de mayor a menor mérito de conservación.
Realizada esta tarea se abren dos posibilidades: iv. Capacidad de acogida del territorio para

cada actividad. Un proceso de evaluación, más o
iii.2. Aplicación del modelo impacto/aptitud. La menos convenciopal, permitirá establecer definiti-

aplicación de éste modelo admite dos modalida- vamente la capacidad de acogida de cada uni-
des: dad operacional o de integración para cada una

de las actividades a ordenar.
• superposición de transparencias

v. Integración de la capacidad de acogida por
• mediante tratamiento informático. actividades para obtener un modelo global de

capacidad de acogida del territorio. Consiste esta
tarea, común para todas las vías descritas en la
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figura 111 .4. en expresar para cada unidad de inte- 2.4. Relación, tipología y definición de
gración su capacidad de acogida en términos de las actividades a regular/ordenar en el
vocacional, compatible , con o sin limitaciones, e plan
incompatible ; resulta cómodo representarla
mediante una tabla o matriz de capacidad de Se ha dicho que la capacidad de acogida pre-
acogida en la que se cruzan las unidades de inte- tende integrar las actividades con el medio; paso
gración con las actividades a regular/ordenar en previo para ello será la definición de aquellas acti-
el plan. Si esta tabla se dispone como leyenda del vidades que deban ser objeto de regulación en el
mapa de unidades de síntesis tendremos repre- plan. Estas pueden darse en la actualidad o no
sentado un modelo global de capacidad de eco- darse, pero estar expectantes en el territorio por-
gida del territorio . que existan recursos inexplotados, por la presen-

cia de aptitudes de la población no aprovechadas
W. Modelo vocacional de utilización del medio o porque haya promotores dispuestos a invertir en

físico. Formalizada la tarea anterior puede consi- actividades no existentes; a ellas hay que añadir
derarse acabado el análisis del medio físico y pro- las derivadas de las previsiones establecidas por
ceder a su integración con el resto de los subsis- los niveles administrativos superiores de decisión,
temas que conforman el modelo territorial . Sin particularmente aquellas que se intenta favorecer
embargo es posible , y muchas veces necesario , . mediante ayudas técnicas, financieras o de ges-
dar un paso más que consiste en definir un mode- tión (Figura 111.6).
lo. que podríamos llamar intrínseco o vocacional,
de utilización del medio físico. La forma más sen- La relación de actividades a considerar en el
cilla de éste consistiría en atribuir a cada unidad plan es un punto que exige la confluencia de los
de integración la actividad para la que arroja cuatro subsistemas que conforman el sistema
mayor capacidad de. acogida y aquellas otras que territorial . Constituye un hito que requiere gran
resultan compatibles con ella. En ocasiones , en atención porque , de un lado , las actividades
función de la demanda, pueden asignarse activi- humanas son el objeto central del plan : se trata
dades con capacidad inferior a la máxima, si bien precisamente de ordenar las actividades en el
superando siempre un umbral mínimo de salva- espacio , y de otro , porque el tipo de actividades a
guarda. considerar refleja y va a ser determinante en el

estilo de desarrollo que implica el plan.

ACTMDADES EXIS1EN1ES EN IA
AC11~

RK~
EXISTENTESOCNAI

ól505 ; 9400GENAS

APIIIUDES Y ACIIRIDES DE
IA POBIACION

ACTMDADES OBJETO DE

ORDENAOON EN E PLAN

DEC~ TORES
EffERNOS

EXOGENAS
PREVISIONES DE NIVELES
JERARQIMCOS SUPERIORES

Figura 111.6. Deducción de las actividades a considerar en la determinación de la capacidad de acogida del territorio
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Las actividades se pueden organizar de la un segundo plano. No significa que -los espacios
siguiente manera: a que se asigne esta actividad se sustraigan al

aprovechamiento económico, sino que este
A. CONSERVACION Y REGENERACION DE LA queda supeditado a la conservación de la natura-

NATURALEZA leza y del paisaje. Puede considerarse esta activi-
dad como un caso particular de la regeneración

Preservación estricta . del ecosistema o del paisaje.

Mantenimiento de las situación actual y su evo- B. ESPARCIMIENTO Y DEPORTES AL AIRE
lución sin intervención humana o siendo esta mini- LIBRE
ma y de carácter estrictamente científico o cultu-
ral. Las zonas a que se aplique serian dignas de Excursionismo y contemplación
que se les otorgue alguna de las figuras más res-
trictivas de la ley 4/1989 de 27 de marzo de Actividad de tipo extensivo, poco incidente en
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora el medio físico, que implica el simple tránsito pea-
y la Fauna Silvestre. tonal, que no requiere ningún tipo de infraestruc-

tura o acondicionamiento para su práctica como
Conservación activa . no sean pequeñas obras (pasos sobre arroyos,

tramos de sendas, miradores , etc.) que se presu-
Continuidad del uso actual, mantenimiento men cuidadosas e integradas en el paisaje.

indefinido de las condiciones de uso y explota-
ción que se vengan realizando , siempre con la Recreo concentrado
participación activa del hombre.

Consiste este uso en la adaptación de un espa-
Regeneración del ecosistema y% del paisaje cio localizado para actividades recreativas con-

centradas de distinto tipo, dotándolo con equipos
Se refiere a aquellos tratamientos de tipo cultu- de pequeña entidad: mesas, bancos, barbacoas,

ral capaces de reconducir la zona a que se apli- fuentes, servicios sanitarios , juegos de niños,
que a su situación primigenia o a otros estados de papeleras, crematorio de basuras , alguna edifica-
equilibrio supuestamente más valiosos. ción de pequeña entidad para el servicio de la

zona.
Esta regeneración puede adoptar formas distin-

tas según la casuística particular de las unidades Camping • .
a que se asigne (podas selectivas, pastoreo con-
trolado, limpieza. eliminación selectiva de la vege- Instalaciones fijas con dotaciones y servicios
tación, tratamiento de plagas y enfermedades , variables en función . de su categoría , que exigen
etc.) pudiendo especificarse éstas en el propio una fuerte adaptación y alteración directa del
plan o dejarlo al criterio del responsable en la fase medio y suponen presión sobre. su entorno.
de ejecución.

Baño y actividades náuticas
Actividades científico culturales.

Incluye no solo la práctica de estas activida-
Se refiere a la utilización del medio para expe- des, sino también el necesario acondicionamiento

riencias e investigación de tipo científico . Visitas de terrenos anejos en la ribera.
de difusión de conocimientos en orden a la cultu-
ra de masas e iniciación a la naturaleza. Suponen caza
una cierta modificación del medio y, en muchos
casos (centros o aulas de la naturaleza, instala- Práctica de esta actividad dentro de la regla-
ciones de observación, etc.), la construcción de mentación, nacional o autonómica, que la regula.
edificios e instalaciones de cierta envergadura, si
bien de superficie y volumen reducido en relación Pesca
con la zona a que se aplica.

Práctica de esta actividad de acuerdo con la
Repoblación forestal: bosque protector. reglamentación, nacional o autonómica, que la

regula.
Plantación o siembra de especies arbóreas

seleccionadas prioritariamente por criterios ecoló-
gicos y/o paisajísticos, pasando los productivos a
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Motocross. trial Repoblación forestal: bosque productor

Se refiere a la práctica de estos deportes sobre Repoblación forestal con las especies más
terrenos o circuitos acondicionados para ello , adecuadas desde el punto de vista de la produc.
incluyendo el propio acondicionamiento. . ción maderera y su ordenación de acuerdo con el

principio de "producción sostenida".
Circulación campo a través con vehículos todo

terreno Edificaciones ligadas a la explotación agraria

Práctica de esta actividad sobre espacios no Edificios destinados al almacenamiento de pro-
acondicionados. ductos. materiales o maquinaria de la explotación

así como los necesarios para otros servicios de la
C. ACTIVIDADES AGRARIAS misma

Recolección de especies aromáticas y/o medi- Vivienda rural
cinales

Edificación destinada a las personas directa-
Recolección manual de este tipo de plantas. mente ocupadas en los trabajos de la explotación

Recolección de hongos y setas D. URBANIZACION

Recolección manual de estas especies Urbanización institucional

Agricultura extensiva de secano Edificaciones aisladas de tamaño relativamente
grande en amplios espacios abiertos, destinadas

Además del laboreo y otras prácticas de culti- a albergar instituciones públicas o privadas: hos-
vo, esta actividad incluye la construcción de los pitales, universidades, colegios. cárceles, etc. Se
edificios ligados a la explotación. supone resuelta la eliminación de las aguas resi-

duales mediante algún tipo de tratamiento.
Agricultura de regadío

Urbanización dispersa en parcela grande
Incluye todas las obras e instalaciones necesa-

rias a esta actividad (acequias, caminos. depósi- Viviendas unifamiliares en parcelas de tamaño
tos de agua.etc.) así como los edificios ligados a superior a ...... m2 y contiguas. En cuanto urbani-
la explotación agraria zación se les supone dotadas de las instalaciones

necesarias de saneamiento y depuración de
Huertos familiares y/o metropolitanos aguas residuales.

Se trata de un especial tipo de agricultura de Urbanización dispersa en parcela pequeña
regadío en parcelas muy pequeñas, con finalidad
de autoconsumo y/o de ocio para el usuario. Viviendas unifamiliares aisladas en parcelas de

tamaño entre ..... y ..... m2, con instalación de
Invernaderos _.sáneamiento .y depuración de aguas.

Instalaciones fijas bajo cubierta de vidrio o Urbanización de media densidad
plástico para cultivo forzado.

Viviendas unifamiliares aisladas en parcelas
Pascicultura inferiores a ..... m2. u otro tipo de urbanización en

que al menos quede libre de edificación, de viario
Preparación del terreno, incluyendo instalacio- y otros usos que impermeabilizan, el 50% del

nes de control, albergue y manejo del ganado, así terreno.
como el pastoreo y los cuidados culturales para
su práctica. Urbanización de alta densidad

Edificaciones ganaderas Cualquier urbanización que suponga mayor
densidad u ocupación del suelo que en el caso

Edificaciones e instalaciones para la cría de anterior.
ganado en cautividad.
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E. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Artefactos muy conspicuos y visibles general-
mente, aunque no siempre , anclados en zonas

Polígonos industriales culminantes del territorio.

Terrenos urbanizados para localización indus- Embalses
trial. incluyendo esta.

Presa y almacenamiento de agua en cerradas
Industria pesada aislada artificiales.

Industria con edificaciones de distinto tipo que G. DEPOSICION DE RESIDUOS
ocupa la práctica totalidad del espacio afectado.
con posibilidad de emitir vertidos sólidos , líquidos Escombreras
y gaseosos.

Acumulación controlada de residuos sólidos
Industria limpia ine rtes , procedentes de derribos, desmontes,

vaciados, tierras sobrantes o inertes procedentes
Se asimila a la urbanización de media o alta de la minería o de la industria.

densidad a la que puede acompañar.
Vertedero de residuos urbanos

Industria extractiva
Acumulación controlada de residuos proceden-

Incluye todo tipo de extracción de materiales tes de basuras domésticas y de composición
útiles del subsuelo, tanto por métodos subterráne- heterogénea.
os o de interior como de superficie o a cielo abier-
to, así como las instalaciones necesarias (plantas Vertidos tóxicos
de tratamiento, naves , etc.).

Vertidos de procedencia industrial de tipo tóxi-
F. INFRAESTRUCTURAS co o peligrosó.

Autopistas Cementerios

Por tal se entiende en este documento lo que Inhumación de cadáveres humanos: incluye
define como'tat la vigente Ley de Carreteras: sola- instalaciones propias de este tipo de equipamien-
mente se indica que requieren cerramiento en lo: crematorio , capilla, etc.
toda su longitud. .

Autovias 2.5. La fase de prospección. inventario
del medio físico.

Idem 'caso anterior, indicando que no es pre-
ceptivo su cerramiento. El inventario consiste en el análisis y cartografía

de los elementos y procesos del medio físico: se
Carreteras trata de una fase común a todas las opciones

metodológicas descritas . No obstante admite cier-
Según definición de la Ley de Carreteras tas variaciones en función del camino a seguir: si

la integración se realiza al principio del proceso
Pistas forestales resulta aceptable la utilización de grados de deta-

lle y escalas distintas para cada factor o tema de
Vías rurales para extracción de la madera de inventario , pues la fuerte interacción de conoci-

los bosques mientos que va a exigir la definición y cartografía
de las unidades de integración desplaza a un

Lineas aéreas de conducción eléctrica, telegrá- segundo plano los inventarios sectoriales; es
fica o telefónica sobre las citadas unidades donde debe aquilatar-

se la escala y precisión del inventario . Por el con-
Tendido aéreo de cables soportados por pos- trario cuando la integración se realiza en una fase

tes o torres anclados en el terreno . posterior del proceso resulta imprescindible utili-
zar escalas y nivel de detalle homogéneos en los

Repetidores de televisión y otras instalaciones inventarios sectoriales , a fin de que resulten com-
puntuales de comunicación. parables las predicciones de cada uno de ellos
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(matrices de impacto, de aptitud o de capacidad 1.5.1. Tipos de suelos
de acogida) que deben integrarse después. 1.5.2. Clases agrológicas

No se van a describir aquí con detalle los ele- 2. Medio biótico
mentos y procesos a considerar en el análisis del 2.1. Vegetación
medio físico, tan sólo se hará una relación de los 2.1.1. Unidades de vegetación natural actual
más comunmente considerados las variables 2.1.2. Unidades de vegetación natural poten-
descriptivas o atributos que deben acompañar su cial
información y unas precisiones sobre su papel en 2.1.3. Unidades de vegetación artificial
la ordenación territorial. 2.1.4. Elementos singulares

La relación que se da se organiza en niveles de 2.2. Fauna
desagregación. De ellos el tercero es el principal 2.2.1. Unidades/hábitats faunísticos
siendo los conceptos comprendidos en él los que 2.2.2. Rutas migratorias y puntos de paso
deben quedar mapificados en el diagnóstico: las 2.2.3. Elementos singulares
variables en que podría descomponerse tienen un
papel meramente descriptivo respecto del citado 3. Medio perceptual: paisaje
tercer nivel. La relación que se da a continuación, 3.1. Paisaje intrínseco
es sólo orientativa, debiendo ajustarse a cada 3.1.1. Unidades de la base paisajística
caso particular. 3.1.2. Elementos sobresalientes

1. Medio inerte 3.2. Potencial de visualización
1.1. Factores climáticos 3.2.1. Unidades de visualización
1.1.1. Indices bioclimáticos y/o de aptitud cli- 3.22. Puntos singulares

mática
1.1.2. Capacidad dispersante de la atmósfera 3.3. Incidencia visual
1.1.3. Confort climático 3.3.1. Unidades de incidencia visual
1.1.4. Régimen de radiación 3.3.2. Puntos singulares

1.2. Aire 3.4. Recursos científico-culturales
1.2.1. Calidad del aire: contaminación 3.4.1. Lugares o monumentos histórico-artfsti-
1.2.2. Niveles de ruido cos

3.4.2. Yacimientos arqueológicos
1.3. Agua
1.3.1. Localización, régimen, calidad y tasa de

renovación: ríos, embalses, fuentes, manantiales. 2.5.1. Factores climáticos
etc.

1.3.2. Areas de recarga El conocimiento del clima tiene varias formas
1.3.3. Vulnerabilidad a la contaminación importantes de aplicación en la ordenación del
1.3.4. Capacidad de autodepuración territorio:

1.4. Materiales, formas y procesos del medio • como indicador de las condiciones ambienta-
inerte .- .........Ies.en.general: indices bioclimáticos y/o de apti-

1.4.1. Recursos minerales tud bioclimática,
1.4.2. Morfología del terreno, pendientes
1.4.3. Procesos geodinámicos internos: vulca- • como condicionante de la localización: capa-

nismo, sismicidad, diapirismo. cidad dispersante de la atmósfera y su dirección
1.4.4. Procesos geodinámicos externos: moví- dominante. confort climático,

mientos de ladera, hundimientos, avenidas,
expansividad, erosión/sedimentación, etc. • como condicionante del diseño: lluvia, viento.

1.4.5. Erosionabilidad insolación, nieve, estabilidad/calmas, etc.
1.4.6. Recarga y vulnerabilidad a la contamina-

ción de los acuíferos subterráneos • como recurso: evaluación energética de la
1.4.7. Condiciones constructivas de los terre- insolación y de los vientos

nos
1.4.8. Patrimonio geológico, recursos culturales Todos estos aspectos citados constituyen pará-

metros operativos de aplicación directa en la
1.5. Aptitud de los suelos para la agricultura toma de decisiones, que dependen de una serie
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de datos climáticos de carácter básico: tempera- y biológicas, así como de la estructura del cauce.
turas, régimen y forma de las precipitaciones,
insolación, radiación , frecuencia de nieblas , de En cuanto ecosistema interesa su valor o méri-
inversiones térmicas , dirección y velocidad de los tos de conservación , de los componentes estruc-
vientos , etc. turales y funcionales y de su evolución.

Complementariamente, en relación con el agua
2.5.2. La calidad del aire si bien dependiendo más que de este elemento

de los materiales constituyentes del suelo. debe
Este factor está muy relacionado con el clima, conocerse la vulnerabilidad a la contaminación.

pero también con ciertas características de la de las aguas superficiales, pero fundamentalmen-
superficie terrestre , ya que el nivel de inmisión , te de los acuíferos subterráneos.
determinante de la calidad del aire , que se mide
por la ausencia de contaminantes , depende de: El MOPT dispone de una Red de Control de

Calidad del agua y publica anualmente los resul-
• las condiciones de dispersión de la atmósfe- tados para los cursos más importantes: caudal,

ra, temperatura , aspecto, oxígeno disuelto, materia-
les en suspensión, pH. Tds. dQO, dBO5, colifor-

• la fisiografía del territorio al incidir en las con- mes, cloruros y metales pesados , entre otros. En
diciones de dispersión atmosférica , cuanto a las aguas subterráneas también el ITGE

dispone de la correspondiente red de control de
• la existencia de obstáculos , naturales o artifi- calidad cuyos resultados se almacenen en una

ciales, al movimiento del aire, base-de datos informatizada.

• los tipos y niveles de emisión de las activida-
des humanas. 2.5.4. Materiales, procesos y formas del

Como contaminación del aire hay que conside-
medio ¡norte

rar también la energía disipada en forma de ruido, La ocupación y utilización de la superficie
la cual puede cartografiarse en términos de nive- terrestre por el hombre (asentamientos humanos.
les de ruido existentes según zonas, y de calor. vías de transporte y comunicación, instalaciones

industriales y mineras, embalses y canales, explo-
taciones agrarias . etc.), suponen la transforma-

2.5.3. El agua ción y aprovechamiento de los materiales y de las
formas del medio geológico , cuyo conocimiento

A efectos de localización de las actividades debe estar presente a la hora de diseñar y orde-
humanas el agua ha de considerarse desde tres narestas actividades . Por otro lado, el medio geo-
puntos de vista : como recurso , como medio lógico , contrariamente a la idea general, no es
receptor de residuos y como ecosistema; todos estático sino que sufre una serie de procesos
ellos están muy relacionados entre sf, pero condi- (naturales o inducidos por el hombre) que afec-
cionan de diferente manera la localización. tan, a su vez, a todo cuanto sobre él se asienta;

son los procesos geodinámicos (internos o exter-
En cuanto recurso, el agua debe ser inventaria- nos) que pueden convertirse en riesgos geológi-

da en términos de cantidad . calidad (en función cos cuando interfieren sobre personas y bienes
del uso a que se destine), distribución/localiza- materiales .(Agura 111.7)
ción. régimen y tasas de renovación anual e inte-
ranual. Ello para las diferentes formas en que se Materiales, formas y procesos geológicos inter-
encuentra tanto superficiales (cursos de agua , vienen en el análisis del medio físico tanto desde
fuentes y manantiales, lagos , lagunas . embalses y el punto de vista de los recursos que albergan,
zonas pantanosas) como subterráneas (profundi- como de los copdicionantes que suponen a la
dad y variaciones estacionales del nivel freático localización de las actividades (Figura 111 .8); entre
y/o piezométrico , capacidad y calidad del acuífe- los primeros se encuentran los recursos minerales
ro, áreas y tipos de recarga y protección natural (metálicos, industriales y ornamentales), energéti-
ante la introducción de agentes extraños). cos, hídricos y culturales . Entre los condicionan-

tes podemos destacar la propia morfología del
En cuanto medio receptor el agua ha de ser terreno , la presencia de áreas de recarga de acuí-

interpretada en términos de capacidad de auto- feros y la vulnerabilidad de éstos a la contamina-
depuración , función de sus características físicas ción , la erosionabilidad de los terrenos , sus condi-
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'• OCUPACION DE LA TRANSFORMAOOH Y/O APROVECIUMIEMO DE LOS
SUPERFICIE TERRESTRE MATERIALES DE. MEDIO GEOLOGICO

NfL~EN EL DESARROüO DE LAS DINA JCA TERRESTREACMADES Y VIDA M)lrWJAS

Figura 111.7: Entre las actividades humanas y el medio geológico existen influjos mutuos.

MATERIALES FORMAS PROCE506

ItECtlS _.7
CONDICIONANTES
DEL MEDIO FISICO

Figura 111.8. Información geológico-minera para la ordenación del territorio.

ciones constructivas y los riesgos geológicos-de .••. .••..-- Los-materiales contienen los recursos minera-
variada naturaleza que pueden afectar a infraes- les, hídricos, energéticos. y culturales ; estos últi-
tructuras, instalaciones productivas o áreas urba- mos fuertemente relacionados también con los
nizadas. procesos y las formas. Están constituidos por tres

tipos de rocas: ígneas , sedimentarias y metamórfi-
A efectos del análisis territorial, la información cas.

geológico-minera puede dividirse en elemental o
de uso directo y elaborada. En el primer caso se Las rocas ígneas, procedentes de la solidifica-
trata de datos directamente utilizables por el ana- ción de un magma, pueden albergar recursos
lista territorial (por ejemplo, un mapa litológico). mineros de importancia, disponen de buena
La información elaborada es aquella que, partien- capacidad portante, carecen de recursos energé-
do de datos geológico-mineros de base obtiene ticos y, no siendo permeables, hídrogeológicos, lo
un producto fácilmente utilizable en la ordenación que les proporciona, en principio, buenas condi-
del medio físico, como por ejemplo un mapa de ciones para la ubicación de actividades que vier-
riesgos de deslizamientos. tan residuos al suelo, como vertederos, presas y
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balsas de residuos , etc. • Procesos de erosión-sedimentación , conti-
nentales y costeros

Las rocas sedimentarias, formadas por depósi-
to o precipitación de materiales procedentes de • Procesos eólicos
otras áreas , son proclives a contener recursos
minerales (metálicos, industriales y ornamentales ), Estos procesos, fenómenos naturales que van
energéticos (petróleo, carbón) e hidrogeológicos modelando la superficie terrestre , pueden repre-
y presentan características muy variables en sentar graves riesgos para bienes materiales y
cuanto a los condicionantes: capacidad portante , para personas. Las pérdidas provocadas por los
recarga/vulnerabilidad de acuíferos y erosionabili - desastres o catástrofes naturales se incrementan
dad; conviene destacar el papel de las rocas per- de forma paralela al uso y explotación creciente
meables (calizas y dolomías fracturadas o kársti- que el hombre hace del territorio. Por ello es
cas, arenas. areniscas, conglomerados y gravas , necesario profundizar en su conocimiento y apli-
etc.) en la recarga de acuíferos y la mayor exposi- carlo en las labores de planificación y ordenación
ción a la contaminación de los acuíferos en rocas del territorio , así como en el diseño y construcción
fracturadas o karstificadas frente a los permea- de edificaciones e infraestructuras ; en este senti-
bles por porosidad (arenas y areniscas, por ejem- do se elaboran diferentes tipos de mapas de ries-
plo) debido a la más lenta circulación del agua en gos. tal como ilustra la figura 111.9.
estos y al poder filtrante de los sedimentos que
contienen . A partir del conocimiento de los procesos geo-

lógicos naturales se pueden tomar las medidas
Las rocas metamórficas, formadas por transfor- necesarias encaminadas a prevenir , mitigar o

mación de otras rocas a causa del efecto de ele- incluso evitar los riesgos o daños esperables.
vadas temperaturas y/o presiones, pueden conte- Estas medidas pueden ser:
ner o ser ellas mismas recursos mineros; su
carácter escasamente permeable hace que no • Estructurales: obras encaminadas a modificar
dispongan de recursos hidrogeológicos de impor- las condiciones del terreno o construcción de
tancia, su capacidad portante es de media a muy estructuras resistentes.
alta con ciertas discontinuidades y su erosionabili-
dad variable. • No estructurales: actuaciones de ordenación

del territorio, orientadas al control, de las zonas
Los procesos geodinámicos actúantes en la problemáticas, a partir de la información conteni-

corteza terrestre pueden clasificarse con arreglo da en cartografías de peligrosidad, de riesgos,
al siguiente esquema: etc..

a. Procesos tectónicos o relacionados con la La actividad volcánica puede asolar enormes
geodinámica interna ; están condicionados por extensiones de terreno. Las coladas de lava y los
tres factores fundamentales: la naturaleza de los piroclastos, junto con el propio edificio volcánico,
materiales, su estructura y su estado de tensión- modifican la morfología ,del terreno , pudiendo
deformación . Son: inducir diversos tipos de riesgos, condicionados,

además, por la presencia de zonas habitadas o
• Vulcanismo de actividades que puedan ser afectadas. Ante la

dificultad de predicciones temporales las zonas
• Sismicidad activas, que están localizadas , deben ser objeto

de vigilancia y prevención . Los mapas de riesgo
• Oiapirismo volcánico consisten en la evaluación y representa-

ción gráfica de los fenómenos que pueden espe-
b. Procesos relacionados con la geodinámica rarse en una erupción volcánica y sus efectos

externa; están condicionados por los factores cli - previsibles sobre el entorno. Se basan en el estu-
máticos y por la naturaleza geológica de los mate- dio del compojtamiento del volcán a partir del
riales . Son: registro de la actividad anterior, teniendo en cuen-

ta, además , la topografía de la zona , la red de
• Movimientos de ladera drenaje , la población , las infraestructuras y las

construcciones circundantes. Se debe añadir a la
• Hundimientos , subsidiencias y colapsos previsión de los posibles fenómenos volcánicos

directos (explosiones, coladas, etc.). los asocia-
• Expansividad dos (flujos o avalanchas de Iodos o rocas), y los
• Avenidas caminos probables que recorrerán.
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Los movimientos sísmicos o terremotos consti- la distribución y densidad de terremotos de áreas
tuyen , tras las inundaciones , los fenómenos geo- sísmicas.
lógicos que mayor destrucción y pérdidas de
vidas humanas han ocasionado en diversos pun- Actualmente, se desarrollan cartografías más
tos del planeta. Consisten en movimientos vibrato- específicas de microzonación sísmica en zonas
ríos de la corteza terrestre originados por la libe- concretas pobladas y cartografías de riesgos en
ración repentina de energía en zonas tectónica- función de la presencia de fallas activas y de la
mente activas de la corteza o del manto superior . magnitud.de los movimientos esperables. Para
Se presentan de forma brusca y frecuentemente , ello resulta imprescindible la monitorización y con-
sin manifestaciones previas perceptibles; su dura- trol de la actividad de las fracturas.
ción varía de algunos segundos a varios minutos
afectando a zonas de extensión muy variable. Un factór condicionante del riesgo sísmico es

la naturaleza del terreno afectado: en función de
La liberación de energía en fallas activas oca- las características litológicas , los efectos del terre-

siona, en general , los terremotos de mayor magni- moto pueden ser atenuados o acrecentados. Los
tud y más catastróficos , pero existen otras causas materiales blandos son propensos al colapso,
que pueden ocasionar sismicidad , como los movi- flujo o licuefacción. Asimismo la distancia al foco
mientos de magma asociados a los procesos condiciona los posibles daños, aunque los efec-
eruptivos en zonas volcánicas. También pueden tos de un terremoto pueden extenderse centena-
originar pequeños terremotos inducidos las gran- res de kilómetros.
des explotaciones mineras, las variaciones repen-
tinas del nivel de agua de los embalses, y los des- La prevención ante los movimientos sísmicos y
lizamientos súbitos. procesos asociados, pasa por la realización de

los comentados mapas de peligrosidad y riesgos
Todo el conjunto de ondas de propagación da y por la construcción de estructuras resistentes,

lugar a movimientos ondulatorios en el terreno aspecto que desarrolla la ingeniería sísmica y que
que. a causa de sus diferentes frecuencias, pro- queda recogido en todas las normas vigentes al
voca agrietamientos , desprendimientos y despla- respecto. En España existe, desde el año 1974,
zamientos con la consiguiente rotura de todo tipo una normativa referente a construcciones en
de constricciones situadas en la zona de influen- áreas de diferente grado de intensidad sísmica
cia. En las zonas litorales los terremotos origina-
dos en el mar pueden provocar enormes olas. ¡la- El diapirismo es un proceso ligado a materiales
madas tsunamis, que llegan a destruir ciudades salinos o evaporíticos . que consiste en el ascenso
costeras. y extrusión del material en forma de domo debido

a las presiones. listostáticas ejercidas por los
Los daños causados por los terremotos se terrenos circundantes y suprayacentes. Los diapi-

miden por su intensidad , mientras que el grado ros se producen pues por el desplazamiento y
de movimiento registrado, independiente de los acumulación de las rocas evaporíticas, más plás-
daños, se mide por su magnitud (a través de ins- ticas y más ligeras, que levantan o perforan la
trumentos de registro ). La escala de intensidad de superficie . En el caso de materiales yesíferos, los
Mercalli contiene doce grados que van desde el movimientos inducidos en superficie pueden ser
sismo que no llega a ser percibido por personas debidos al propio ascenso del material o al hin-
hasta aquel que da lugar a la destrucción total de chamiento por procesos de hidratación. Otras
la zona. La' escala de Richter tiene diferentes gra- veces el movimiento se origina por el cambio de
dos de magnitud , habiendo sido 9 la máxima volumen provocado por la disolución. Los diapiros
medida hasta el momento . suelen llevar asociados manantiales salinos.

Los mapas de peligrosidad por movimientos El fenómeno del diapirismo debe quedar detec-
sísmicos pueden realizarse en función del grado tado antes de distribuir actividad en el territorio,
de magnitud o aceleración sísmica esperable en los correspoqdientes mapas de riesgo.
(calculadas por análisis de terremotos históricos y
de las características de los procesos). Los Los movimientos de ladera son uno de los pro-
mapas de isosistas, que dan el grado de intensi - cesos geodinámicos más extendidos , que afecta
dad esperable en una zona sísmica, se estable- a cualquier región climática y a todo tipo de mate-
cen en función de los daños previsibles o causa- riales y morfologfas . Se trata de desplazamientos
dos anteriormente , y se interpretan como mapas gravitacionales de material que tiene lugar en las
de riesgos . La representación cartográfica de epi- laderas o taludes , debido a los reajustes que pro-
centros es también una herramienta para conocer voca la variación de las condiciones de estabili-
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dad. Hay muchos tipos, siendo los deslizamientos otras obras. En zonas con explotaciones mineras
y desprendimientos los más comunes; estos, aun- de interior. debe tenerse en cuenta su repercu-
que se dan de forma natural, aparecen con fre- sión sobre el área de influencia en superficie la
cuencia asociados a las acciones humanas: talu- cual dependerá del tipo de explotación minera y
des de carreteras , vías de ferrocarril , minería a de la naturaleza del terreno.
cielo abierto, escombreras , laderas de embalses,
etc., con resultados desastrosos y cuantiosas pér- Los procesos de expansividad, aunque en
didas económicas: cortes de vías de comunica- menor medida y de una forma menos notoria que
ción, aterramiento de embalses, represamiento en otro tipo de fenómenos dinámicos naturales, pro-
vías, agrietamientos y ruina de edificios , etc. vocan movimientos no uniformes de componente

vertical . Se deben a la presencia de arcillas
Los movimientos de ladera constituyen uno de expansivas (también se puede dar, aunque de

los riesgos geológicos que más fácilmente puede forma más lenta, en anhidritas , que aumentan su
ser prevenido y evitado, tanto con medidas volumen al pasar a yeso) en los suelos que cam-
estructurales como no estructurales. Si bien no bian de volumen , bajo ciertas condiciones, en fun-
suelen suponer catástrofes naturales , los daños ción de su contenido en humedad . El fenómeno
ocasionados son superiores a los originados por no suele producir efectos espectaculares ni
otros procesos más violentos y espectaculares . daños personales , pero sí deterioro, y ruina en

ocasiones, de taludes, edificios, conducciones y
En la última década, se ha producido un gran todo . tipo de estructuras asentadas sobre zonas

avance en la realización de cartografía de peligro- expansivas.
sidad y riesgo asociados a los movimientos de
ladera, que incluyen la localización y característi- Aparte de los factores climáticos que condicio-
cas de los procesos actuales y potenciales . La nan los procesos de expansividad. las actuacio-
estimación de la probabilidad de que ocurran nes antrópicas pueden también desencadenarlos.
movimientos. de ladera en una zona determinada en cuanto modifiquen el contenido de humedad
se establece a parti r del estudio de todos los fac- natural del terreno: humectación rápida debida a
tores que influyen (desencadenantes o condicio- riegos, plantaciones que desecan las capas
nantes) en estos procesos: litología. pendientes , superficiales , desecaciones por Incidencia de
climatología . hidrogeología de detalle , etc., hornos y calefacciones, etc.
haciendo uso para ello de la interpretación de
fotografías aéreas, de mapas diversos (topográfi- Las avenidas, inundaciones o desbordamientos
cos, geomorfológicos , geotécnicos , etc.) y de de los roce son procesos naturales de la geodiná-
Información de personas que viven en la zona de mica externa que pueden verse agravados por
estudio. actuaciohes antrópicas . Sus daños sobre perso-

nas y bienes se magnifican por la tendencia de
Los hundimientos (colapsos rápidos) y subsi- las actividades económicas a localizarse selecti-

diencias (lentos), son movimientos verticales del vamente sobre los espacios ribereños. ... -_ __-
terreno asociados a la presencia de materiales
kársticos (o de ciertas actividades humanas: Las avenidas se pueden caracterizar por su
explotaciones subterráneas fundamentalmente): periodo de retomo: tiempo medio, en términos de
su causa está en las cavidades subterráneas probabilidad . que tardan en repetirse a lo largo
efecto de la erosión por el agua y su manifesta- de la historia del río; según esto, las avenidas con
ción en las formas supérficiálss 'tipíóa§'déi irióiíe- mayor periodo de retorno tendrán mayores cau-
lado kárstico como las dolinas. uvates y poijes. dales y causarán más daños.

Aparte de los efectos directos de estos proce- Los factores desencadenantes de una avenida
sos de hundimiento (que suelen tener dimensio- pueden ser las lluvias, el deshielo súbito y la libe-
nes máximas de unos cuantos metros de diámetro ración de aguas retenidas natural o artificialmen-
y profundidad), las zonas kársticas pueden sufrir te. pudiendq coincidir vários de estos factores. Su
inundaciones debido a los sistemas de flujo y dre- gravedad depende de la intensidad con que ope-
naje que en ellos funcionan . ren tales factores y de las características de la

cuenca fluvial . Estas últimas pertenecen a los
El reconocimiento de las zonas hundidas o siguientes grupos:

potencialmente colapsables , de las cavidades y
de las zonas inundables por karsticidad, permite • Geomorfológicas: pendiente de la cuenca.
la selección de áreas estables o la toma de medi- tamaño, forma y red de drenaje.
das adecuadas para cimentación de edificios u
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Figura 111. 10. Zonificación de las zonas inundables

• Hidrogeológicas : capacidad de infiltración y más extendido es de carácter hídrico , la agresivi-
almacenamiento, dad del clima está fundamentalmente ligada a la

torrencialidad de las lluvias. En las áreas donde la
• Cubierta vegetal : reducción y regulación de erosión sea eólica , será la fuerza y dirección de

la escorrentía , los vientos el parámetro que controle la agresivi-
dad del lima.

• Edáficas: capacidad de retención de agua,
-- ' La erosionabilidad de la superficie depende de

• Hidráulicas: sección y pendiente del cauce , los siguientes factores:

• Antrópicas : puentes en el cauce. embalses, • Factor litológico : las rocas duras . consolida-
obras de regulación, encauzamientos, áreas urba- das, son difícilmente erosionables, mientras las
nizadas, áreas de uso agrícola. etc. blandas lo son fácilmente: los limos en mayor

grado que las arenas (gracias a la permeabilidad
Los efectos son directos: inundación, aterra- de éstas) y que las arcillas (gracias a sus cargas

mientos , modificación de cauces, e inducidos o eléctricas moleculares), excepto en las expansi-
asociados : movimientos de ladera, erosión, rotura vas.
de obras hidráulicas y contaminación química o
bacteriológica . Su mitigación puede abordarse a • Factor edáfico: la erosionabilidad disminuye
través de medidas estructurales : embalses para con la madurez edáfica del suelo y con el conteni-
la laminación de avenidas, obras de defensa en do en materia orgánica y aumenta con el de limo.
los cauces, corrección de torrentes y de acciones
para la conservación de suelos y lucha contra la • Factor geomorfológico: La erosionabilidad
erosión . Estas deben ir precedidas de una correc- aumenta con la pendiente y la longitud de pen-
ta ordenación territorial , apoyada en mapas de diente
riesgos o de peligrosidad y referida tanto a las
zonas potencialmente inundables en distintos • Factor vegetación: la vegetación disminuye la
periodos. de retorno , cuanto al control de los usos energía cinéticaeon que las gotas de agua llegan
en la cuenca vertiente , como ilustra la figura 111 . 10. al suelo, dificulta la escorrentía, retiene físicamen-

te las partículas de suelo e incrementa el porcen-
Los Procesos de erosión-sedimentación , que taje de materia orgánica del suelo lo cual redunda

"sensu estricto" incluyen también a los movimien- en una mayor estabilidad , porosidad y permeabili-
tos de ladera, son fenómenos determinados por la dad, características todas ellas que reducen la
agresividad del clima y por la erosionabilidad de erosionabilidad . La vegetación forestal o natural
la superficie. En España, donde el tipo de erosión cubre el suelo durante todo el año, mientras que
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los cultivos agrícolas dejan el suelo desnudo y que confieren a las costas un carácter móvil con
desprotegido cierto tiempo. Además la densidad geometrías cambiantes . Resulta más significativo
de la vegetación, la presencia de varios estratos o el caso de las playas, las cuales, formadas por la
el índice foliar de las especies presentes . son acumulación de arena que produce el oleaje,
parámetros que controlan el grado de protección pueden sufrir retrocesos porque se ubiquen obs-
de la vegetación . En cualquier caso, se puede táculos en la costa que impidan la deposición de
afirmar que la vegetación arbórea o arbustiva materiales , porque las corrientes de marea
densa protege el suelo para cualquier grado de la actuantes en la zona no transporten material para
pendiente : En cambio, la cubierta herbácea , por su sedimentación o porque, éstas últimas , incidan
muy bien conservada que esté , no garantiza la en la playa con direcciones favorables a la ero-
protección por encima del 30%. Los cultivos agrí- sión.
colas no protegen suelos con más del 3% de pen-
diente , haciéndose incontenible la erosión a partir El material que se deposita en la costa proce-
del 18 6 20%; por ello son necesarias prácticas de, en gran medida, de los aportes fluviales; por
agrícolas de conservación en cultivos con pen- ello las zonas escarpadas y altas son el reflejo de
dientes del 3% al 20%, no siendo aconsejable el la falta de erosión . En cambio las playas areno-
cultivo en laderas de más del 20%. Todas estas sas, que suelen estar asociadas a entrantes cos-
cifras son orientativas, pudiendo variar en función teros, reflejan el potencial erosivo de la cuenca o
de la agresividad del clima y de los otros factores de los acantilados costeros a los que se asocian.
que controlan los procesos de erosión.

Los riesgos geológicos asociados a la dinám.i-
• Factor antrópico : el hombre introduce cam- ca litoral están relacionados con los procesos ero-

bios en el medio natural que modifican los proce- sivos y sedimentarios actuantes y con el carácter
sos erosivos ; positivamente cuando introduce - de los materiales presentes en estas zonas. La
prácticas de conservación de suelos agrícolas, construcción resulta afectada por los procesos de
corrección de. cauces torrenciales , etc., negativa- oleaje, mareas y cambios del nivel del mar, que
mente a través de incendios forestales. deforesta- pueden dar lugar a pérdida o deposición de
ción, prácticas culturales y cultivos inapropiados , materiales; en zonas arenosas, pantanosas o de
sobrepastoreo , etc.. marismas. se ha de contar con los problemas

asociados a materiales no cohesivos y blandos:
La ordenación del medio físico requiere carto- inestabilidad de excavaciones , baja capacidad

grafías de erosión, actual y potencial; ésta última portante, materiales saturados , niveles freátivos
es la resultante al eliminar la protección de la- superficiales, etc.
vegetación o de otros factores protectores. Estas
cartografías pueden realizarse a parti r de ecua- Por otro lado las actividades antrópicas en . el
clones paramétricas de pérdida de suelo (como la inte rior modifican la disposición de los materiales
ecuación universal) o a partir del análisis de las y la dinámica litoral: destaca el aumento de apor-
formas de erosión para el caso de la erosión tes por deforestación y/o destrucción de la cubier-
actual . La cartografía apoyada en medidas direc- ta vegetal , la reducción de aportes fluviales por
tas de pérdida de suelo son muy raras por la difi- construcción de embalses, obras de regulación y
cultad de abarcar grandes áreas y porque requie- repoblación forestal , la extracción de arena en
re largas series de mediciones. playas , cordones dunares , cauces de ríos, etc., la

interrupción de la deriva litoral por construcción
Los procesos de la dinámica litoral, están con- de puertos, diques, etc. y el vertido de escombros

trolados por el oleaje , las corrientes de marea y y aguas residuales.
los cambios relativos en el nivel del mar; éstos,
actuando sobre los materiales existentes dan ori- Por último, la erosión eólica, de escasa inciden-
gen a costas acantiladas o escarpadas. costas cia en España , tiene en el fenómeno de las dunas
bajas arenosas (playas ) y costas accidentadas móviles su representación más problemática de
con presencia de rías o estuarios, cara al diagnóstico del medio físico , tanto por el

interés científico-cultural del proceso como por los
En las costas abruptas predomina el proceso efectos que puede producir el avance y extensión

erosivo: el ataque del oleaje a los materiales com- del manto arenoso sobre las actividades huma-
petentes que forman los acantilados produce el nas . Se presenta generalmente en zonas litorales
retroceso de la línea de costa. gracias al arrastre y acumulación de arenas de

Las playas -y otras formaciones sedimentarias playa por los vientos dominantes del interior.
como flechas litorales , barras arenosas , marismas
y deltas, son resultado de procesos dinámicos Las formas del terreno son el resultado de la
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acción de los procesos geodinámicos sobre los las formas estructurales derivan, por erosión,
materiales de la corteza terrestre . De ahí que su de las estructuras tectónicas y litológicas, en fun-
análisis permitirá detectar y entender tales proce- ción de las cuales se producen los siguientes
sos, establecer hipótesis sobre la evolución en el tipos:
tiempo y deducir las características de los mate-
riales presentes . Este hecho justifica su importan- • Sobre estratos horizontales : mesetas, mesas
cia en el análisis territorial. y cerros testigos ; a las hay que añadir los caño-

nes producto de la incisión fluvial.
A ello hay que añadir que una adecuada carto-

grafía geomorfológica resulta indispensable para • Sobre estratos plegados: hogbacks y crestas,
definir las unidades de integración en el diagnós- según que la inclinación sea mayor o menor de
tico, las cuales serán el soporte sobre el que se 45_, respectivamente . Los crestones son un caso
establezca la capacidad de acogida del territorio. límite que se produce sobre capas verticales.
Esta circunstancia es de importancia excepcional
como se verá en el epígrafe 2.8.1. Una aproxima- • Derivadas de fracturas: con fisonomías típi-
ción de mayor a menor escala, tal como la que se cas , anchura pequeña, mientras que la longitud y
expone a continuación (Pedraza, 1978) facilita la profundidad pueden ser grandes.
percepción de la estructura del territorio:

Las formas volcánicas presentan perfiles
• Conjuntos geológicos nacionales: son gran- abruptos, típicos de los edificios volcánicos; son

des unidades con características geológicas simi- escasos recursos si no son de carácter turístico o
lares . Por ejemplo las grandes cuencas terciarias, minero. Formas menores son conos cinder, cola-
el Macizo Hespérico, etc., en España. das de lava, cráteres , pitones , calderas , formas

derivadas de emisiones piroclásticas, etc..
• Conjuntos geomorfológicos : división de los

anteriores por criterios fisiográñc os con significa- Las formas debidas a procesos fluviales proce-
do general . Por ejemplo: las alineaciones morfotó- den de la erosión: gargantas , barrancos, caño-
gicas de los sistemas montañosos , las rampas nes, valles , cuencas de recepción, terrazas, o de
que unen éstos con las cuencas, las grandes pla- la acumulación de materiales: llanuras aluviales,
nicies de arrasamiento , etc. terrazas, abanicos aluviales, conos de deyección

y deltas.
• Unidades geomorfológicas: subdivisión. a su

vez, de los conjuntos geomorfológic os en unida- Las formas derivadas de los procesos eólicos
des con características genéticas similares: un también proceden de la erosión de material, muy
ejemplo claro seria, la red fluvial de una zona, con características , o de su acumulación: dunas.
todos los elementos generados por ésta.

• Las formas glaciares y periflaciares de erosión
• Elementos geomorfológicos: descomposición producen circos glaciares , artesas glaciares y

de las unidades según las formas. crestas dentadas.. Las de acumulación son morre-
nas laterales, morrena de fondo, morrena frontal .

Las unidades geomorfológicas se definen formas glaciofluviales y formas glaciolacustres.
según el agente geodinámico que modela las for-
mas. Estos son de dos tipos: Las formas derivadas de los procesos

kársticos, -cuyo agente principal es la disolución
• internos, los que actuando desde el interior de la roca por el agua, son de dos tipos:

del planeta manifiestan sus efectos en superficie:
se trata de los fenómenos tectónicos y volcánicos • formas endokársticas. constituidas por simas
generadores de relieves abruptos, reflejo de una y cavernas dentro de las cuales se generan cons-
gran liberación de energía, en desequilibrio, que trucciones muy diversas como son: estalactitas.
serán desgastados por los agentes externos; estalagmitas, terrazas debidas a la actividad de
estos producirán formas estructurales o volcáni- los ríos subterráneos, acumulaciones de bloques
cas. cementados, etc.

• externos: que actúan desde el exterior en la • formas exokársticas. visibles en la superficie
irterfase tierra-aire. Se trata de los agentes atmos- del terreno. Las más importantes son lapiaces
féricos, las aguas superficiales, la gravedad y el (superficie irregular , con microcanales, oqueda-
hombre. des, alvéolos, etc., de escala muy variada), doli-

nas (depresiones en forma de embudo), poljes
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(zonas deprimidas de fondo plano y grandes do de embalses.
dimensiones , recubie rtas de aluviones y produc-
tos residuales de la disolución de calizas ), uvalas • Acumulación de gases nocivos en cavidades
(depresiones formadas por la unión de varias Boli- acumulación natural de C02 o procedente de ver-
nas cerpanas), valles ciegos (no existe salida . tederos.
perdiéndose los cursos fluviales en sumideros).
valles muertos (valles amplios y bien desarrolla- Las formas derivadas de fenómenos gravitacio-
dos que, carecen de canal , con el fondo ocupado nales se producen cuando la gravedad , superan-
por bloques y clastos irregulares procedentes de do las fuerzas cohesivas de las rocas o actuando
las laderas). sobre materiales incoherentes , los desplaza a

favor de la pendiente . Las formas más caracteris-
Las formas kársticas, que revelan recursos ticas son:

hidrogeológicos importantes, constituyen zonas
de riesgos de los siguientes tipos: • coluviones: acumulaciones incoherentes de

fragmentos de roca heterométricos y generalmen-
• Riesgos geomecánicos , resultado de la te de composición heterogénea.

acción de factores naturales (hidrogeológicos,
terremotos , lixiviado y disolución en el pie de talu- • canchales: parecidos a los coluviones pero
des) y antrópicos (presas , vibraciones por voladu- de mayor y más homogéneo tamaño.
ra y regadíos importantes ) que dan lugar a una
serie de fenómenos más o menos rápidos, como Estas formas pueden originarse por procesos
generación de nuevas colinas, colapso de bóve- tales como desprendimientos o desplomes.,
das de cavidades , subsidencia de suelos kársti - cabeceos , deslizamientos (rotacionales y trasia-
cos y desestabilización de rellenos y de laderas . cionales), flujos (reptaciones , solifluxión , coladas

de barro , flujo de derrubios) y avalanchas. Estos
• Riesgos hidrogeológicos, motivados, los más movimientos. son de alto riesgo si se producen en

importantes , por actuaciones humanas sobre las las cercanías de poblaciones u obras civiles.
formas kársticas , destacan:

Las formas derivadas de la dinámica litoral,
Inundaciones derivadas del taponamiento de como en casos anteriores. son erosivas o de acu-

sumideros, mulación. Las primeras pueden ser heredadas,
caso de las rías o intrusiones del mar en los tra-

Fugas de presas: reactivación de sistemas de mos inferiores de valles fluviales y propias del
cavidades y conductos por el aumento de presión ambiente costero , producidas por el oleaje y por
que origina el llenado de embalses, el material que su acción remueve: son los acanti-

lados y las plataformas de abrasión, estas últimas
Irrupciones acuíferas subterráneas (minas y . obra del desgaste del oleaje cargado de arenas o

túneles}: debidas principalmente a modificaciones gravas . La acumulación del material extraído de
de la geometría subterránea, los acantilados y el aportado por los ríos y viento,

produce layas, barras litorales y llanuras de
Contaminación de acuíferos kársticos: conse- fango.

cuencia de la instalación de vertederos y redes
locales de saneamiento en zonas conectadas con Por último las formas poligénicas, son el resul-
formas exokársticas y endokársticas. Es * práctica tado de más de un agente morfogenético.
común reprobable la utilización de dolinas, simas. Destacan las superficies de erosión, cerros testi-
cañones, etc., como vertederos , go o 'inselbergs' ('monte isla") y glacis (superfi-

cies de suave pendiente que , enraizadas en una
Contaminación hidroquímica: debida a la libe- vertiente , la enlazan con un fondo de valle o

ración de acuíferos salinos o a la construcción de depresión).
embalses en zonas de karst salinos,

Intrusiones salinas a causa de la sobre-expío- 2.5.5. El patrimonio geológico
tación de los recursos hídricos subterráneos en
zonas costeras . Los materiales de la corteza terrestre , los pro-

cesos que en ella actúan y las formas que gene-
•Generación de terremotos debidos al colapso ran, además de recursos materiales y condicio-

de bóvedas por causas naturales, por la genera- nantes , constituyen un patrimonio de gran valor
ción de vibraciones en explosiones o por el llena - cultural y científico cuya pérdida, en la mayoría de
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los casos es irreparable. La ordenación del territo- En los sistemas naturales los ciclos de materia-
no ha de prever la protección de los puntos de les y de energía que se dan en el proceso esbo-
interés geológico por su valor intrínseco, de forma zado, son en general largos, dependiendo de su
paralela a la protección que otorga a las singulari- madurez: en ellos gran parte de la energía solar
dades de flora y fauna. captada por la acción clorofílica de los vegetales,

se destina al propio mantenimiento del sistema, lo
Los puntos de interés geológico pueden defi- que impide un aprovechamiento intensivo neto

nirse como los recursos no renovables de índole por parte del hombre. En cambio en los agrosiste=
cultural o científica, cuya exposición y contenido mas estos ciclos se acortan intencionadamente
son óptimos para reconocer e interpretar la evolu- en beneficio de la productividad neta.
ción de los procesos geológicos que han modela-
do nuestro planeta. Su conjunto conforma el patri- El papel del suelo debe ser entendido de dis-
monio geológico de cada región o país e incluso tinta forma en uno y otro caso: desde el punto de
la importancia de algunas singularidades geológi- vista ecológico en los ecosistemas naterales y
cas llega a ser tal que se consideran de valor desde el punto de vista de la productividad pri-
supranacional. La tradición histórica o turística, maria en los sistemas agrícolas. Se trata del valor
una buena visualización, la sencillez de exposi- intrínseco, basado en su génesis edafológica,
ción didáctica y comodidad de acceso, la espec- frente al valor de uso basado en otras característi-
tacularidad, expresividad y excepcionalidád, son cas tal como pendientes. facilidad de laboreo,
algunas características a tener en cuenta en la pedregosidad, drenaje, capacidad de retención
valoración de las singularidades geológicas para de agua. disponibilidad de nutrientes, clima, etc.
su posible conservación. Aunque existe una relación entre ambos aspec-

tos, no siempre a un suelo ecológicamente evolu-
El Instituto Tecnológico Georninero de España, cionado le corresponde una posibilidad de'uso

inició los trabajos de inventario de los Puntos de agrícola y, por consiguiente, una elevada produc-
Interés Geológico en 1978; hasta la actualidad se tividad; es el caso, por ejemplo, de un suelo bien
han inventariado los de Galicia. Cordillera desarrollado bajo un bosque en una pendiente
Cantábrica, León, comunidades de Valencia y elevada: no admite un uso agrícola porque aca-
Madrid, Menorca y algunas zonas de Cuenca y baría con él.
Guadalajara. Otras instituciones como la
Comunidad de Murcia y el Ayuntamiento de La ciencia que se ocupa del estudio de los
Madrid han procedido a realizar sus propios suelos es la edafología, que trabaja sobre su
inventarios. génesis y sobre sus características intrínsecas.

Un estudio edafológico es el soporte a partir del
cual se establecerá la calidad intrínseca del suelo

2.5.6. El suelo, soporte y despensa de las y su capacidadpara el uso agrario.

plantas
Por consiguiente el.estudio del suelo a efectos

El suelo, en cuanto soporte de las plantas y en del análisis y diagnóstico territorial, se orienta en
cuanto despensa de la que se nutren, es la parte dos direcciones:
superior de la corteza terrestre modificada por la
acción. lenta pero profunda, de elementos atmos- • Inventario y clasificación de suelos a partir de
féricos, climáticos y bióticos. Así se ha generado su génesis y de sus características intrínsecas:
un complejo y delicado sistema en el que interac- existen varias clasificaciones de las cuales desta-
cionan materiales terrestres orgánicos e inorgáni- can la clasificación mundial de suelos del servicio
cos, agua, vegetales y animales superiores y mul- de conservación de suelos del Departamento de
titud de microorganismos. Agricultura de los Estados Unidos de América

(U.S.D.A.) y el sistema de clasificación del suelo.
En este sistema tiene lugar el desarrollo de los de la F.A.O.

productores primarios, vegetales, de los que
dependen los consumidores primarios. herbívo- • Inventario y clasificación de suelos desde el
ros. que a su vez soportan a los consumidores punto de vista de su capacidad de uso agrario: la
secundarios o carnívoros..., produciéndose una forma más utilizada en España procede, también,
pérdida de energía a medida que se asciende por del servicio de conservación de suelos del
estos niveles tráficos y un retomo de materiales al Departamento de Agricultura de los Estados
suelo desde cada unb de ellos gracias a la acción Unidos de América (U.S.D.A.); Según ella, tal
de los organismos descomponedores. capacidad se expresa en forma de clases agroló-

gicas (divisibles en subclases y unidades, según
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detalle requerido). que consisten en agrupaciones • Su variación en el tiempo, al estar sometidas
de suelos que presentan riesgos y limitaciones a oscilaciones periódicas no siempre bien conocí-
similares ante el uso agrícola. Para cada clase das.
puede establecerse su productividad actual con
prácticas comunes de cultivo y su productividad • La diferencia que puede existir entre los luga-
potencial derivada de la posibilidad de admitir res de alimentación, nidificación, reproducción o
técnicas e infraestructuras agrarias especiales. estancia.

• La enorme cantidad de especies existentes,
2.5.7. El medio biótico: vegetación y fauna muy superior a las florísticas, difícilmente detecta-

bles por técnicas de percepción remota.
La vegetación es uno de los más importantes

indicadores de las condiciones naturales del terri- • El carácter migratorio de muchas especies
torio, y no sólo de los naturales, clima, suelo y
agua, sino también de las influencias antrópicas No obstante su estudio se facilita gracias a que
recibidas. Es asimismo un elemento capital en la las comunidades faunísticas se hallan ligadas por
caracterización del paisaje y el soporte de las una fuerte relación de dependencia a determina-
comunidades faunísticas. Su estabilidad la hace dos biotopos. Muchas veces vienen definidas por
fácilmente cartografiable en unidades relativa- la vegetación (comunidades vegetales que sopor-
mente homogéneas que se corresponden con tan una fauna característica asociada); otras por
una uniformidad ecológica; puede preverse su la geomorfología (acantilados); por la existencia
evolución en el tiempo de acuerdo con las tablas de agua (marismas, ríos, etc.) o por las actuacio-
de sucesión existentes. lo que facilita la interpre- nes antrópicas (parques, basureros, núcleos).
tación de las influencias recibidas en el pasado y También existen especies que son excelentes
la predicción de situaciones futuras bajo acciones indicadores del tipo de comunidad (ciertos verte-
naturales o antrópicas. brados, lepidópteros. etc.) y de su estado de con-

servación (superdepredadores).
Todo ello hace indispensable el análisis del

recubrimiento vegetal del suelo en los trabajos de Las unidades detectadas deben quedar descri-
planificación territorial. Se inventaría en forma de tas por las especies presentes, las especies más
unidades homogéneas. reconocibles y cartogra- representativas o indicadoras de alguna partícula-
fiables por técnicas de teledetección; la homoge- •ridad, las protegidas y frágiles, las especies en
neidad es relativa dependiendo de la escala de peligro, vulnerables o raras; las especies serisi-
trabajo y el criterio para definir las unidades varia- bles, (indicadores biológicos), las de gran valor
ble, desde el puramente fisionómico. basado en dé captura (cinegéticas), de alta consideración
la estructura dominante de la vegetación, hasta conservacionista. especialistas de hábitat (reduci-
los estadísticos que descienden a la composición da valencia ecológica), especies cuya variación
florística de diversas estaciones de muestreo. poblacional indica el patrón de la comunidad,

especies de etapa pionera de la sucesión, etc.
Cada una de las unidades inventariadas debe

quedar descrita en función de una serie de atribu-
tos que servirán de base a la posterior valoración. 2.5.8. Medio perceptual: el paisaje
de los cuales destacan: estado vegetativo. espe-
cies dominantes y representativas. etapa serial en Por paisaje entendemos aquí la percepción del
que se encuentra y su evolución espontánea, medio a partir de la expresión externa de éste. El
cobertura, densidad y continuidadlhomogeneidad medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe.
de la formación, presencia de endemiismos u ori- Esta percepción es subjetiva, variable, por tanto,
ginalidad genética, carácter relicto en su caso, en razón del tipo de perceptor y se adquiere a tra-
diversidad, rareza, singularidad y estabilidad de vés de todos los órganos de percepción, directos
la formación, productividad bruta y neta, etc. e indirectos, que operan en e! observador. Es la

Contrariamente a la vegetación, la fauna es un experiencia perceptiva quien induce en el indivi-
factor difícil de inventariar por la dificultad de car- duo los sentimientos determinantes de la clasifica-
tografiar, valorar y predecir su evolución. Ello se ción y valoración del paisaje.
debe a varias características propias de las
comunidades faunísticas como son las siguientes: Esta concepción del paisaje no invalida la posi-

bilidad de aproximarse a su análisis con unas
• Su movilidad en el espacio mínimas garantías de objetividad, por cuanto exis-

ten, en un lugar y cultura dados, elementos positi-
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vos y negativos en la percepción ampliamente gran número de componentes: relieve variado.
compartidos , como lo demuestran recientes presencia de agua limpia y en movimiento, de
investigaciones, en el campo de la ecología , de la vegetación frondosa, de elementos topográficos
psicología y de otras aproximaciones científicas al sobresalientes, de sonidos y olores gratos, de
conocimiento del medio. orden , posibilidad de observar animales silves-

tres , etc., así como en la aportación negativa de
El paisaje , en cuanto manifestación externa y otras : presencia de escombros y basuras, de

conspicua del medio, es un indicador del estado agua sucia y/o estancada, de olores pestilentes,
de los ecosistemas , de la salud de la vegetación , de sonidos discordantes como el ruido del tráfico,
de las comunidades animales y del estilo del uso de edificaciones construidos con materiales, colo-
y aprovechamiento del suelo. res y diseños estridentes, de monotonía, etc.

Pero , al mismo tiempo, el paisaje refleja el Que el paisaje de calidad es escaso, también
bagaje cultural del sujeto que lo percibe . Si la resulta obvio, porque obvio es el hecho de la
manifestación externa -visual , olfativa, táctil- es depredación del paisaje por actividades de muy
una experiencia sensorial directa , el significado diversa naturaleza y de magnitud creciente: urba-
del objeto percibido para el sujeto depende de nización. infraestructuras de todo tipo, ag ri cultura
las coordenadas culturales de este y del archivo intensiva , minería, depósitos de residuos, etc.
histórico almacenado en aquel: tanto en los paisa-
jes antropizados como en los naturales , caracteri- Puede afirmarse que existe una demanda
zados, éstos últimos, por la levedad de tal regis- generalizada, creciente y cualificada, al menos en
tro. la parte del mundo en que nos encontramos, por

el paisaje de calidad . Paralelamente, la oferta de
Así pues hay una doble componente cultural en paisaje resulta cualitativamente decreciente y, en

la percepción del binomio hombre-entorno: el consecuencia, el paisaje de calidad adquiere el
archivo histórico presente en el objeto paisajístico carácter de recurso crecientemente escaso.
y el archivo cultural del sujeto .. La memoria históri-
ca está presente en ambos elementos de la per- Si la demanda de paisaje se concentra *en el
cepción. medio urbano, al menos en proporción equivalen-

te a la proporción de población que habita las ciu-
Puede afirmarse que el hombre crea paisaje, dades. la oferta es patrimonio rural, siendo parte

pero al mismo tiempo, éste modela afectiva y físi- indisociable de este patrimonio la presencia del
camente a aquel; si existe una adaptación del pai- hombre. su huella histórica y su cultura.
saje a las necesidades del hombre a través de la
historia. también hay una paralela adaptación del El paisaje , en general , puede considerarse
hombre al paisaje . Todo ello en una evolución como recurso renovable dado su carácter dinámi-
indisociable de mutuos influjos que van configu- co, evolutivo, cambiante, capaz de ser generado,
rando el complejo de interacciones que determi- como renovables son la mayor parte de las com-
nan la vivencia perceptual . El hombre es configu- ponentes que lo constituyen . En la vieja Europa
rador del paisaje , pero al mismo tiempo, es parte prácticamente todo el paisaje es fruto de la activi-
de él y sujeto receptor . dad humana, apenas quedan paisajes vírgenes,

naturales. Históricamente el paisaje actual se ha
El paisaje se considera actualmente recurso ido formando a un cierto ritmo , que en conjunto

natural , en el sentido socieconómico del término,.término,.......- puede considerarse lento , a pesar de que en cier-
porque cumple la doble condición de utilidad y tos momentos las "tasas de renovación" se han
escasez. Utilidad para la población y escasez disparado: piénsese , por ejemplo, en los periodos
para que resulte realmente un bien económico. En de desamortización, en la introducción del ferro-
cuanto percepción polisensorial y subjetiva del carril , en el desarrollo de la minería o de la side-
medio , el paisaje es ilimitado , pero no ocurre así rurgia , en los cuales el paisaje arbolado sufrió un
con los paisajes de calidad , aquellos capaces de tremenda recesión. Este paisaje rural histórico
inducir sentimientos de agrado en el observador . suele ser apreciado generalmente como valioso,
A estos son aplicables las dos condiciones cita- no tanto por la presencia o abundancia de ele-
das, determinantes de la naturaleza de recurso mentos positivos en la percepción , cuanto por la
natural . Que el paisaje de calidad es útil al hom- ausencia de los negativos . Se trata de paisajes
bre, no necesita argumentación: es apreciado por consolidados , donde fenómenos naturales o intro-
todas las capas de- la población , si bien de forma ducidos frecuentemente aumentaban la diversi-
diferente según el nivel cultural de cada uno, pero dad y, por tanto, el valor: tal es el caso de proce-
con constantes en la apreciación positiva de un sos erosivos intensos, de la estructura parcelaria
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tradicional del suelo rústico técnica y económica- • paisajes y elementos singulares en la percep-
mente inviable pero de gran plasticidad , sobre ción
todo cuando aparecen cerradas por muros secos
o por setos vivos , aterrazamientos en pendientes El valor, entendido como méritos de conserva-
que agrológicamente no se justifican . cultivos en ción, que nada tiene que ver con el precio de
terrenos inviables como por ejemplo sobre ceni- mercado , de las unidades inventariadas viene
zas volcánicas, etc. definido por la sensación que produce en el

observador el "compositum" que forman sus
El criterio ante estos valiosos paisajes rurales, características perceptibles. El valor es el resulta-

abiertos, que han adquirido una especie de natu- do de una vivencia subjetiva determinada por la
ralidad consustancial con su entorno, ha de estar percepción , la cual permite hacer un juicio perso-
presidido por la conservación . Cualquier actua- nal sobre su calidad . De ahí que se utilice como
ción que pueda afectarles ha de tener en cuenta una de las técnicas de valoración del paisaje el
su valor y su fragilidad ; de otro lado deben ser análisis de preferencias . basado en la aceptación
considerados como recursos capaces de ser de que el valor de un paisaje es función del
aprovechados por actividades de tipo turístico o número de personas que lo prefieren. Otras veces
recreativo compatibles con su capacidad de aco- la valoración se apoya en el criterio de expertos
gida. Es un criterio en cierto modo opuesto al pai- independientes , cuyos juicios de valor se aceptan
saje urbano donde el criterio está presidido por la por las partes implicadas en los resultados de la
renovación y consiguiente creación de paisaje valoración . En ocasiones la valoración de una uni-
urbano. dad de paisaje se basa en la ponderación de las

componentes que la constituyen , y otras, por fin,
Si se atribuye al paisaje la condición de recurso se acepta como indicador del valor una medida

socioeconómico debería ser inventariable, valora- de la singularidad relativa de los elementos que
ble y explotable mediante actividades de tipo forman las diferentes unidades.
social o económico. Si lo primero se acepta. con
más o menos reservas, lo segundo repugna a El. inventario del potencial de visualización del
aquellos expertos *que adoptan una actitud territorio. admite mayor objetividad, al menos en la
romántica en su aproximación al conocimiento del detección de los puntos o zonas donde este
paisaje. potencial es elevado, que es lo que realmente

tiene una utilización más clara e inmediata en la
Sin embargo, desde un punto de vista positivo, planificación del territorio o en la gestión ambien-

debe reconocerse que, si no directamente , el tal. Se desprende del análisis topográfico del terri-
recurso paisaje es valorable no solo en términos torio y se valora en términos de la profundidad y
de su grado de excelencia sino también a través amplitud del campo de visión y de la calidad del
de tas actividades económicas que genera o que tema de las vistas. aspecto éste que se deduce
encuentran su justificación en la presencia de un del valor de las unidades de paisaje percibidas:
paisaje de calidad. Se trataría de una especie de ' haciendo variar dichos elementos -profundidad
valor potencial de uso, de un recurso renovable de campo , amplitud de campo y calidad del
susceptible de ser inventariado. valorado y utiliza- tema- se obtienen unidades de mayor o menor
do. potencial de vistas.

La inventariación del recurso , inexcusable para Algo similar puede señalarse respecto a la inci-
la ordenación , planificación y gestión del territorio , dencia visual , donde lo que interesa, a efectos de
dispone de métodos suficientemente operativos . ordenación territorial , es detectar las zonas más
Proporciona buenos resultados, aunque existen visibles desde núcleos habitados , vías de comuni-
otras formas de inventario , expresarla en términos cacióri o lugares más frecuentados por la pobla-
de los siguientes parámetros: ción.

• paisaje intrínseco, representado por unidades Lo que hemos denominado paisaje intrínseco y
territoriales perceptualmente autocontenidas o de potencial de vistas , se comportan claramente
percepción homogénea, corno recursos socioeconómicos susceptibles de

ser aprovechados por la población, que puede
• potencial de vistas, expresado por las zonas obtener de ellos beneficios de índole social o eco-

receptoras de vistas, nómica. En cambio la incidencia visual opera en
la gestión del medio más bien como un condicio-

• incidencia visual o visibilidad del territorio nante que limita las posibilidades de utilización
desde las zonas frecuentadas por la población , del territorio en tanto que soporte de actividades.
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Es un parámetro definitorio de la fragilidad paisa- • Otros espacios públicos: Patrimonio Nacional,
jística. derivada de tercer grado que se deduce Diputaciones. Ayuntamientos, etc..
del cruce entre calidad e incidencia visual: una
zona de alto valor y muy visible, será paisajística- • Vías pecuarias y descansaderos del ganado.
mente frágil.

• Afecciones derivadas de legislación agrícola
y rural: zonas de agricultura de montaña, de con-

2.6. Afecciones normativas del suelo y centración parcelaria, de ordenación de explota-
previsiones de planificación ciones, etc.

El estado legal del suelo, determinado por dis- • Oportunidades derivadas de la aplicación de
posiciones legales, administrativas o de planea- los fondos estructurales de la CEE: zonas ecológi-
miento, condiciona de tal forma el uso del suelo y, camente sensibles, programas operativos, etc.
por consiguiente, la localización de las activida-
des, que debe ser tenido en cuenta; y ello no sólo • Dominio público hidráulico, dominio público
como elemento informativo de interés para la ela- marítimo terrestre, zonas de previsión de daños
boración del diagnóstico y de las propuestas, sino por avenidas, perímetros de repoblación obligato-
que también puede intervenir en la definición de ria, de protección de acuíferos, de sondeos de
unidades operativas sobre las que basar el diag- abastecimiento de agua, áreas de investigación
nóstico del medio físico y, desde luego, en la des- de aguas subterráneas, etc.
cripción de éste.

• Derechos mineros, reservas del estado, con-
La mapificación de las afecciones del suelo y cesiones de explotaciones, autorizaciones de

de la incidencia territorial de la legislación, consti- explotación y aprovechamiento, etc.
tuye el modelo espacial del sistema de interven-
ción existente, al poner de manifiesto el cúmulo • Servidumbres de paso de energía eléctrica,
de' regulaciones sobre el territorio; este debe ser gaseoductos. oleoductos, derivadas- de grandes
completado con un análisis de la capacidad de obras públicas, etc.
las instituciones para controlarlo y hacerlo cum-
plir. • Servidumbres derivadas de las instalaciones

nucleares.
Las afecciones, sin ánimo de exhaustividad,

pueden agruparse de la siguiente manera: • Zonas condicionadas por instalaciones para
la defensa nacional, polígonos de tiro,etc.

• Espacios naturales protegidos por la legisla-
ción nacional y por la legislación autonómica. • Clasificación urbanística del suelo.

• Protecciones derivadas de la legislación • Afecciones derivadas de planificación secto-
sobre patrimonio histórico-artístico (parajes pinto- rial: agricultura, turismo, etc.
rescos, monumentos histórico artísticos fuera de
núcleos, jardines, etc.). • Programas y proyectos previstos con inciden-

cia territorial.
• Protecciones derivadas de la legislación de

yacimientos paleontológicos y arqueológicos. • Concesiones administrativas, etc.

• Reservas, refugios de caza, cotos, etc. de
caza y pesca 2.7. Degradaciones y amenazas

Catálogos de protección incluidos en el pía- Las degradaciones se refieren a situaciones de••
neamiento desarrollado en aplicación de la Ley hecho, mientras, las amenazas suponen una pros-
del Suelo y otras protecciones no incluidas en pectiva de futuro basada en las tendencias obser-
catálogo. vadas y en las previsiones detectadas en el capí-

tulo de afecciones. Por degradación entendere-
• Montes públicos de distinto tipo y otros espa- mos la explotación de recursos naturales renova-

cios de uso o aprovechamiento limitado por la bles por encima de su tasa de renovación, la ubi-
legislación de montes (protección hidráulico cación de actividades en discordancia con la
forestal, peligro de incendios, etc.). capacidad de acogida del territorio y los vertidos

al agua, aire y suelo superando su capacidad de
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asimilación. 28.1.1. Tipos de unidades de integración.

Resulta útil agruparlas en función del origen de Situada esta tarea inmediatamente después
los impactos producidos: del inventario, su formalización consiste en la defi-

nición de unidades territoriales a partir del inven-
• Degradaciones derivadas del cambio en los tario de los factores o elementos informativos de

usos del suelo: carácter sectorial inventariados. Tales unidades
- directas: ocupación se consideran como sistemas de relaciones de
indirectas: efectos inducidos, despoblamiento funcionamiento unitario cuyas componentes y pro-

rural, abandono de la agricultura. aumento de cesos son precisamente los citados factores
accesibilidad a espacios naturales. etc. inventariados. Denominaremos en lo sucesivo a

dichas unidades unidades de integración, y se
• Emisión y vertido de contaminantes: adoptarán como sectores territoriales básicos,
- al aire tanto en el diagnóstico del medio físico como en
• al agua la toma de decisiones para su ordenación; por
- al suelo eso en ocasiones nos referiremos a ellas con la
- discordancias en el paisaje . denominación de unidades operacionales. Otras
- introducción de flora o fauna exótica, contro- veces podremos aludirlas también con la expre-

les biológicos, etc. sión unidades de desagregación, porque parale-
- emisión de ruido de vibraciones o de otras lamente a su función como base integradora de

formas de energía (calor, por ejemplo). aspectos sectoriales, representan la desagrega-
ción del ámbito de estudio en porciones territoria-

Sobreexplotación de recursos naturales, eco- les más pequeñas.
sistemas y paisajes por encima de las tasas de
renovación anual o interanual: acuíferos subterrá- Su interés se comprenderá a la vista del cúmu-
neos, bosques, pastos, suelos, recursos pesque- lo de información temática que constituye el
ros, esparcimiento y recreo al aire libre, etc. medio físico, que hace imposible su considera-

ción en la elaboración de un diagnóstico si no hay
• Subexplotación de recursos naturales. eco- un proceso previo de síntesis.

sistemas y paisajes y consiguiente degradación
Constituyen las unidades de integración la

• Situaciones con riesgos geológicos naturales expresión de los elementos y procesos del territo-
o inducidos. río en términos comprensibles y, sobre todo, en

términos operatnros. En esta idea, las unidades de
• Incendios forestales integración no son más que una manera racional

de hacer operativa la información transponiéndola
• Plagas y enfermedades a forma fácilmente utilizable.

En función de las unidades de integración se
2.8. Tratamiento de la información: valorarán los méritos de conservación de cada
determinación de la capacidad de punto del territorio, las amenazas de este por acti-
acogida del territorio vidades expectantes incompatibles con el mante-

nimiento de la calidad ambiental , la vocación
Ya se especificaron -más arribar las distintas natural del suelo, a lo que llamaremos capacidad

posibilidades metodológicas que se abren para el de acogida. las degradaciones e impactos exis-
tratamiento del medio físico. Vamos aquí a descri- tentes, etc. En resumen las unidades de integra-
birlas en detalle. ción son los sectores básicos del territorio en fun-

ción de los cuales se hace el diagnóstico del
medio físico.

2.8.1. Integración al principio del proceso:
unidades de integración La adopción del territorio como base de la

integración, se justifica porque sobre él confluyen
La integración consiste en tratar conjuntamente y operan conjuntamente los factores considera-

la información de que se dispone hasta el dos, cuya interacción configura el sistema territo-
momento de realizarla. ría¡.

El tipo de unidades y los criterios de definición
deben atender a dos objetivos:
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• facilitar la comprensión del sistema territorial identificaremos en lo sucesivo; su grado de homo-
geneidad es sólo relativo, en coherencia con el

• hacer fácilmente utilizable el cúmulo de infor- nivel de detalle requerido. Las unidades ambien-
mación sectorial recogida en el inventario . . tales se pueden definir e identificar de varias for-

mas:
Cada unidad definida puede considerarse, a su

vez, como un subsistema del sistema territorial , • empírica , a partir de la experiencia y de un
incluso si se ha definido e identificado por algún buen conocimiento del terreno,
elemento clave , resultando escasamente homogé-
nea. • por superposición de los factores inventaria-

dos dispuestos en soporte cartográfico . Este pro-
En principio existen tres grandes tipos de uni- cedimiento tiene el inconveniente de que resulta

dades de integración : engorroso cuando se dispone de muchos elemen-
tos de información y de que proporciona un

• cuadrícula, número excesivo de recintos; por ello suele resul-
tar útil simplificarlo recurriendo a la

• unidades homogéneas o unidades ambienta-
les y • superposición de aquellos factores con

mayor carga explicativa: la geomorfología (que
• unidades no homogéneas, estratégicas o de describe materiales , formas y procesos del medio

síntesis. inerte y sintetiza sus relaciones ), la vegetación
natural y cultivos (que explica las condiciones

La cuadrícula viene definida por una retícula ambientales determinantes de la vida y sintetiza
superpuesta al territorio y apoyada en coordena- las relaciones entre el medio biótico y abiótico) y
das geográficas. Presenta como principal ventaja los usos del suelo (que explican el devenir históri-
la facilidad con que se identifica e informatiza, co de las formas de utilización y aprovechamiento
mientras resulta un grave inconveniente la hetero- del suelo y sus recursos). Con ello se consigue,
geneidad que se deriva de sus limites regulares y indirectamente , una cierta homogeneidad respec-
predefinidos . Esta puede paliarse de varias for- to al resto de los factores de inventario, general-
mas: mente suficiente , al menos en las zonas de pro-

blemática menos compleja del ámbito del plan.
• adaptando el tamaño al margen de error que

admita la complejidad del ámbito y la escala de • Divisiones sucesivas del territorio atendiendo
trabajo; este puede variar de unas a otras zonas primero a semejanzas climáticas , después a la
del ámbito de estudio en función de sus caracte- estructura geológica, a continuación al recubri-
risticas particulares , miento vegetal y, por último, al suelo y a los usos

de éste.
• estableciendo criterios de asignación de

características parciales al conjunto de la cuadrí- Las unidades ambientales se definen y nom-
cula en función de la orientación y objetivos del bran por sus rasgos fundamentales, tal como se
plan. De éstos los más útiles son : ve en los ejemplos siguientes:

• asignación de la cuadrícula a la clase/unidad • Encinar adehesado sobre el páramo mioceno
que ocupe mayor extensión en ella calizo de la Alcarria

• asignación de la cuadrícula a la clase/unidad • Encinar bien conservado sobre taludes que
de mayor valor con independencia de la exten- disecan el páramo de la Alcarria
sión que ocupe.

• Cultivos de cereal de secano sobre glacis
El moderno avance en los GIS (Sistemas de cacáreo aterrazzdo

Información Geográfica) así como en la capaci-
dad y velocidad de los ordenadores, permite sus- • Cultivos intensivos de regadío sobre terrazas
tituir la cuadrícula por otras unidades territoriales bajas de cursos continuos de agua
obtenibles por superposición automática de la
cartografía temática. • Complejo de ribera fluvial bien conservado

• Repoblación de pino carrasco sobre margas
Las unidades homogéneas se suelen denomi- yesíferas degradadas

nar unidades ambientales, nombre con el que las
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Tabla 3.3.1. Unidades ambientales 23 Olivar soof* trae:- altas /mil ° tasen., corladas por vaguadas),

24 Olivaf a.br. t.nazes ~¡al altas . Limos fluviales d.scalciftcados.
VnWad H ° _ O.svipcn 25 Olivar sobre zonas degradadas d. rallas (aparece Per .i.mpl0 er, lacias d. Madrid

a Tararan eompletarnarta wbaizdo. 26 Secano en sones dsgrWwas 4. rada (igual que sobra glacis paro 4. rtemr.ls
• an(een).

2 Encalar tcon algisn raro gwjigol y setpbeagw sobro Mitas pontl.ns.• del páramo.

3 E
cerrado

OWr sobray4eis akíreose sobra páramo degr.d.d0.
27 Seca~$ *o

u ano.. *a.epeeyet, etc

..tratos aillcass y lllene•webs.n le asear. NO del

4 0Wr sobre talud rmly dwrrolldo. dewb Me ea0ses del pLemo huta les troza.. 26 Terrazas bajas fregad (o) cuando se pueden c rsogrNler) (V. 131.

D Matorral califa y etpartlaatas sobo Sideral en arc illes y msrgas de la sllperfk le de 29 Causas y son. Ilulndabl9 de tenasas bajas (algunos rcg d(os y mucho ,sga ci
Guedalajra . de rSe.ra . graves, cantos, renal cuando se puede cartognfiar (V.13).

6 Matorral calizo sobre ladras Y cereev., turro del talud callan, delom(tieo. arar 30 Repoblación de hatsp•nsis en tal des y cuestas des páramo.
nisca s y m~*. 31 MatafN más o malas n•vtrofIb akicola sobra talud de la Cacle W Medr

7 *Wr sobra W. y rclllas en supertiWs de Guedalajra can .qunos glacis (margas, arcillas «mesa.).

ca •e•• 32 R.poblacián de halaprlsis sobra talud en la fieles de Medrb
D

9e. reas
S.canss e- tefraas altea, cortadas por valles y careavaa Males hierba Mb e renosa ).
menos aleáreas, tl•utráfI.,

33 Matorral rltit e menas giprieola, non Mliandternum ,qurnamm sobre talud a
D Aagadfe en tenazas mediu shas. Yeas.

10 Secanos en linazas medias alas. Limos fluviales desolcf :edos. 34 Secano sebo tal d en la facie de Madrid (margas, arcilles renowsl.

11 Regad íos en te raza, medas basis, linostu~desokifitadot. 35 Secan en lanas yaciere..

12 Sacros (que podrán ser fkilmenta regadfos) eo tarrazas medias balas. Umw 129 teosque de maleta. de Gurcus Pagina. e mistes abra ped(ment mieee.e das
fluvl.las desali vados. dado. cenpbmer~ bloque gnMtices, ranas.

13 Compla)q de vegsudáa de ribera (olmedas, Chopras. sauces) .n tenla iastsdabtas 130 Setrte, y/e sean., abandonados cobre padiment mioceno degradado, esta
(no e.r.ogreftiblas) y manadlas en terrazas bal^ merado., bloques gvMttkos. rones.

14 Secano en glacis calcáreo..
15 Sepia en arcillas mis o menas aranosas y mrgas, con glacis (atrrizado,) de le Furtta A. 4

esp•Akk de Guadalajara.

16 6ecaros, gellsrstm.nte asustados en taud% tuestes (son glack no ertogrAr '
bias) de la -tuesta del pár~ %n�• �� • t cc ✓ 1

17 Sapno en sucios pardos calizos de te superfkla del pMamo. ../l .. ^s '• ! G ..

�1

a=iv-�.

1D Secano en pírame más degradado. arcillas dewkifkades: trra4osp. rendz$nas
,soles pardos calizos, ahrnanek de zonas mis e menos profundas. :. • • a 4 .. ? .
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.

l
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• Matorral gipsícola sobre margas yeslferas a la naturaleza.
degradadas

• Pastizales de pterofitos sobre pédiment mio- • Criterios de productividad primaria, donde lo
ceno arcósico degradado relevante es la capacidad del territorio para la

producción agraria, o simplemente de biomasa,
• Matorral calcícola con encinar residual sobre manifestada por el potencial de fijación de ener-

margas, yesos y arcillas del Oligoceno gía solar. Los indicadores principales de este cri-
terio son la calidad agrológica del suelo, el uso

• Pastos de cumbres alpinizados y piornales actual del mismo y, en menor medida, el clima
sobre circos glaciares y depósitos de morrena. local y el microclima. A la productividad citada se

añade el potencial ligado a la explotación de
La figura 111 . 11. muestra un fragmento de un recursos mineros o hidráulicos : de la energía eóli-

plano de unidades ambientales . ca, de la insolación o mareomotriz y otras formas
de productividad.

Como se ve la unidad ambiental resulta de una
combinación entre la base geomorfológica, el • Criterios paisajísticos, que permiten definir
recubrimiento vegetal y el uso del suelo. Los zonas donde lo más relevante es la calidad estéti-
ejemplos citados tienen sentido en una escala ca de la base paisajística o su visibilidad.
subregional , a otras escalas cambian los elemen-
tos y las clases de éstos que las definen. Los indicadores relativos a cada criterio utiliza-

do permiten una fácil identificación y cartografía
Las unidades de integración no homogéneas de la unidades de síntesis sin más que extraer

se denominarán a partir de aquí unidades de sín- cada uno de ellos de la información sectorial que
tesis. Son sectores del territorio definidos e identi- lo contiene y trasladarlo al mapa de síntesis. El
ficados por la existencia de algún "factor contro- problema de los solapamientos se resuelve:
¡ante clave" o aspecto que condiciona de tal
manera su vocación que, frente a él, pierden rele- • aplicando un orden de prioridad a los crite-
vancia los demás . Se trata de unidades estratégi- ríos, de forma que cuando una unidad pueda ser
cas, que se definen estratégicamente en función definida por dos o más criterios , queda ubicada
de los objetivos del plan. bajo el considerado prioritario. Ello no significa

que se ignore en su descripción el resto de los
Dicho factor controlante clave puede ser la aspectos relativos a los criterios desechados, sino

fuerte y clara homogeneidad de un sector, la pre- que la unidad queda descrita y valorada en térmi-
sencia de un elemento sobresaliente (ecológico, nos de todos ellos.
productivo, paisajístico o cultural), su valor, un
problema especifico , actual o potencial (riesgo o • definiendo unidades mixtas que participan de
amenaza por ejemplo) o una oportunidad que varios criterios
pueda permitir la puesta en valor de recursos de
cualquier tipo que permanecen ociosos. En todo caso debe entenderse que la clasifica-

ción es irrelevante de cara a la determinación de
La propia tipología de unidades de síntesis que la capacidad de acogida por cuanto las unidades

se da más abajo, muestra con claridad los crite- son territoriales y confluyen en el territorio todos
rios concretos utilizados en su definición . Estos los aspectos (componentes y procesos) que las
responden , en un. primer nivel , a cuatrocategorías forman con independencia de su ubicación en la
no excluyentes: clasificación adoptada.

• Crite rios ecológicos para definir aquellas uni- De los tres tipos de unidades descritos consi-
dades donde lo relevante son los aspectos relati - deramos las de síntesis las que proporcionan una
vos a la organización de la vida en el territorio, mayor economía de medios en la integración y su
tanto en lo que se refiere a aspectos generales de posterior tratamjento. Es el tipo de unidad menos
los ecosistemas como a cualidades específicas y obvia y de identificación menos mecánica, por lo
relevantes de ellos. Los indicadores principales que su utilización requiere una gran experiencia
en que se basa para concretar territorialmente en planificación y un detallado conocimiento de la
este criterio son la vegetación y la fauna. estructura y funcionamiento del medio así como

de las formas de utilización. Si se acierta en la
• Criterios científico-culturales, para definir elección de las unidades de síntesis a la hora de

aquellos sectores donde lo relevante es su interés hacer un plan de ordenación territorial y se carto-
para la ciencia o la cultura de masas e iniciación grafían correctamente, se tiene un gran camino
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recorrido en la elaboración del plan y buenas ll.c Sitios de interés geomorfológico
garantías de establecer con precisión la capaci- ll.d Acantilados costeros
dad de acogida.

Conscientes del interés metodológico de las Ill. UNIDADES DEFINIDAS POR CRITERIOS DE
unidades de síntesis y de la importancia de acer- PRODUCTIVIDAD
tar en su definición, a continuación se da una tipo-
logía orientativa de ellas que puede adoptarse Ill.a Areas de alta productividad agrícola actual
como lista de referencia en niveles regionales. lll.a.1 Por infraestructuras agrarias

lll.a.1.1 Regadíos
1. UNIDADES DEFINIDAS POR CRITERIOS l ll.a.1.2 Zonas de huertas
ECOLOGICOS

lll.a.2 Por la calidad y aprovechamiento actual
La Ecosistemas bien conservados de los suelos

lll.a.2.1 Praderías fértiles y productivas
I.a.1 Ecosistemas climacicos lll.a.2.2 Pastizales cacuminales

I.a.1.1 Bosques autóctonos en buen esta III.a.2.3 Secanos de alta productividad sobre
do suelos buenos
I.a.1.2 Acantilados costeros colonizados por ll1.a.2.4 Cultivos de frutales en secano sobre
vegetación multiespecífica suelos buenos

lll.a.2.5 Viñedos productivos con denomina
I.a.2 Zonas húmedas ción de origen

I.a.2.1 Estuarios y marismas lll.a.2.6 Choperas bien cultivadas
I.a.2.1 Lagunas
1.a.2.2 Embalses Ill.b Areas de alta productividad agrícola

potencial
I.a.3 Complejos fluviales bien definidos III.b.1 Suelos de clase agrológica 1 o II no

incluidos en clases anteriores
Lb Ecosistemas definidos por aspectos ecoló
gicos particulares IILc Areas de mediana productividad agrícola

I.b.1 Vegetación sobresaliente ll 1 .c.1 pastizales
1.b.1.1 Areas de vegetación especial lll.c.2 Cultivos sobre clase agrolópgica 111 o IV.
1.b.1.2 Repoblaciones forestales bien
ordenadas 111.d. Areas con recursos minerales explotables

I/l.e. Areas proclives al aprovechamiento de
I.b.2 Hábitats faunísticos de interés recursos eólicas

I.b.2.1 Hábitats con endemismos lll.f. Areas favorables al aprovechamiento ener
11.2.2 Hábitats de rapaces gético de la insolación
1.b.2.3 Rutas migratorias y puntos de paso lll.g. Areas con potencial mareomotriz

I.b.3 Vegetación de cantiles y roquedos IV. UNIDADES DEFINIDAS POR CRITERIOS
en zonas elevadas PAISAJISTICOS

1.b.4 Complejos dunares bien conservados IV.a Paisajes de alta calidad intrínseca
IV.b Zonas de alta incidencia visual

l.c Ecosistemas degradados o de sustitución IV.c Zonas de alto potencial de vistas
I.c.1 Bosque autóctono degradado . lv.d Zonas culminantes no incluidas en clases

I.c.1.1 En etapa serial inferior a la clímax anteriores
1.c.1.2 Con enclaves de vegetación exótica ¡Ve Singularidades paisajisticas
de crecimiento rápido IV.f Playas

IV.g Islas
I.c.2 Repoblaciones forestales
I.c.3 Pastizal/matorral degradado V. ZONAS URBANAS

11. UNIDADES DEFINIDAS POR CRITERIOS CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
CIENTIFICO-CULTURALES

Existen ciertas características del territorio que
/La Yacimientos paleontológicos no tienen relevancia por sí solas para definir uní-
ILb Sitios de interés geológico dades de síntesis, pero condicionan fuertemente
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el destino de la unidad sobre la que operan. Estos • Estado de conservación, valores sobresalien-
se tratan de forma superpuesta, como sobrecar- tes de tipo científico, cultural y/o didáctico
ga, a las mismas. Son del estilo de los siguientes:

A. Areas vulnerables a la contaminación de • Afecciones del suelo y legislación con inci-
acuíferos dencia en la unidad
8. Areas erosionables o con riesgos de erosión
C. Areas susceptibles de fenómenos de desli • Degradaciones existentes y amenazas futu-
zamiento/desprendimiento (movimientos de ras. Posibilidades de corrección y prevención
ladera)
D. Areas inundables • Potencialidad y actividades vocacionales y
E. Areas vulnerables frente a riesgos de tipo forma de hacerlas efectivas
litoral
F. Areas sensibles a! fuego • Fragilidad y actividades compatibles e incom-
G. Areas con riesgos de sismicidad patibles

La Figura 111.12 muestra un fragmento de un • Otras características de interés para la inter-
mapa.de unidades de síntesis. pretación de la unidad

2.8.1.2. Descripción de las unidades de inte• 2.8.1.3. Valoración del territorio
gración

Las descripción de las unidades de integración
A fin de dar consistencia informativa al plan y por sus aspectos más relevantes no es suficiente,

de transmitir el conocimiento adquirido sobre el sino que interesa disponer de una referencia de
territorio conviene presentar una descripción de los méritos de conservación con que cuenta. Esto
las unidades de integración. Esta debe ir precedi- entendemos por valor, los méritos que tiene un
da por una aproximación previa que habrá podido punto genérico del territorio, o, de forma operati-
servir como marco general en la definición y deli- va, una unidad de integración para no ser altera-
mitación de las unidades y que familiarice al pro- da en su situación actual.
fano con el tipo de territorio que se va a encontrar.
Resulta úti l plasmar tal aproximación en forma de La expresión gráfica de este valor (figura 111.14)
lo que denominamos las grandes unidades muestra donde se concentra el patrimonio natural
esfructuranles del territorio , a modo de comarcas más importante del territorio que debe conservar-
naturales significativas, estructuras geológicas, se, derivando, en la medida de lo posible, las acti-
fisiográficas. valles, espacios agrarios , etc.. en vidades más agresivas hacia las zonas menos
general elementos naturales estructurales del valiosas.
medio físico, tal como muestra la figura 111.13.

Los mapas de valor son muy significativos de
Conviene organizar la descripción en tomo a cara a transmitir a los responsables y afectados- " - -

los siguientes aspectos: por el plan el patrimonio natural de que dispone el
territorio y a detectar conflictos al comparar este

• Materiales, formas y procesos que componen plano con las tendencias urbanizadoras e infraes-
la base física de la unidad. Papel de la unidad en tructurales. _
el funcionamiento del conjunto. Aspectos notables .
y riesgos sobresalientes. Dimensiones de valor

• Biocenosis y ecosistemas que la configuran o Siendo cada unidad de integración la resultan-
de los que forma parte. Especies notables de flora te de un conjunto de características y procesos
y fauna. Papel en el funcionamiento del conjunto. de muy diversa índole. su valor puede considerar-

se, paralelamente, como la resultante de varias
• Base paisajística e intervisibilidad de la uni- dimensiones. La experiencia ha consolidado las

dad, fundamentalmente en relación con las zonas que coinciden con los criterios de definición de
accesibles habitadas y/o más. frecuentadas por la las unidades de síntesis: ecológica. cientifico/cul-
población. tural, productiva y paisajística. Bien entendido

que por más que una unidad de síntesis se haya
• Usos del suelo actuales, formas de utiliza- definido bajo uno de estos criterios, ello no signifi-

ción, influencias y aprovechamiento histórico, sig- ca que no tenga valores por los demás.
nificado de la unidad en la economía del ámbito.

En este sentido el valor total de cada unidad
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Figura 111.13 a Ejemplo de grandes unidades estructurales de la región central. Madrid.

A -u T. A. R c o

M A R

ASTUR#AS

IN�r
cose gis

acodo

M
es

•" aer
ÁoOO

VIZCAYA

PALENCIA ��11`, Campeo (Ebro )
BURGOS

Figura 111.13 b. Grandes Unidades estructurales de Cantabria

93



ARIAS DE MUT ALTO VALOR

ÁREAS DE ALTO VALOR

AREAS DE MEDIO VALOR

ARIAS DE BAJO VALOR

Ill
Figura 111. 14. Fragmento de un mapa de valoración del territorio
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resulta de la consideración conjunta de las cuatro Esta tabla, al estar referida territorialmente a las
dimensiones enunciadas , de su agregación , en unidades de integración , admite una mapificación
suma. inmediata , tal como puede verse en la figura

Criterios y escalas de valor 111.14.

Las dimensiones de valor enumeradas son De este mapa es posible deducir, con facili-
básicamente de carácter cualitativo, excepto el dad, un primer nivel de conflicto en relación con
caso de la productividad que se puede medir en las previsiones de planificación, programas o pro-
una escala de proporcionalidad . Por ello para la yectos.
valoración es preciso aplicar criterios de valor
ampliamente aceptados y contrastados , así como Conviene completar la valoración descrita, que
utilizar escalas jerárquicas que proporcionan sim- se refiere a la situación actual, con otra valoración
ples rangos de valor. relativa a:

Los más importantes de dichos criterios son los • Valoración de lá situación primigenia, antes
siguientes : de la intervención humana

• Grado de evolución ecológica • Evolución en que .se encuentra la unidad y,
• Diversidad por consiguiente , sus valores
• Naturalidad
• Rareza • Nivel de calidad demandado por la sociedad
• Representatividad y grado de sacrificio que está dispuesta a realizar
• Significación para la región para alcanzarlo
• Singularidad
• Carácter endémico La figura 111.15 muestra la estructura de una
• Complejidad tabla de valoración y la 111.16 , un' ejemplo de los

valores asignados a las unidades de síntesis rela-
Tabla y mapa de valoración cionadas más arriba.

Aplicando los criterios citados a las unidades
de integración se puede confeccionar una tabla
similar a la adjunta que recoge los valores atribui-
dos a cada dimensión de las que forman cada
una de las unidades de integración.

Figura 111. 15. Formato para
DV IONES DE WIOR DE C0> ON valoración de unidades de

integración
WLOR WIOR WLOR MOR WIOR
KOLOGKO PROOUC1T W 15ANSIICO ~OMM TOTAL

2

UMADES DE
INIEGRApON

i % Vpi Vpoi Vci y,

n
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Figura 111.17. Diagrama de /lujos del modelo Impacto/aptitud: integración al principio del proceso
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ACIMDADES OS E1O DE ORDENAOON Y REMACION EN EL PIAN

Figura 111.18. Formato más sencillo de
matriz de impactos sobre unidades

U~DE »U a b .. a de integración.
CONSES~ trj: valor de la unidad¡.

li¡: impacto de la actividad i sobre la
unidad j.

2

m Vm Io a bm ... fim ... ha

Figura 111.19. Matriz de impactos de la
ACTMQa0ES091ETODECPCENAC10W REGUAOON a.b,... ,...n actividades sobre las

DIEIONES DE ~DE o b ; a
unidades de integración , elaborada

0 sobre las dimensiones de valor
VAPOR ECOIOCICO bel bel
VALOR PRODUCTIVO ... Vej. VPj, Vpaj. Vcj y Vj: valor

t VALORN^O ...
"'

ecológico. Productivo, paisajlstico y
vuARCEN1wC0all >tcnl cienttfieico-cultural de la unidad de

Z 1I41dlTOTALLRIDADi bol ... bl
integración j.

i fiel. lipj, lipa¡. licj: impacto de la
TIVVAR ECOlOGKO Vi py actividad i sobre los valores

ecológicos. productivos paisajlsticos1P1LOR PROD .. Vp¡ y científico culturales de la unidad¡.
o ¡ MYOR PA USMA Vpoj ••• Rpoj ...
N 1Mtt7R� R4 Iq: ¡Pacto total o agregado de la
o �plORtOTAIt ni r¡ actividad ¡ sobre la unidad de

integración)

YALOR EcaOGICO
VMCR PRODUCTVO ... ...

m NCR BaíUI5DCO
woRaaroaluuRAL ••• ...
VAtORTOTAtuNIDADm 6m

ACIMDADESOtJEfooE0ROf1rAO0N/AEC;il1AO0N u al20. Matriz de impactos de la
EAQOifESOUE ~DE ab....i....n actividaes sobre las
f ~LA CONSERwGON unidades de integración. elaborada
IRIDAD ° b "' I ... o sobre los factores constituyentes de la

SUflO .., unidad.

1 PROCE506 Vsj. Va¡. Vpj. Vvj y V: valor de los
VEGEWCION, ETC •

.
suelas agua. procesos. vegetación.

YALOR10TAlUNIDA01 etc. de la unidad de integracipón j.

lis¡. liaj. lipj. livj. etc.: impacto de la
SUELO v,¡ ... actividad i sobre los suelos. agua.

AGUA Vq procesos. vegetación. etc.,de la

c i PROCESOS Vp¡ ... b
unidad¡.

VEGETAOON. ETC Ví •• M l j. impacto total o agregado de la
VALOR TOTAL UNIDAD¡ Vj ••• c¡ actividad i sobre la unidad de

integración j.

SUELO ... ...

AGUA ... ...
m PROCESOS ... ...

VEGEIACRON.ETC

VALOR TOTALUNIDAD m
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ACTMR>ADES OeJETO DE ORDENACION Y REGIMOON EN EL PIAN

(NDADESDEO Figura 111.21. Formato más sencillo de
o b n matriz de aptitud de las unidades de

integración. Ajr. aptitud de la unidad
de integración j para la actividad i.

2 ... ...

Aj; ••• Ajn

m Amo .•. Aim ... Aro

ACTMIRADESOBIETODEORDENACIONiREGUlAOON
Figura 111.22. Matriz de aptitud de las
unidades de integración 1.2....j.., .n.

f>EVALORR o
b „ para las actividades a.b....i....n.VA<

..A CT KaOGCOS Ami Abe
elaborada sobre las dimensiones de

l ••• valor.
ASPECTOSPRODUCMOS

ASPEC106 AAÜAJSIKOS •• Aiej. Aipj. Aipaj. Aicj: aptitud vara la
ASPECIOS OEt11�K0{tlITURA ES actividad i de los aspectos
APiI uDTOTAtUNOAD I ecológicos. Productivos. paisajístcos

Anl y cientificoculturales de la unidad¡.

ASPECTOS KOLOGKOS
Aij: aptitud total o agregada para laMPEC<O5 PtODtJC1NOS

... ... actividad i de la unidad de
MPE=

I ASPECT06dB11W0001I111AU1E5
tipa! integración j.

APTIR TO�TAEUt�1DJ

ASPECTOSECOIOGIC0S
ASPECf06 PROoIICIM

m ASPECTOS 14SAASDC05
A3PECT06CIt311i1CO T!<iI1RAlES
APTITUD TOOTAWNIMDM Ann�

ACiP/OnOESOll�10t>E 0�6 OW 1IAOON
Figura 111.23. Matriz de aptitud de las

P,�TOp1ORhytMt1lypAp unidades de integración 1.2....m.

o b ; o
para las actividades a.b.... i....n.
elaborada sobre los factores

StR3o constituyentes de la urúdao.
Ar,AfA ... ...

1
PROCESOS

... Aisj. Aiaj. Aipj. Aivj. etc.: aptitud para
la actividad i de los suelos. agua.

VEC#TAOON.ETC procesos. vegetación. etc. ce ta
VAIOR TOUEUNüAD 1 ... unidad de integración 1.

ó
AY: aptitud total o agregada para la

SUEtO Aiq acti~ ¡de la unidad de irtegracion ,i.

WA •.. Aioj ...
.L

PROCESOS ... Aigj

VEGETACION• ETC ... A,1

°ac VALOR TOU1

AGUA .. ...
PROCESOS
VEGEIACION. ETC ••
VALOR TOTAL UNIDAD m •-
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agrupan los impactos y aptitudes agregadas o no admite una determinación taxativa . En función
totales en clases (suele ser muy adecuado traba- de que varíe la importancia de los criterios del
jar con cinco clases) y situando tales clases como conservacionista frente a los del promotor . varían
entradas de la tabla de la figura 111.24 se dispon- también los citados criterios , justificando la posibi-
drá del formato en el que expresar los criterios lidad de que existan diversas alternativas de
para la determinación de la capacidad de acogi- capacidad de acogida.
da de cada unidad de integración.

La figura 111.25. ilustra lo dicho : la combinación
La capacidad de acogida es un concepto que aptitud máxima-impacto mínimo proporciona a la

CLASES DE API1IUD AGREGADA

MUY BAJA BAJA MEDIA AM MLN *ITA
MUY DESFAVORABLE

ctASES DE CiO
DESFAVORABLE ¡BAJA BADA MEDIA

AGREGADO INDIFERNE BAJA
ALTA

POSITIVO BALA MEDIA MUYAak

Figura 111.24 Criterios de determinación de la capacidad de acogida a partir de rangos de impacto y aptitud

RANGOS DE RANGOS DE
IMPACTO APTRUD
NEGATIVO

ola

D3!i
B.

o A 1.
COMBIN4OON DIJE PROPORCIONA SIEMPRE LAMAMA CAPACIDAD DE ACOGIDA NO ADMÍHE IDO ALEERNATIVAS

COMBIN4CION QUE PROPORCIONA SIEMPRE LA MININ CAPACIDAD DE ACOGDA NO ADMMENDO ALJERNAIMS

COMBINACION 01 PROPORCIONA ALTERNATIVAS DE CAPACIDAD DE ACOGIDA UN RANGO SUPERIOR A LA M~-
A/ EN UNA ALTERNATIVA CONSERVACIONISTA
B/ EN LAJA IATERNAJA DESARROUJSTA

COMBINACION QUE PROPORCIONA ALTERNATIVAS DE CAPACIDAD DE ACOGIDA UN RANGO SUPERIOR ALA MINIMk

- -
Al

EN
EN UNA ALTE~A
UNA IATERNATIVADERÓSTA

Figura 111. 25. Formación de criterios alternativos para la determinación de la capacidad de acogida
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AMBfTO GEOGRAFICO DEL PIAN

NVENTARIO/ PROSPECOON
NTEGRADA DEL TERRITORIO

.It

IDENi1FICAOON Y CARTOGRAFIA DE CRITERIOS DE DEFINIOON DE
UNIDADES DE MEGRAGION UNIDADES DE NTEGRACION

1I''

DESa~YVMORAQONDE
UNIDADES DEN1EGRACION CR(IERIOÓ DEY"

HABORACION DE UNATABIA DE CAP~DE REUCION DE ACIIV~AORDENAR/
ACOGIDA DEL TERfRiORK) REGULAR POR EL PIAN

- '

MAPIFICACION OPCIONAL DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA
DEL TERRITORIO, SOBRE ULS UNIDADES DE INTEGRACION

PARA CADA ACTMDAD

INTEGRACION OPCIONAL DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE
LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER UN MODELO GLOBAL DE LA

CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

Figura 111.26. Diagrama modelo empírico
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unidad en que coinciden, la clase máxima de a la experiencia y al conocimiento de que se dis-
capacidad de acogida tanto desde el punto de pone sobre la zona de trabajo.
vista del promotor como del conservacionista. La
misma convergencia de criterios se produce Dicha tabla dispuesta como leyenda del mapa
cuando coinciden en una unidad el mayor rango • de unidades de integración, constituye el modelo
de impacto con el menor de aptitud; en tal caso la de capacidad de acogida a que abocan todas las
capacidad de acogida es la mínima. Pero los cri- posibilidades metodológicas expuestas en la figu-
terios divergen a la hora de atribuir una clase de ra 111.4.
capacidad a las combinaciones máxima aptitud-
impacto un rango superior al mínimo y aptitud un la capacidad de acogida se expresa en este
rango por debajo del máximo-impacto mínimo . El modelo según el formato de la figura 111.27., del
promotor preferirá la primera combinación a la cual la figura 1 . 21, del capítulo 1, es un ejemplo. La
segunda, mientras el conservacionista mantendrá entrada por filas está ocupada por las unidades
el criterio opuesto. Por consiguiente, extendiendo de de integración antes definidas, y la entrada porel razonamiento al resto de las combinaciones
posibles, habrá distintas posibilidades según que columnas corresponde a las actividades a

nos acerquemos más al criterio de uno u otro ordenar y regular por el plan. Las casillas de

punto de vista. Así es posible obtener varias alter- cruce pueden expresar y se formalizan con los

nativas en la definición de criterios cuya aplica- siguientes códigos (o con símbolos como los
ción proporcionará distintas alternativas de capa- expresados en el ejemplo de la figura 1.21):
cidad de acogida. A partir de ellas es posible
garantizar la racionalidad del uso del suelo sin Usos y actividades vocacionales
más que ubicar las actividades en aquellas unida-
des de integración más capaces ; cuando ésto no • Coincidentes con el uso actual: representado
sea posible , en las que le sigan , sin sobrepasar en la tabla por el código 6, indica que el área a
nunca un cierto umbral de capacidad de acogida , que se asigna se está utilizando racionalmente en
que consideraremos excluyente ; éste se puede la actualidad.
establecer a partir de las clases de capacidad . No coincidente con el uso actual: representa-obtenidas o basarse en unos umbrales previos de
aptitud e impacto por debajo de los cuales los do por el código 5, indica que conviene cambiar
rangos existentes proporcionarán siempre clases el uso actual en caso de incompatibilidad con el
excluyentes de capacidad de acogida . propiciado, o que se superponga , como uso múl-

tiple, en caso de compatibilidad.
Aplicando los criterios descritos a las matrices

de impacto y aptitud , se obtendrá la capacidad Usos y actividades compatibles
de acogida de cada una de las unidades de inte- . Sin limitaciones representado por el código 4gración adoptadas , para cada actividad ; ésta, lle- indica que es compatible con las característicasvada al plano de unidades de integración y super-
poniéndole los condicionantes derivados de los de la unidad a que se aplica , aunque no vocacio-
riesgos naturales , proporcionará un modelo de la nal.
capacidad de acogida del territorio para cada
actividad . Por último integrando los modelos de • Con limitaciones representado por 3, signifi-
todas las actividades , se obtendrá el modelo gbo- ca que sólo es aceptable en ciertas condiciones
bal de capacidad de acogida del territorio para definidas por informes, dictámenes o licencias
todas las actividades , tal como se indicó en el favorables del organismo responsable de la admi-
epígrafe 2 .3. nistración.

2.8.1.5. Aplicación del modelo empírico • Sometidos -a E/A: representado por 2, indica
que el uso sólo es aceptable en las condiciones

Como muestra la figura 111.26, el modelo empíri- que determine un Estudio de Impacto Ambiental,

co se desarrolla en sus primeras tareas de forma en la fase de proyecto.

coincidente al modelo impacto/aptitud descrito.
Las diferencias afectan a las últimas fases cuan- Usos y actividades incompatibles: representa-

do, una vez identificadas, descritas y valoradas dos por el símbolo 1, indica que si se ubicase en

las unidades de integración y definidas las activi- el área a que se aplica, se produciría grave que-

dades a regular por el plan, la capacidad de aco- branto de sus características y valores ecológi-

gida se establece sobre una tabla o matriz de cos, productivos y paisajísticos.

acogida de forma no sistemática, sino recurriendo
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Figura 111.27. Formato
s AQppFW�R 1 Tabla/matriz de acogida en

el modelo empírico.

1 Cij Capacidad de acogida
de la unidad de integración¡

1 3 para la actividad i.

Cij puede adoptar los
2 ... ... siguiéntes códigos.

6. Actividad vocacional
coincidiendo con el uso
actual.

5. Actividad vocacional a
pp 2 ... G� ... introducir.

4. Actividad compatible
sin limitaciones.

3. Actividad compatible
con limitaciones.

2. Actividad compatible
... sometida a E/A (Evaluación

de Impacto Ambiental).
1. Actividad incompatible.
0. No aplicable

No aplicable: representado por el código 0 o • el inventario de cada uno de los factores/ele-
en blanco , indica que la actividad no tiene sentido mentos , debe venir expresado en mapas de cla-
en la unidad correspondiente . ses o unidades temáticas homogéneas para ese

factor.
El mapa de unidades de integración acompa-

ñado, como leyenda, de la tabla de capacidad de • el nivel de detalle, y por consiguiente la esca-
acogida constituye un verdadero modelo global la de trabajo , ha de ser similar para todos los fac-
de la capacidad de acogida del territorio, al espe- tores inventariados
cificar para cada unidad los usos vocacionales,
los compatibles y los incompatiblés. . Realizado el inventario se procede a la valora-

ción temática ; ésta se desarrolla en dos etapas:
Este es un modelo de diagnóstico, no de pro-

puestas; sólo representa lo que podríamos llamar • selección de los factores inventariados objeto
la vocación natural intrínseca de las unidades de de valoración , los cuales serán aquellos cuyas
integración , sin tener en cuenta consideraciones . clases inventaridas sean susceptibles de ser
de otro orden que, sin duda, inciden poderosa- • ordenadas según un baremo de méritos de con
mente en el destino del suelo . Resulta pertinente servación
esta advertencia porque puede ocurrir que las
propuestas del plan no respeten en su totalidad la • atribución a dichas clases de un rango de
capacidad de acogida del territorio por razones valor en una escala jerárquica o baremo de refe-
de oportunidad, situación, cóste , etc. basadas en rencia ; conviene que dicho baremo sea de igual
consideraciones. de tipo económico, social o geo- tamaño para todos los factores, de otra manera
gráfico. habría que reducir las valoraciones a una escala

común.

2.8.2. Integración al final del proceso 2.8.2.1 . Aplicación del modelo
Impacto/Aptitud por superposición de trans-

Esta vía alternativa se inicia a partir del inventa- parencias.
rio, tarea común a todas las posibilidades, tal
como se ve en la figura 111.4. Este debe realizarse Este modelo cuyos fundamentos se explicaron
de acuerdo con las condiciones siguientes: en el epígrafe 2.8.1.4 donde se describió también
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su aplicación al caso de integración al principio claro y blanco. Para el ejemplo citado se tendríari
del proceso, se aplica aquí de acuerdo con la cuatro mapas de impacto: sobre suelos, sobre
secuencia de operaciones que muestra la figura vegetación , sobre fauna y sobre paisaje.
111.28. las cuales se describen a continuación:

7. Superposición de los mapas de. impacto
1. Se parte, como siempre, de un ámbito geo- para obtener el impacto agregado: al superponer

gráfico objeto del plan. Sobre él se realiza un aparecerá una gradación de color donde lo más
inventario y mapificación, en clases temáticas y a oscuro representa los impactos más indeseables.
escala homogénea , de los factores/elementos
relevantes del medio físico . Convendrá expresar el resultado también sobre

soporte transparente y reducir las numerosas
2. Se definen y describen las actividades obje- tonalidades de color que aparecerán a 4 ó 5 ran=

to de ordenación y regulación en el plan . gos-gamas de color.

3. Se identifican , para cada actividad , los facto- 8. Identificación de los factores que determinan
res susceptibles de recibir impacto (positivo o la aptitud del territorio para la actividad. En nues-
negativo) por la implantación y el funcionamiento tro ejemplo podrían ser geotecnia, pendientes. y
de tal actividad. Por ejemplo para la actividad propiedad del suelo.
infraestructuras de comunicación (carreteras)
estos factores podrían ser suelos , vegetación , 9. Formación de una matriz de aptitud para
fauna y paisaje; para cada uno de ellos se dis- cada factor, que puede tener el formato de la
pondrá de un mapa indicando las unidades Figura 111.31; las casillas de cruce rellenan con
homogéneas o clases presentes en el territorio . una escala del tipo +2, +1, 0, -1. -2 y - infinito,

equivalente a muy positiva, positiva , indiferente,
4. Se valoran estos factores, desde el punto de negativa, muy negativa y excluyente.

vista de la conservación, atribuyendo a cada
clase mapificada un rango en una escala que, por 10. Traducción, como en el caso del impacto,
comodidad , conviene que tenga el mismo tamaño de esta matriz a soporte transparente asignando
para todos ellos, aunque no es necesario. Dichos los colores más claros a las clases con aptitud
rangos se asignan aplicando criterios de estado positiva más alta que se van oscureciendo a
de conservación, evolución ecológica , diversidad , medida que disminuye la aptitud . La excluyente
complejidad , rareza , singularidad , naturalidad , se colorea de negro. Tendremos así un mapa de
significación , etc. aptitud para cada factor , tres en el caso del ejem-

plo.
Esta valoración puede quedar expresada en un

cuadro como el de la Figura 111.29; en las casillas 11. Superposición de los mapas anteriores
de cruce se dispone el rango de valor atribuido a para obtener la aptitud total del territorio para la
cada clase . actividad . Se representa también en soporte

transparente reduciendo la amplia gama de inten-
5. Formación de matrices de impacto, una para sidad de color a 4 ó 5 clases.

cada factor valorado , con el formato de la figura
111.30. En las casillas de cruce se dispone el 12. Superposición del mapa de impacto agre-
impacto expresado por el cambio de rango en la gado y de aptitud total ; se observará una gama
escala de valor que se produciría si la actividad de colores que definen la capacidad de acogida
considerada se dispusiese en la clase correspon- del medio para la actividad correspondiente. Las
diente de cada factor . manchas blancas marcan las zonas de mayor

capacidad de acogida. la cual va disminuyendo a
6. Traducción de la matriz -de impacto a un medida que se intensifica el color. Este mapa

mapa de impactos en soporte transparente (ace- puede haber integrado en su propio proceso de
tato por ejemplo): para ello se coloca el papel elaboración los riesgos naturales, en caso contra-
transparente sobre cada mapa de inventario y se río hay que superponerlos como sobrecargas. El
dibuja con una gama de colores, más intensos y mapa resultante constituye un modelo de la capa-
oscuros para los impactos negativos más altos. y cidad de acogida del territorio para cada activi-
más claros para los mayores impactos positivos. dad. Podrá disponerse de tantos modelos como

actividades contemple el plan.
Si la gama de impactos fuese -2. -1, 0, +1, +2,

por ejemplo, la gama de colores podría ser azul Integrando estos modelos se obtendrá el
muy oscuro, azul oscuro, azul claro, azul muy modelo de capacidad de acogida global del terri-
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Figura 111.28. Modelo Impacto/aptitud: integración al final del proceso por superposición de transparencias
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Figura 111.29. Formato tabla de
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torio, tal como se especificó más arriba. Por consiguiente resulta, en este último caso.
útil elaborar una tabla de pesos con el formato de

El método admite un refinamiento consistente la figura 111.33.
en la duplicación, triplicación. etc. de los mapas
correspondientes a aquellos factores que se A partir de la tabla de valoración. de los coefi-
desea ponderar con valores dobles, triples, etc. cientes de ponderación asignados y de los

mapas de inventario informatizados , se puede
28.22. Aplicación informatizada del Modelo obtener ya como salida un plano de valor del terri -
Imp#tto/Aptitud torio referido a la unidad de desagregación utiliza-

da. Este será de gran interés para detectar un pri-
El sistema se desarrolla según las mismas tare- mer nivel de conflictos.

as que en el caso anterior hasta la formación de
las matrices de impacto y de aptitud: es decir que Aplicando los coeficientes de ponderación a
se repiten aquí los pasos 1, 2, 3, 4 , S. 8 y 9 antes los valores que proporcinan las matrices de
descritos. La figura 111.32. representa el diagrama impacto y de aptitud en cada cuadrícula, se cal-
de flujos ilustrativo de la secuencia de operacio- culan los valores agregados de esto últimos con-
nes que comporta el desarrollo del modelo. Para ceptos para cada unidad, los cuales se pueden
su aplicación resulta indispensable disponer de mapificar: ello puede resultar útil, por ejemplo, en
un programa informático capaz de almacenar y la gestión de proyectos, como una primera aproxi-
superponer información gráfica y numérica, de los mación a su integración ambiental.
cuales existe una amplia oferta en el mercado, así
como del "Hardware" necesario para correrlos. Teniendo en cuenta los valores agregados

resultantes , se establecen unas rangos de aptitud
Una vez realizadas las citadas tareas comunes, y de impacto, generalmente cinco, y cruzándolos

se introducen en el programa informático los entre si se diseñan los criterios a partir de los cua-
mapas de factores mediante cualquiera de los les se deducirá la capacidad de acogida del terri-
sistemas existentes ( digitalización , "escanner. torio para cada actividad . tal como muestran las
etc), y se define la unidad de desagregación (del figuras 11124 y 111.25, y como se describió al expo-
territorio ) o de integración (de los factores/ele- ner este modelo en el epígrafe 2.8.1.4. Como tam-
mentos de inventario ). Esta puede ser una cuadrí- bien se señaló es posible definir distintos juegos
cula superpuesta a la zona de estudio , cuyo de criterios que producirán. a su vez, distintos
tamaño se adaptará a la escala del trabajo , o juegos de altenativas de_ capacidad de acogida.
bien, aprovechando las posibilidades de superpo- .
sición que proporcionan los modernos GIS También los criterios se introducen en el pro-
(Sistemas de Información Geográfica). cualquier grama de ordenador a utilizar.
otro tipo de unidad.

Con todos estos elementos el programa dedu-
Asimismo se llevan al programa informático la ce y representa la capacidad'de acogida del terri-

tabla de valoración , las matrices de aptitud y las torio para cada actividad considerada , cuya inte-
de impacto . (figuras 111.29.111.30 y 111 .31) gración , como en el resto de los modelos , permite

obtener un modelo global de capacidad de acogi-
Por otro lado se establecen coeficientes de da del territorio.

ponderación de los factores de impacto y de los
de aptitud , utilizando para ello las técnicas de
investigación social (comparación por pares. atri-
bución de rangos. clasificación por grados esca-
lares, etc.). Dichos coeficientes de ponderación
deben representar:

• en el caso de los pesos correspondientes a
valor y a impacto, que son coincidentes, repre-
sentan la contribución relativa de cada factor a la
calidad del territorio

• en el caso de la aptitud, representan la contri-
bución relativa de cada uno de ellos a la aptitud
total de la unidad para cada una de las activida-
des
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Figura 111.32. Diagrama modelo impacto'aptitud: integración informatizada al final del proceso
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Figura 111.33 Formato de tabla de
ACINDADE5O81EiODEORDENALION/aEOUAUaa coeficientes de ponderación de los

factores/elementos de inventario
para formarla aptitud de una

o b
cuadricula o unidad de integración
Pii: Peso del factor ti para la aptitud
de la actividad i.

12

FACTORES /
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2.5.23. Modelo de capacidad de acogida por mato que muestra la figura 111.35, de las cuales la
factores figura III. 36 es un ejemplo; las casillas de cruce

Este modelo, que fue desarrollado con el nom-
se formalizan mediante códigos o símbolos simila-

bre de MAUSAR (Modelo de Asignación de Usos res a los utilizados y descritos en el modelo empi
rico, como por ejemplo:del Suelo en Areas Rurales) en el campo de la

planificación territorial. se fundamenta en la inte- Código 4: vocacional; la clase a que se asignagración de los conocimientos de expertos en los indica que es muy capaz para acoger la actua-distintos elementos/factores considerados en la ción, tanto desde el punto de vista del promotorlocalización, mediante la agregación de la capaci- como del conservacionista.dad de acogida determinada por cada uno de
ellos, reflexionando desde su propio campo de Código 3: aceptable sin limitaciones: la clase aespecialización. que se asigna, sin ser vocacionalmente adecuada

Tal como especifica el diagrama de flujos de la para acoger la actuación, resulta aceptable,

figura 111.34. la aplicación del modelo. parte, como desde los dos puntos de vista citados.

siempre, de un ámbito geográfico a ordenar sobre Código 2: aceptable con limitaciones; se aplicael que se realiza una prospección por a situaciones similares al caso anterior, pero confactores/elementos que se plasma en una serie de la condición de un control riguroso sobre la actua-mapas temáticos representando clases o unida- ción en términos de diseño, tecnología, materia-des temáticas homogéneas para cada uno de les, etc. Uno de estos controles, tal vez el más efi-ellos: clases agrológicas, por ejemplo, para sue- caz, es la vinculación al procedimiento de evalua-los, tramos de pendiente comprendida en un cier- ción de impacto ambiental.to intervalo, clases de vegetación, unidades de
paisaje, biotopos faunísticos, rangos de carga Código 1: incompatible, significa que la claseportante del suelo, tipos de litologia, clases de no reune cóndiciones para la localización de laaprovechamiento del suelo, etc. Todos los mapas actividad desde el punto de vista del promotor,deben realizarse con un grado similar de detalle y del conservacionista o de ambos.representarse a la misma escala.

Cada experto establece su matriz de acogida Código 0: no aplicable, no tiene sentido la loca-

desde su punto de vista y 'desde su propio campo lización de la actividad en la clase a la que se

de conocimiento. Estas matrices adoptan el for- aplica.
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Figura 111.34. Diagrama de flujos del modelo de capacidad de acogida por factores



Figura 111.35. Formato de tabla
I R /matriz de acogida del

M elemento/factor del
medio.........
Cij: capacidad de la clase j del

° b factor/elemento que se evaluá
para la actividad i.

1 Cal 3

2

i Ci

" Con ... cm

El modelo está pensado para tratamiento infor- unidad operacional y las representa en el mapa
matizado, de modo que. a continuación , hay que correspondiente; como en los otros modelos
definir la unidad básica de integración ; esta expuestos . los mapas de capacidad para cada
puede hacerse corresponder con la cuadrícula actividad pueden integrarse para obtener un
definida por un retículo previamente superpuesto modelo global de capacidad de acogida del terri-
al territorio , cuyo tamaño debe adecuarse a la torio.
complejidad del medio y al -margen de error que
introduce su heterogeneidad , o bien utilizar otros Aunque el modelo está pensado para trata-
recintos obtenibles de la superposición de capas miento informático , nada impide su utilización
temáticas aprovechando para ello las posibilida - manual , si bien con la lentitud inherente al número
des que en la actualidad ofrecen los GIS elevado de unidades operacionales que. general-
(Sistemas de Información Geográfica) mente. hay que evaluar.

Paralelamente se definen los criterios de asig-
nación de las clases de capacidad agregada a
partir de los datos de las matrices sectoriales. tal
como expresa la figura 111 .37. Pueden darse distin-
tas alternativas en relación con estos criterios.
cada una de las cuales proporcina un modelo dis-
tinto de capacidad e acogida , en función del
punto de vista prevaleciente (desde conservacio-
nista a ultranza a desarrollista a ultranza).

Los mapas de factores inventariados en forma
de clases homogéas , las coordenadas de las reti
culas, las matrices de capacidad por factores y
los criterios de formación de los rangos de capa-
cidad de acogida. constituyen las entradas del
programa informático.

Este proporciona, a partir de ellas, las clases
de capacidad de acogida agregada para cada
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Figura 111.36. Ejemplo de tabla/matriz de acogida del elemento/factor clases agrológicas
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e c o E F
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NO Si NO 9,

C PÁES(NIS6 I I)A 2 NO NO si Si

2 NO No NO NO si

NO NO NO NO NO

Figura 111.37. Criterios de asignación de clases de capacidad a las unidades de integración en función de los valores
asignados por los expertos en cada factor
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2.8.3. Alternativas de capacidad de acogida: dad para cada actividad (cruce de los rangos
el modelo global de ordenación del medio establecidos de aptitud e impacto). Asimismo
físico , varia la capacidad de acogida al generar el

modelo global de capacidad de acogida del terri-
La determinación de la capacidad de acogida torio para el conjunto de las actividades.

no puede arrojar resultados taxativos, sino que, a
partir de un mínimo incuestionable, varía en torno • En el caso del modelo empírico la capacidad
a los conceptos con que opera el modelo de de acogida depende de los criterios del planifica-
determinación que se utilice. dar.

• En el caso del modelo impacto/aptitud instru- • Por último el modelo de factores (MAUSAR)
mentado por superposición de transparencias, la admite variaciones del citado concepto al variar la
capacidad de acogida varía según los rangos de combinación de los códigos que definen los crite-
impacto y de aptitud que se atribuyan en la con- rios de definición de la capacidad de acogida.
lección de las transparencias así como con el
hecho de que se utilicen o no ponderaciones
mediante la duplicación. triplicación, etc. de los 2.9. Conflictos en relación con la
factores a los que se desea atribuir una importan- situación actual y las tendencias
cia mayor.

En una de las primeras fases informativas del
• Cuando el modelo impacto/aptitud se instru- dignóstico del sistema territorial (ver epígrafes 2.6

menta informáticamente se pueden obtener alter- y 2.7), se analizan las degradaciones y amenazas
nativas de capacidad de acogida al hacer variar existentes así como las afecciones del suelo y las
los criterios de definición de las clases de capaci-

l Y AFEC DEL pASfKADECION
L

URBBANISDC4

-

VALOR DELTERRIi0RIO

CAPACIDAD DE
DACOGIDADEL CONFLICTOS
WWORIO

L RIESGOS NATURALES

Figura 111.38. La comparación entre la realidad y las previsiones sobre el suelo y el valor de éste, su capacidad de
acogida y los riesgos naturales, permiten identificar conflictos que deben ser tratados en el plan
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repercusiones territoriales de la legislación. de sintetizar esta informacion a modo de resu-
men, que, relacionando los diferentes elementos

Por otro lado en este momento se dispone de interactuantes en tan compleja realidad, permita
un conocimiento muy completo del valor del terri- una descripción sucinta de la misma sobre la que
torio y de su capacidad de acogida. argumentar el desarrollo de los aspectos proposi-

tivos del plan.
Se trata, por tanto, en esta fase de evaluar los

conflictos que se generan por comparación entre En la síntesis de tal problemática, que puede
ambos tipos de'conceptos, tal como muestra la utilizarse como documento de participación y
figura 111.38. debate, se procurará un estilo de redacción direc-

to y claro, organizándolo por bloques y resaltando
Teniendo en cuenta la repercusión del urbanis- los aspectos valorativos/interpretativos sobre los

mo en el suelo, uno de los conflictos más intere- puramente descriptivos de los problemas, los
santes a considerar es precisamente el que se condicionantes y las oportunidades. Se facilita la
deriva de la clasificación y calificación urbanística presentación mediante la representación carto-
establecida por los Planes Generales y Normas gráfica de la problemática, en aquello que sea
Subsidiarias y Complementarias. posible.

Las divergencias pueden operar en los dos Muchos de los problemas coincidirán con las
sentidos siguientes: degradaciones y amenazas detectadas, otros con

los conflictos deducidos al comparar las afeccio-
a. La clasificación propuesta por el planea- nes del suelo con los valores de conservación y la

miento supera la capacidad de acogida del terri- capacidad de acogida del territorio; los condicio-
torio. Existe entonces un conflicto cuya gravedad nantes estarán definidos, de un'lado, por la fragili-
varía en dos direcciones: dad, tasas de renovación y de asimilación de los

ecosistemas, paisajes y recursos y, de otro, por
• con el grado de valor del suelo y la diferencia los procesos activos y riesgos que amenazan a

entre la capacidad de acogida y la propuesta del las actividades humanas; las oportunidades, por
planeamiento fin, se desprenden de la potencialidad del territo-

rio y sus recursos expresadas a través de la apti-
• con el grado de compromiso adquirido, en el tud y más específicamente por la capacidad de

sentido dé la mayor o menor posibilidad de resol- acogida.
ver el conflicto en función de la reversibilidad de
la propuesta y de su coste. No obstante se trata en este documento de

expresar todo ello de forma sintética y de fácil
b. La clasificación propuesta por el planea- comprensión por el profano.

miento otorga mayor protección al medio físico
que la permitida por la capacidad de acogida. Una primera forma de organizar la exposición
Esta situación constituye un conflicto menor, pero de los problemas de medio físico puede consistir
debe tenerse en cuenta que la mejor integración en agruparlos por sus causas: cambio en los usos
con el médio físico se produce cuando la coinci- del suelo, emisión de contaminantes, sobreexplo-
dencia es mayor entre la capacidad del medio y tación y subexplotación de ecosistemas paisajes
su aprovechamiento. y recursos naturales:

Estos conflictos y el resto de los que puedan Cambio en los usos del suelo. Incluye los pro-
identificarse, deben quedar cartografiados y des- blemas producidos por:
critos en el diagnóstico territorial.

• Ocupación del espacio por actividades que
lo invalidan para otros usos: localización indus-

2.10. Síntesis de la problemática del trial, urbanización, infraestructuras, explotaciones
medio físico mineras, líneas de alta tensión, vertederos, rotura-

ciones, etc. Se encuadran bajo este epígrafe pro-
A lo largo del documento elaborado hasta blemas tales como regresión del bosque autócto-

ahora se habrá hecho referencia, de forma directa no, drenaje y aterramiento de zonas húmedas,
o indirecta, a los diversos problemas, conflictos y introducción de especies de crecimiento rápido
condicionantes que en la actualidad operan en el en repoblaciones forestales, degradación de
territorio, así como a las oportunidades que se hábitats faunísticos, destrucción de paisajes valio-
derivan de éste y de sus recursos. Se trata ahora sos por modificación de sus componentes per-
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ceptibles o por la introducción de elementos dis- El impacto de la pasividad se refiere a la autoali-
cordantes , etc. mentación (y magnificación en ciertos casos) de

procesos degenerativos que requerirían interven-
Inducción de efectos a consecuencia de cier- ción.

tas localizaciones: atracción de actividad propi-
ciada por la localización de otra, aumento de Paralelamente a esta tipificación de los proble-
accesibilidad a espacios valiosos y frágiles a con- mas, la exposición de las oportunidades puede
secuencia de nuevas carreteras , presión recreati- organizarse en función de los recursos existentes:
va o turística , despoblamiento rural , revalorización climáticos , acuíferos, minerales, agrícolas, fores-
del suelo rústico , aumento de expectativas urba- tales, ganaderos, paisajísticos, recreativos, cultu-
nísticas, incendios forestales, etc. rales. etc.

Emisión de agentes contaminantes, aportación Por último resulta útil ordenar los condicionan-
de elementos , energía o subproductos indesea- tes en función de los riesgos naturales y de la Ira-.

• dos al medio improcesables o en cantidades gilidad de ecosistemas y paisajes.
superiores a su capacidad de asimilación. Tal es
el caso de vertidos al aire, agua, suelo o subsue- También pueden organizarse los problemas
lo, introducción de flora o .fauna exótica , controles por sus manifestaciones y efectos; por ejemplo:
biológicos, introducción de elementos discordan-
tes en el paisaje, ruido , vibraciones , calentamien- • Degradación de sistemas naturales : regresión
to y radiaciones. del bosque autóctono, alteración de hábitats fau-

nísticos , drenaje y relleno de zonas húmedas.
Extracción de bienes y servicios a ecosistemas introducción de especies exóticas, etc.

y paisajes por encima de las tasas de renovación
interanual . Se encuadran aquí problemas de • Degradación de paisajes sobresalientes: alte-
sobreexplotación de acuíferos subterráneos , ración de elementos positivos en la percepción,
extracción de aguas de los cauces superficiales introducción de elementos discordantes pr su
sin respetar el "caudal ecológico". pastoreo abu- escala , materiales , colores , formas, etc.
sivo, extracción de maderas y leñas de bosques
por encima de su "producción sostenida", pesca • Alteración de procesos naturales : erosivos,
y caza abusivas, recolección espontánea y esquil- ocupación de áreas de recarga de acuíferos y
mante de especies aromáticas , medicinales, culi- contaminación de éstos , incendios forestales, etc.
nadas (hongos, setas), extracción de áridos para
la agricultura o la construcción (arena , "picón" , • Presencia de actividades desvinculadas del
etc.) en formaciones geomorfológicas valiosas , territorio , sus recursos, valores y condicionantes:
prácticas e intensidad de cultivo inadecuadas a la actividades extractivas mal explotadas, procesos
capacidad agrológica del suelo . de urbanización indeseables , repoblaciones

forestales desintegradas; etc.
Subexplotación de recursos y ecosistemas.

Ciertos problemas de medio físico pueden tener • Presencia de recursos ociosos o mal explota-
su causa no tanto en la introducción o intensifica - dos: subexplotación de recursos agrícolas y
ción de actividades incompatibles con la voca- forestaless (micorrización ), recursos paisajísticos,
ción del medio , cuanto en la dejación o declive de recreativos y turísticos no aprovechados, etc.
actividades o en la omisión de otras. En este sen-
tido hay que entender el impacto de infrautiliza- Otra forma de presentar la problemática del
ción y el denominado de la "pasividad". El prime- medio físico, que puede aplicarse de forma com-
ro se genera por falta de intervención activa del plementaria o alternativa a las descritas, consiste
hombre; tal es el caso de la degradación de eco- en utilizar el formato de las matrices de impacto.
sistemas de dehesa (de encina, roble, castaño, Estas, que antes se expusieron con carácter pre-
avellano e incluso pino) y otros sistemas silvopas- dictivo (figura 111.30), tienen aplicación aquí con
torales por falta de explotación, embastecimiento carácter explicativo de la realidad existente.
de pastizales y praderas por insuficiencia de Disponiendo los elementos y procesos del medio
carga pastante, el crecimiento desmesurado de en una entrada y las actividades existentes en el
poblaciones cinegéticas por defecto de caza, la territorio en la otra, se facilita la identificación de
degradación de paisajes aterrazados por falta del los cruces que definen relaciones causa-efecto
mantenimiento que implica su explotación, la pér- indeseables y que, por consiguiente. se conside-
dida de los específicos ecosistemas y paisajes ran problema.
salineros de la costa por cese de la actividad, etc.
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También pueden utilizarse con el mismo fin
otros formatos de matriz; resulta muy adecuado el
que dispone en las entradas por filas las unidades
de integración utilizadas en el inventario, tal como
muestran las figuras 111.18 a 111.20.

Para ilustrar con precisión problemas inducidos
de segundo , tercer, etc. orden se pueden cons-
truir matrices sucesivas o escalonadas como
muestra la figura 111.39.

Por último para analizar las relaciones entre
problemas se puede recurrir a la técnica de las
matrices cruzadas donde, en una tabla de doble
entrada, se enfrentan los problemas entre sí espe-
cificando en las casillas de cruce su relación en
términos de complementariedad, neutralidad o
incompatibilidad, por ejemplo. Si, por otra parte,
los problemas se han ordenado en forma de
arbol. la estructura de éste indica las relaciones
de medio a fin entre ellos.

Otra técnica que permite identificar los proble-
mas e ilustrar las relaciones entre ellos, son lo
grafos de relación causa-efecto . Estos , figura
111.40, parten del origen del problema y, a partir de
él, van simulando la cadena sucesiva de aconte-
cimientos en forma de relaciones causa-efecto;
estos son traducibles a matrices cruzadas o de
acción recíproca.

En todo caso existe un nivel de definición de
cada problema que permite considerarlo aislada-
mente y atribuirle un tratamiento específico. Por
otro lado , como se dijo , todo problema no está
determinado si no se explicitan sus atributos más
definitorios . Por ello conviene realizar una ficha
para cada uno de ellos o una tabla para el conjun-
to en la que se especifique : manifestación o forma
en que se percibe, localización, evolución previsi-
ble, causas directas e indirectas, agentes implica-
dos en sus causas, efectos, la relación con otros
problemas, la gravedad . las posibles soluciones y
los niveles administrativos más adecuados para
su eficaz tatamiento.

La tabla de la figura 111.41. es un ejemplo de la
problemática a nivel regional y la figura 111.42 un
ejemplo de ficha de problemas.
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3. EL SUBSISTEMA POBLACION Y • Detectar la base, estructura y especialización
ACTIVIDADES de la economía

Conceptualmente, la ordenación territorial, es la 3.1. La población como recurso: el
proyección en el espacio de una estrategia de potencial productivo
desarrollo económico, social y ambiental. La
población es el elemento activo de esta estrategia Se refiere a las posibilidades de los efectivos
actuando mediante las actividades de produc- demográficos para el desarrollo de las activida-
ción, consumo y relación social. El medio físico es des económicas. mediante la evaluación de su
el soporte de tales actividades, la fuente de mate- capacidad productiva. Esta depende tanto del
rias primas y recursos naturales y el receptor de total de los efectivos poblacionales, cuanto de su
sus residuos. aptitud o preparación técnico-profesional y de la

actitud que adoptan ante los problemas y las
La: población, por otro lado, es el destinatario oportunidades de que se dispone.

de la ordenación territorial: el fin último del modelo
territorial es, precisamente, mejorar la calidad de El concepto de capacidad se hace operativo,
vida de la población; ésta puede ser considerada aparte de por la estimación cuantitativa de la
como- recurso y como sujeto territorial. Más abajo población, mediante la utilización de una serie de
se añadirá a estos conceptos el de la población indicadores estadísticos de fácil cálculo, cual son:
como objeto.

El índice de envejecimiento y tasa de depen-
En cuanto recurso, la población constituye la dencia. que permiten conocer el grado de "juven-

fuerza de trabajo encargada de desarrollar las tud productiva` de una población y en qué medi-
actividades de producción. Dichas actividades da los efectivos potencialmente activos (entre 16
pueden.ser actuales: las que en el momento en y 65 años) soportan a los económicamente impro-
que se realice el análisis están presentes en el ductivos. Se calculan mediante las expresiones
territorio, y potenciales: las que podrían derivarse siguientes:
del aprovechamiento de recursos espaciales o
aespaciales que permanecen ociosos; endóge- -Indice de envejecimiento = (Población > 65
nas: con origen en una iniciativa local o basadas años/Población < 65 años) x 100
en aprovechamientos tradicionales , y exógenas:
dependientes de iniciativas externas. -Tasa de dependencia = (Población <16 años

+ Población> 65 años/Población entre 16 y 65
En tanto que sujeto territorial, la población años) x 100.

demanda bienes y servicios, en términos cuantita-
tivos y de calidad, en función de las expectativas Los niveles de instrucción se refieren al tipo y
de nivel de vida. La población es también sujeto grado de enseñanza recibida por la población.
de relaciones sociales, las cuales determinan la Esta información se obtiene de los Censos de
estructura social que sustenta al grupo, los flujos Población elaborados por el Instituto Nacional de
existentes en él, las pautas de comportamiento, la Estadística (I.N.E) cada diez años, que la propor-
escala de valores sociales. etc. cionan desagregada a nivel municipal, y ha de

compararse con la correspondiente a referencias
El análisis del subsistema población y activida- territoriales superiores al ámbito del plan y con

des, que ha de ser cualitativo y cuantitativo, com- otras zonas de características similares a la estu-
plementariamente, debe plantearse de tal manera diada.
que resulte fácil la recogida de información y ope-
rativo su tratamiento. De acuerdo con lo anterior. Las categorías socioprofesionales se deducen
tal análisis pretende: también de los datos censales; en ellos se esta-

blecen siete grandes categorías que van desde
• Determinar el potencial productivo de la "empresario, profesional o trabajador por cuenta

población propia que emplea personal" hasta "persona que
trabaja con carácter eventual o temporal a sueldo,

• Estimar la demanda de bienes y servicios de comisión, jornal u otra clase de remuneración". Su
la población tratamiento estadístico permite una aproximación,

si.bien grosera, al grado de iniciativa empresarial
• Comprender la estructura social y su sistema de una zona, así como a la estabilidad de los

de valores empleos que en ella se generan.
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La estructura por sectores de actividad consti- actuales. Tales necesidades dependerán de los
tuye una primera aproximación a la especializa- efectivos poblacionales, de su distribución espa-
ción funcional o económica de una zona. El cial, de la estructura por sexos y grupos de eda-
Censo Nacional de Población establece veinte des, de los niveles de instrucción, etc. y de los
grandes categorías de profesiones. ocupaciones estándares, cuantitativos y cualitativos, que se
u oficios. No obstante, dado que normalmente el deseen.
acceso a este nivel de desagregación es imposi-
ble, se utilizan tres grandes sectores de actividad: Se consideran equipamientos los siguientes: el
el Primario (agricultura, ganadería, silvicultura, docente (enseñanza preescolar. EGB, BUP, COU.
pesca, caza y minería), el Secundario (industria y formación profesional, estudios superiores y otros
construcción) y el Terciario (servicios y adminis- no reglados), deportivo, sanitario (centros de
tración en general). La proporción porcentual en salud, hospitales generales y especiales, servi-
uno u otro sector da una idea de la especializa- cios prestados por médicos, ATS y veterinarios.
ción comarcal, más evidente si se lleva a cabo un farmacias. botiquines o servicio de ambulancias,
análisis comparativo de los datos obtenidos con etc.), cultural, social y religioso (centros cultura-
la media provincial, regional o nacional. les, de asambleas, bibliotecas, videotecas, muse-

os, auditorios, teatros, cines, etc.), asistencial
El nivel de actividad económica viene determi- (guarderías infantiles, hogares-clubs, residencias

nado por la relación existente entre la población para la tercera edad, centros de reinserción social
potencialmente activa (es decir aquella con edad y centros de enseñanzas especiales), administra-
comprendida entre los 16 y los 65 años) y la efec- tivo (casas consistoriales, juzgados municipales y
tivamente ocupada. Su expresión más sencilla comarcales, comisarías de policía, cuarteles,
consiste en la Tasa de Actividad (Población ocu- correos y telégrafos, parques de bomberos, etc.),
pada/Población activa x 100). que puede calcu- abastecimiento (mercados municipales, matade-
larse para el conjunto de la población o para sec- ros y mercados centrales), recreativos (parques y
tores discriminados por sexos o por ramas de jardines municipales, áreas de recreo concentra-
actividad. do).

Se complementa este análisis con las cifras de Para la estimación de la demanda hay que am-
paro (proporcionadas generalmente por las ofici- lizar:
nas de empleo). a partir de las cuales se elaboran
las correspondientes tasas e índices evolutivos de • La demanda potencial: proporción de la
paro. población total susceptible de utilizar un servicio o

un equipamiento
El conocimiento de los niveles de empleo rea-

les de una zona es la información más directa a la • La demanda efectiva: proporción de la'
que se puede acceder para estimar su potencial demanda potencial realmente usuaria de un servi-
como fuerza de trabajo. Ahora bien, no hay que cio o equipamiento
olvidar que las estadísticas no cuentan con una
total fiabilidad, dependiendo del subempleo, de la • La dotación actual determinará, para cada
economía sumergida y de la actividad femenina tipo de equipamiento, la cantidad y calidad de los
no declarada. Su análisis debe ser pues comple- servicios ofertados, área y población servida,
tado con trabajo de campo. grado de utilización, carácter público o privado y

nivel de servicio proporcionado a la población
Por último debe recabarse información directa (accesibilidad en términos de distancia, tiempo y

sobre las habilidades de todo tipo de la población coste). El análisis se relativizará con respecto a
(artesanía, manejo de recursos naturales, etc.), unidades espaciales semejantes o superiores.
destacando el grado de iniciativa empresarial
como información indispensable para la detec- Todo ello en función de la jerarquía: local,
ción de actividades endógenas. comarcal, regional y estatal, según el ámbito ser-

vido.

3.2. La demanda de equipamientos y Se facilita el diagnóstico acerca de los niveles
servicios de la población dotacionales gracias a la existencia de una serie

de estándares oficiales recogidos tanto en la Ley
Se trata aquí de estimar las necesidades y del Suelo, como en el Estudio Comparado de

aspiraciones de equipamientos y servicios de la Estándares de Equipamiento (Ministerio de Obras
población y compararlas con las dotaciones Públicas y Transportes.
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Por último hay que señalar que se incluye, tam- La encuesta. Es la técnica sociológica más fre-
bién, en este epígrafe la vivienda, la cual se anali- cuentemente utilizada pues proporciona tanto
zará en términos de, tipología: estableciendo información objetiva y verificable (renta, edad.
categorías en función de su densidad y de las etc.), como opiniones que implican por parte del
características constructivas. usa distinguiendo encuestado una toma de posición subjetiva. Estas
entre vivienda principal, secundaria, ocupada y encuestas pueden ser cualitativas o cuantitativas,
vacante, régimen de tenencia: alquiler. arrenda- estructuradas o no, orales o escritas, individuales
miento, propiedad.etc., régimen legat cooperati- o colectivas. Requieren un importante trabajo pre-
vas, viviendas de protección oficial, construcción vio relativo a la definición del universo, elabora-
libre etc. y niveles dotacionales: adecuación de la ción del cuestionario, tamaño y estratificación de
demanda a la oferta. la muestra. La realización propiamente de la

encuesta culmina con el vaciado de la informa-
ción y la emisión del informe final.

3.3. La población y sus actividades de
relación : estructura y sistema de valores Las entrevistas en profundidad. Suelen reali-
sociales zarse entre lo que se denominan "testigos privile-

giados", es decir personas que debido a su traba-
Se trata en este punto de detectar la estructura jo,.su experiencia, sus relaciones o su conoci-

social a través de los grupos de interés que actú- miento directo pueden aportar valiosos datos
an en el territorio, el grado de cohesión social, el sobre la zona en cuestión.
nivel de identidad espacial, el sistema de valores
sociales y las pautas de comportamiento que La reunión de grupo. Esta técnica se emplea
rigen el funcionamiento de la comunidad. fundamentalmente para estudiar los fenómenos

que afectan a la conducta del grupo; este puede
La estructura social viene determinada por los ser informal cuando lo constituyen personas sim-

grupos sociales existentes en la zona, discrimina- plemente interesadas o implicadas en el tema, de
dos por criterios económicos, productivos, de expertos, formado por personas experimentadas,
intereses, religiosos o culturales. La definición de de líderes, representantes de grupos de interés,
las relaciones entre ellos, los criterios sobre los etc.; pero lo más frecuente es el grupo estandari-
que se forman, su dinamismo y su nivel de iniciati- zado que se elige aleatoriamente y se estratifica
va, permitirán entender los mecanismos de fun- por zonas y grupos de interés, de modo que
cionamiento, internos y externos, de la comuni- estén representados todos los segmentos de la
dad. población.

La cohesión social, destaca por la vertebración
social que implica y se basa en la estructura 3.4. Las actividades productivas. Base
social, en la identidad colectiva y en la vivencia o económica
sentido de pertenencia de la población aun
determinado ámbito territorial. La base económica del ámbito de estudio está

constituida por el conjunto de actividades econó-
El sistema de valores, las preferencias sociales, micas preponderantes; por tales se entiende:

la percepción de los problemas, de las oportuni-
dades y las pautas de comportamiento geográfico • las que ocupan a la mayor parte de la pobla-
(espacios valorados y vividos, itinerarios de des- ción activa,
plazamiento, etc.) y sociológico (organización
social y productiva, comportamiento socio-espa- • las que generan un mayor "producto interior
cial, prácticas religiosas, costumbres culturales, bruto",
etc.), han de incorporadas al proceso de planifi-
cación, de otro modo el plan quedará desvincula- • las que contribuyen a una mayor retención
do de la problemática real y de las aspiraciones del valor añadido en el ámbito del plan.
sociales y, en consecuencia, será inviable.

Para su determinación es necesario analizar los
Con excepción de la bibliografía a la que se diferentes sectores de actividad y establecer su

pueda acceder, no existe información específica estructura, dinamismo y en consecuencia, su pro-
sobre los aspectos aquí tratados, debiendo obte- blemática. Dicho análisis, ha de llevarse de mane-
nerse mediante la aplicación de técnicas de ra intrínseca: peso interno de los diferentes secto-
investigación social, de las cuales sólo se reseñan res en el funcionamiento económico global de la
las más comunmente empleadas: zona de estudio y de manera extrínseca: median-
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te la comparación con los niveles geográficos o cas de las explotaciones : tamaño y relación con
administrativos en los que la zona se inserta. las explotaciones agrícolas , manejo del ganado:

grado de estabulación , estado sanitario, etc
Este análisis permite determinar la especializa - b. Estructura de la propiedad: régimen de

ción funcional de la zona , es decir sus peculiari - tenencia de las explotaciones: propiedad, arren-
dades productivas, mediante el conocimiento de damiento , aparcería..., empresarios del sector
los procesos de localización selectiva de las acti- ganadero; según su edad y grado de ocupación.
vidades. c. Producción: cuantificación y valoración de la

producción ganadera, empleo generado
d. Comercialización: canales intra y extraco-

3.4.1. La estructura económica: análisis de marcales, formas de organización, autoconsumo.
los sectores de actividad

C. El estudio del subsector forestal se centra en
Se trata de conocer la producción y los tipos el papel del bosque desde el punto de vista de la

de ésta que configuran su base económica ; aun- producción económica: censo forestal : superfi-
que tendente a ,una globalización final, su análisis cies, especies y valoración, propiedad, rentabili-
se lleva a cabo por lo general de acuerdo con la dad por unidad de explotación, hectárea y traba-
división tradicional en sectores de actividad , sin jo. actividades cinegéticas y piscícolas comple-
perder de vista las interacciones entre ellos . mentarias, empleo generado, comercialización,

etc.
3.4.1.1 . El Sector Agrario

D. Actividades extractivas : recolección de aro-
Engloba a su vez a tres subsectores : agrícola, máticas y medicinales, de hongos y setas, caza,

forestal y ganadero, que deben analizarse desde pesca, etc.
el punto de vista de la producción, el destino de
ésta y la comercialización . La fuente principal de E. Las unidades productivas : determinación de
información son los Censos Agrarios, elaborados la problemática a nivel de explotación . El análisis
cada diez años por el Instituto Nacional de pormenorizado de las explotaciones agrarias
Estadística. Además el estudio se complementa exige su tipificación en grupos representativos, de
con un análisis pormenorizado de las explotacio- acuerdo con sus características productivas, de
nes individuales. forma que se pueda evaluar su viabilidad median-

te indicadores socioeconómicos y obtener, por
A. El análisis del subsector agrícola se organiza comparación con los parámetros de las explota-

en torno a cuatro ejes fundamentales: ciones objetivo (renta de referencia , etc, en explo-
taciones viables en el marco de la CE), las medi-

a. Estructura económica que se plasma a tra- das a plantear en cada caso.
vés del análisis a nivel municipal de datos relati-
vos a tipos de tierras , labradas y no labradas , En una primera aproximación, los indicadores
explotaciones : número, tamaño , parcelación , socioeconómicos que se aplicarán a cada tipo de
mecanización y afecciones normativas . las explotaciones analizadas, son :

b. Estructura de la propiedad, reflejada en el
análisis de los datos sobre régimen de tenencia • orientación productiva,
de las explotaciones : propiedad, arrendamiento,
aparcería . etc. y empresarios del sector agrícola • titular de la explotación-régimen de tenencia,
clasificados por edad y grado de ocupación.

c. Producción, mediante el estudio de la distri - • tipo de explotación: individual, asociada, coo-
bución de los cultivos: tipos y superficies, rentabi- perativas,
lidad por unidad de superficie, trabajo, capital y
por explotación, cuantificación y valoración de la • base territorial : superficie, parcelas, etc.,
producción y empleo generado

d. Comercialización: canales intra y extraco- • capital de la explotación: fijo y circulante, pro-
marcales formas de organización, autoconsumo. pio y

financiación exterior,
B. El subsector ganadero, se organiza igual-

mente en cuatro epígrafes: • medios de producción: edificios e instalacio-
nes, maquinaria y equipos, ganado, y otros acti-

a. Estructura económica: distribución de la vos,
cabaña ganadera (Censo ganadero), característi-
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• estructura económica: margen bruto y neto, • formación profesional,
gastos,

• indicadores de aspectos culturales y socia-
• empleo: familiar , asalariado , fijo, eventual, les.

• renta por explotación (VAB), EXPLOTACIONES AGRICOLAS, que admiten
una subdivisión:

• renta por unidad de trabajo,
• Explotaciones agrícolas potenciálmente via-

• renta agraria familiar , bles. Se trata de explotaciones especializadas
con deficiencias en cuanto a la base territorial

• relación Renta UTH (Unidad trabajo hombre) (pequeña superficie), al capital de la explotación
/Renta de referencia , (maquinaria y equipos obsoletos. descapitaliza-

ción, etc) y a la gestión.
• renta por hectárea SAU (Suprficie Agraria

Util) ; explotaciones agrícolas extensivas o activo Estas explotaciones sobrepasan el umbral míni-
por hectárea , mo de viabilidad pero sus parámetros distan de la

media comunitaria . Ocasionalmente habrá explo-
• renta por Unidad Ganado Mayor (UGM) en taciones que necesiten un cambio en la orienta-

las explotaciones ganaderas , ción productiva.

• ayudas concedidas y/o tramitadas , En este caso es fundamental añadir al listado
de indicadores, el grado o capacidad técnica pro-

• perspectivas de inversión a corto plazo, fesional de los titulares.

• capacidad financiera de la explotación , • Explotaciones agrícolas consolidadas: con
una buena dimensión y parámetros económicos

• grado de iniciativa . Capacidad técnica profe- acordes a las explotaciones objetivo establecidas
sional . para la zona de actuación. En general se trata de

explotaciones especializadas con una orientación
• grado de concordancia con la idea de diver- productiva basada en la calidad y con comerciaii-

sificación de rentas, - zación a través de lineas diferentes a los canales
tradicionales.

• formas de gestión
La renta de trabajo/UHT ha de ser igual o supe-

Independientemente de estos indicadores , se . rior a la renta de referencia.
aplicaran otros específicos según tipos de explo-
tación. La tipología de las explotaciones se funda- EXPLOTACIONES GANADERAS, con varios
menta en la orientación productiva (agrícola , tipos:
ganadera , forestal , mixta, etc) y en la dimensión- • explotaciones ganaderas intensivas,
estructura económica actual de las mismas.
Pueden considerarse inicialmente los siguientes • explotaciones ganaderas extensivas o
tipos: semiextensivas potencialmente viables,

PEQUEÑAS EXPLOTACIONES FAMILIARES: • explotaciones ganaderas extensivas o
constituidas por explotaciones con pequeño capi- semiextensivas consolidadas.
tal, generalmente con una base territorial escasa
tanto en explotaciones agrícolas o ganaderas , GRANDES PROPIEDADES-EXPLOTACIONES
como en explotaciones mixtas y que ocupan una MIXTAS: explotaciones con una base territorial
mano de obra limitada al titular, cónyuge e hijos. extensa y diversa (regadíos, superficie de secano,
En general se encuentran por debajo del umbral superficie forestal e improductivo) cuyo titular,
mínimo de viabilidad, pudiendo tener carácter generalmente, no reside en la zona.
marginal. En este tipo de explotaciones se añadi-
rán a los anteriores indicadores los siguientes: -

• relevo en la titularidad de la explotación en
favor de hijos en edad laboral
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3.4. 1.Z El sector secundario • la capacidad de retener valor añadido dentro
de la propia comarca, directamente conectado

Se trata de identificar, a través de la informa- con el grado de transformación o de elaboración
ción estadística disponible, completada por lo de las materias primas.
general con la elaboración de una encuesta, los
problemas estructurales de las actividades de B. Los procesos de comercialización. La pro-
transformación. Ello se realiza mediante el análisis ducción carece de sentido económico si no va
de sus dos procesos fundamentales : el de pro- acompañado de una estrategia de comercializa-
ducción y el de comercialización, determinando ción cuyo conocimiento resulta indispensable en
su significado económico y su incidencia espa- el diagnóstico, tanto en lo que se refiere a los
cial. La fuente de información estadística necesa- canales y/o procesos de intermediación, cuanto al
ria para este análisis y más accesible es el destino final de la producción transformada.
Registro de Establecimientos Industriales (R.E.I),
que proporciona el Ministerio de Industria 3.4.1.3. El sector terciario: estructura y signi.
Comercio y Turismo a nivel municipal , aunque fre - Picado económicos
cuentemente la antigüedad de los datos hace
imprescindible su actualización a través de traba- Dentro de la denominación genérica de sector
jo de campo: entrevistas en. profundidad a los servicios se incluye una amalgama de actividades -
empresarios industriales , planteamiento de una económicas muy diferentes . En este caso se con-
encuesta , etc. sideran como tales los siguientes subsectores:

A. Los procesos de producción: estructura eco- • electricidad, gas, agua y saneamiento,
nómica. Su análisis ha de contemplar los siguien-
tes aspectos : • comercio (al por mayor y al por menor),

• distribución espacial de la industria, incluyen- • bancos, entidades de crédito y seguros,
do minería : localización , procesos de concentra-
ción, etc ., • transporte público y privado, almacenaje y

comunicaciones,
• tamaño de las empresas: empleo. potencia

instalada , infraestructuras, etc., • servicios oficiales,

• sectores de actividad industrial: en cada caso • servicios al público y personales
se determinan los tipo de actividad transformado-
ra desarrollada . sus características , las materias La fuente estadística utilizada para su análisis
primas utilizadas y su origen, así como las fuentes son por lo general las licencias fiscales , informa-
de capitalización y los medios de producción ción que suele ser facilitada por los Consejos de
empleados . Cámaras de Comercio e industria. Ha de tenerse

en cuenta que no debe asimilarse licencia fiscal
En el caso de análisis comarcal cobran espe- con empresa , pues una misma empresa puede

cial relevancia temas como: tener más de una licencia fiscal.

• las interrelaciones entre las diferentes indus- El análisis debe establecer una tipología de
trias o actividades transformadoras y las que estos servicios, con la descripción de sus princi-
mantienen con la propia producción primaria , pales características , sistema de organización y

nivel tecnológico, así como su significado econó-
• el empleo generado y la cualificación exigida mico, determinado esencialmente por el valor

por este, añadido y por el empleo generados.

• la inversión efectuada (volumen, fuentes de Mención aparte merece el subsector turístico,
financiación discriminando su carácter público, por el papel de complementaridad que actual-
privado o mixto y los mecanismos de financiación ) mente tiene sobre las rentas, especialmente en
y su rentabilidad, áreas rurales . Por otra parte, está muy relaciona-

do con el medio físico, en cuanto soporte de
• la productividad del capital y de la mano de recursos naturales o paisajísticos y con otros sec-

obra, muy relacionadas con el nivel tecnológico tores de la actividad económica como la artesanía,
alcanzado. o la industria tradicional de transformación. Su

análisis desde el punto de vista económico habrá
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de centrarse pues en: a. Descripción de la estructura (componentes y
atributos) y funcionamiento o interrelaciones, en

• La oferta turística en su doble vertiente de términos de:
oferta de los recursos naturales, monumentales y •la fuerza del trabajo y potencial de la pobla-
culturales y oferta de plazas hoteleras o extrahote- ción.
¡eras, especificando número, calidad , estacionali-
dad y grado de ocupación . • las actitudes .y aptitudes de la población, su

capacidad de iniciativa e innovación,
• La demanda turística: número y origen de los

visitantes actuales , plazas cubiertas, actividades • las demandas de servicios y equipamientos
inducidas, etc.

• los problemas y aspiraciones percibidos por
• lnterrelaciones entre la actividad turística y el la población

soporte sobre el que se desarrolla : medio físico,
medio humano a través del análisis de impactos y • los agentes implicados en la problemática.
aptitudes.

• una relación de actividades existentes.y
• Papel en la dotación de infraestructuras , equi- potenciales en la zona,

pamientos , diversificación de rentas y fijación de
la población . • la especialización y localización productivas,

*un balance de las productividades espaciales
3.5. Diagnóstico de población y y sectoriales actuales en comparación con el
actividades potencial.

El diagnóstico es una descripción e interpreta- • determinación de flujos y relación entre pro-
ción de la situación actual a la luz de su evolución ducción y consumo,
histórica y de las tendencias observables hacia el
futuro si no se actúa en la zona . Dicha descrip- • definición de áreas de influencia,
ción/interpretación se centra en la problemática
detectada , en el conocimiento de la causas que • determinación de la base económica comar-
generan tales problemas y en los agentes que ' cal.
intervienen en ellos.

El diagnóstico de las actividades productivas
La elaboración del diagnóstico se realiza en permite que se contemple su adecuación tanto a

función de una serie de criterios , que, apoyados las. necesidades de empleo , renta y equipamiento
en la escala de valores , servirán de base a la defi- como a la capacidad del medio físico o la organi-
nición de los problemas y de las oportunidades. zación espacial.
Son criterios, por ejemplo:

b. Una descripción y explicación de las causas
• La consideración como "problema " de los que históricamente han determinado la situación

obstáculos , estrangulamientos o limitaciones exis- actual . En efecto , los problemas aparecen como
tentes en los ámbitos establecidos , cuando tales resultado de un proceso (y por lo tanto de un aná-
circunstancias incidan en el freno al desarrollo lisis diacrónico), caracterizado por una serie de
relativo de la zona . relaciones técnicas y sociales que se han produ-

cido en diferentes momentos y de manera discri-
• Se entenderá como problema la intervención minada en el territorio , aunque formando parte de

de sectores o ámbitos en los desequilibrios espa- un sistema global.
ciales detectados.

c) Una prognósis de la evolución del sistema si
• Consideración como problema la no utiliza- no se inte rviene, generando varios escenarios en

ción o aprovechamiento de los potenciales endó- función de diferentes hipótesis.
genos existentes en el área.

De acuerdo con todo lo dicho, el diagnóstico 3.6. Las áreas de diagnóstico.
de población y actividades se organizará en torno
a los siguientes puntos: Paralelamente a las unidades de agregación

del medio físico, aunque salvando las distancias
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epistemológicas , el diagnóstico de la población y 4.1. Objetivos del análisis del sistema de
de sus actividades puede espacializarse en forma asentamientos
de áreas de diagnóstico que manifiestan una pro-
blemática relativamente homogénea . El modelo actual del sistema es el fruto de una

progresiva adaptación histórica que tiende a
La definición de las áreas de diagnóstico se maximizar el aprovechamiento de los recursos y

puede realizar superponiendo tres criterios bási- la rentabilidad de la localización, y que resulta
cos: afectada por decisiones de orden político y admi-

nistrativo.
• El potencial de la población, que se calcula

en función de la dinámica demográfica , niveles de En tanto que sistema , su estudio atenderá a la
dependencia y envejecimiento, proporción de estructura , que responde fundamentalmente a la
empresarios y niveles de instrucción y actividad, organización espacial , y al funcionamiento u orga-
adecuadamente ponderados . nización dinámica en el tiempo. .

• La especialización funcional desde el punto la estructura viene definida por los elementos y
de vista de los sectores de actividad productiva sus atributos. Los elementos son los núcleos y las
actual y potencial. infraestructuras ; los atributos se refieren al tipo de- ...... ...

poblamiento , a la población que reside temporal o
• Las dotaciones de equipamientos, en función permanentemente en los núcleos, a las áreas de

de las áreas de servicio y los niveles de accesibi- influencia y jerarquía de éstos y a los niveles de
lidad de la población. servicio que proporcionan las infraestructuras.

El resultado es la definición de una serie de
unidades espaciales de características y proble- 4.1.1. Objetivos espaciales
mática relativamente homogéneas que pueden
superponerse a las definidas en el análisis y diag- Los núcleos o asentamientos de población se
nóstico del medio físico, con el que se comple- ordenan en el espacio de acuerdo con unos fac-
mentan e interrelacionan . A partir de ambos tipos tores de localización . Se identifican y jerarquizan
de unidades y/o de su interrelación se definirán en función de su número, densidad, tamaño,
áreas de intervención , tal como las categorías de situación y funciones que cumplen. Tres grandes
ordenación que se mencionan en el capitulo factores explican las pautas actuales del pobla-
siguiente . miento:

• Socioeconómicos: el modelo locacional pre-
4. ANALISIS DEL SISTEMA DE sente es el resultado de los procesos sociopro-
ASENTAMIENTOS ductivos dominantes en cada momento histórico;

su comprensión resulta indispensable para corre='
gir o acentuar las tendencias actuales.

El sistema de asentamientos , que forma parte
de la estructura territorial , se concibe aquí consti- • Relativos al medio natural : sin caer en el
tuido por los núcleos de población (ciudades , determinismo geográfico , resulta evidente que los
pueblos, aldeas , pedanías , caseríos , etc.), y los elementos del medio, morfología del terreno,
canales o infraestructuras a través de las cuales clima, vegetación, fauna . etc., influyen en los pro-
se relacionan ( infraestructuras de transporte y cesos actuales y pasados de localización.
comunicación). Este sistema presenta una doble
vertiente ligada a la dualidad complementaria de • Espaciales : como tales se consideran la dis-
los conceptos de población y poblamiento ; el tancia , la accesibilidad (de la que es fuertemente
modelo organizativo de la población en tiempo y dependiente la centralidad), la aglomeración
espacio es el poblamiento, que añade al entendi- (concepto directamente relacionable con las eco-
miento de la población como recurso y sujeto nomías de -escala) y la morfología de los núcleos
territorial su consideración como objeto territorial de población.
o elemento definitorio del poblamiento.

4.1.2. Objetivos funcionales

Las infraestructuras de comunicación constitu-
yen los canales a través de los que se establecen
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relaciones entre los propios elementos del siste- • La capacidad del sistema para permitir una
ma y entre sus atributos. Engloban las vías de dotación "económica" de equipamientos y servi-
comunicación terrestre ( autopistas , autovías. cios sociales y una adecuada accesibiidad a
carreteras , caminos rurales , ferrocarril , etc.), las ellos.
telecomunicaciones (teléfono, telégrafo , etc.), y
las infraestructuras de información (televisión, • La capacidad del sistema para favorecer las
radio, etc.). rentas de localización.

El funcionamiento del sistema se regula a tra- • La capacidad del sistema para producir rela-
vés de unos flujos, que se manifiestan en el inter- ciones sociales que permitan una adecuada
cambio de personas , mercancías o información. estructura y cohesión social.
El sistema , que se analiza en el presente, es el
resultado o manifestación de un modelo de orga- Por otra parte es necesario valorar, después de
nizacióri temporal . Así, el conocimiento de la zona un análisis individualizado de cada núcleo, en
objeto del plan, debe abordarse desde una pers- qué medida resultan viables hacia el futuro en
pectiva evolutiva o histórica, de modo que se con- función de su tamaño, estructura poblacional,
ciba el sistema actual como el resultado de una recursos económicos y en qué medida es impor-
sucesión de modelos anteriores , que reflejan en tante su mantenimiento para salvaguardar sus
cada momento del tiempo, las formas de organi- valores históricos, arquitectónicos o urbanísticos.
zación de una sociedad . El conocimiento de estos
aspectos permite determinar los niveles de jerar-
quía entre, los núcleos y, consecuentemente las 4.2. Metodología de análisis
áreas de influencia y los niveles de dependencia.

Para cada uno de los tres aspectos fundamen-
En síntesis el análisis del sistema de asenta- tales del subsistema de asentamientos (pobla-

mientos atenderán a: miento , sistema de infraestructuras y flujos de
relación) existe un amplio abanico de metodologí-

• conocimiento de la estructura/distribución as; se presentan aquí aquellas cuya sencillez y
espacial de los asentamientos y de sus pautas de requerimientos de información las hace más usua-
localización, les.

• conocimiento y determinación del estado de
las infraestructuras , con especial énfasis er? su 4.21. Análisis de la densidad y distribución
tipología y nivel de servicio, del poblamiento

• conocimiento del estado y atributos de los Se realiza a través de la elaboración de índices
propios núcleos : tipología de núcleos , morfología , estadísticos , de los cuáles resultan más comunes
tejido urbano, valores históricoculturales, etc. los que se describen a continuación:

Por su parte los objetivos funcionales se orien- 4.21.1. Medidas espaciales de la tendencia
tan a: central.

• conocimiento de jerarquías y relaciones de Detectan en qué medida la distribución de los
dependencia entre los núcleos , asentamientos en el espacio se organiza en torno

a un punto central y cómo este puede desplazar-
determinación de los niveles de servicio de se a lo largo del tiempo:

infraestructuras y canales de comunicación y
a. El centro de gravedad. Se calcula a través

• delimitación de áreas de influencia o hinter- de las medias de las coordenadas x e y de los
lands: interacción espacio-funcional de los asen- núcleos respecto.a ejes arbitrarios o de las coor-
tamientos. denadas geográficas de longitud y latitud según

la fórmula:
Como resultado del análisis anterior el diagnós-

tico ha de evaluar:
- Y- - Eyi

• La capacidad del sistema para proporcionar x n Y=-accesibilidad a la explotación de los recursos
territoriales.
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siendo n el número de núcleos, x; e y¡ las coor- nal con respecto a la media aritmética. Se emplea
denadas del centro de gravedad de cada núcleo pues para cuantificar la dispersión de las distan-

cias que separan los diferentes asentamientos del
El inconveniente de este indicador, de gran Epd2

simplicidad, es que otorga a.cada núcleo el r=
mismo peso específico, sin tener en considera- P
ción su tamaño. Para paliarlo se recurre a ponde-
rar las coordenadas por el peso demográfico de centro de población. Se calcula así
cada asentamiento mediante el cálculo del:

donde p, es la población de cada uno de los
b. Centro de gravedad ponderado. La fórmula núcleos; d, la distancia que separa cada núcleo

a aplicar en este caso es: del centro de gravedad (a "vuelo de pájaro", real
en Km. o medida en tiempos); P, la población

Ex¡ X Pi - Ey¡ x pi total del área considerada. _
Xp= yp=

P P c. E! potencial de población. Su cálculo permite
establecer relaciones entre la posición de los

donde p; es la población de hecho' de los núcleos, a partir de la relación existente entre la
núcleos; x¡ e y¡, las coordenadas de los pueblos, población y la distancia. Se fundamenta en el
xp e yp las coordenadas del centro de gravedad hecho de que la influencia que tiene un asenta-
ponderado por la población y P la población total miento sobre otro es directamente proporcional a

la población e inversamente proporcional a la dis-
La utilidad del centro de gravedad ponderado tancia que los separa. Proporciona, pues, un

es máxima si se utiliza en análisis diacrónicos. ya conocimiento indirecto del impacto económico y
que registra las variaciones en los efectivos social que puede ejercer un núcleo sobre su
demográficos a lo largo de la historia, ofreciendo entorno; traducible en flujos de población, ideas,
un modelo comparativo ideal. información, bienes y servicios y cartografiable en

4.2.1.2. Medidas de dispersión-concentración. Pj
P;=zn.

Se trata de medidas descriptivas que cuantifi- Dii
can la separación de los valores analizados res-
pecto a un valor promedio o una medida de ten- mapas de isopotencial. Se calcula mediante la
dencia central. De ellas destaca: expresión siguiente:

a. La desviación típica de las distancias. Es el siendo i, el núcleo para el que se determina el
equivalente a la desviación típica en una distancia potencial; P, la población de los diferentes núcle-
unidimensional, calculándose por la expresión: os; D, la distancia que separó los núcleos de i.

d2 Este cálculo incluye la Distancia Interna (Di - i)
(S) = - equivalente al 50% de la distancia que separa i

n de su núcleo de población más próximo.

siendo d, la distancia entre los núcleos ; n, el 4.2.1.3. El Indice Clark-Evans (o el elemen-
número de observaciones. to más próximo)

El valor obtenido (s) puede considerarse como
Permite comparar la distribución territorial exis-

el radio de un círculo hipotéticó que mediría la
tente de los núcleos con una distribución aleatoria

dispersión en torno al centro de gravedad antes
de estos. Dicho índice se define por la expresión:

determinado. Por su concepción espacial, este
cálculo tiende a maximizar la influencia de los d0 d
puntos más separados del centro de gravedad. R da dónde do =

n

b. El radio dinámico o distancia standard. Este es la media de las distancias de cada pueblo aconcepto, que deriva del anterior, tiene el mismo su vecino más próximo.significado respecto al centro de gravedad que la
desviación típica en una distribución unidimensio- da (promedio aleatorio)
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1 que juegan las diferentes infraestructuras (tanto
potenciador como limitante) en los procesos de

2 n desarrollo que se han sucedido en el territorio.
Para ello, el análisis del subsistema se articula en
torno a tres aspectos : tipologías. jerarquías y esta-

siendo n el número de núcleos y s la superficie do/ nivel de servicios.
del área estudiada. Representa la distancia media
de cada punto a su vecino más próximo en el En cuanto a. tipologías, desde el punto de vista
caso de una distribución al azar . de la ordenación territorial se distinguen las infra-

estructuras hidráulicas: embalses, canales , capta-
Los valores de R oscilan entre 0 y 2.149 ciones. regadíos etc ., de transporte: ferrocarril,
R = 0 indica una concentración absoluta de carreteras, autopistas y autovías así como el viario

población en un punto. rural (caminos, cañadas y sendas ) y energéticas:
R = 1 supone que da = do, de modo que todos redes de distribución de la energía eléctrica, oleo-

los núcleos se distribuyen aleatoriamente . ductos y gasoductos, etc.).
R = 2 indica una disposición regular de los

núcleos . En cuanto a jerarquías, el concepto tiene su
R = 2.149 los núcleos se distribuyen formando mayor utilidad en las infraestructuras de transpor-

triángulos equiláteros. te, las cuales se jerarquizan en función de su fun-
cionalidad en el transporte: carreteras nacionales,

Por lo general valores de R superiores a 1 indi- comarcales , locales, su influencia en la formación
can que las distribución de los núcleos tiende a la de ejes y nodos, el grado de accesibilidad de la
dispersión. población al territorio, a los núcleos, a los servi-

cios y equipamientos y volúmenes de flujo de
mercancías y personas que por ellas circulan.

4.2.2. Análisis de la estructura interna de los
núcleos El estado y nivel de servicio de las infraestruc-

turas se analiza en términos de cantidad, de dis-
El análisis de la estructura interna de los núcle- tribución espacial y de calidad, determinando la

os se centra en el estudio de dos de sus caracte- adecuación de la accesibilidad al sistema de
rísticas principales : la forma de los núcleos y la asentamientos , a la estructura productiva y a los
tipología y morfología edificatorias . La forma se recursos naturales existentes en el territorio.
analiza sobre el plano y se descri be en función de
las causas y factores que la determinan . Surgen
así formas tipo tales como pueblo lineal, pueblo- 4.2.4. Análisis de los flujos
calle, pueblo en estrella , apoyado en vías radia-
les, pueblo agrupado, nuclear, apiñado, redondo . El estudio de los flujos generados dentro del
con lugar central , con plano cuadriculado , en sistema de asentamientos puede estructurarse en
nebulosa , etc. términos de la jerarquía de núcleos existente y de

las áreas de influencia de estos núcleos.
La descripción de la tipología edificatoria de

los núcleos diferenciará zonas homogéneas , edifi- 4.2.4.1. Determinación de la jerarquía de
cación singular (administrativa , religiosa , arquitec- núcleos
tura civil , etc.) y señalará , para cada una de ellas,
la edad : época de construcción y estilo corres- El análisis de la jerarquía actual de los núcleos
pondiente . el tamaño , el sistema constructivo , el o determinación del estado del sistema se basa
estado de conservación, los materiales emplea- en la comparación de la estructura de asenta-
dos, etc. mientos vigente con modelos teóricos. Esto permi-

te constatar las líneas de evolución del modelo
territorial y su adecuación al resto de los sistemas

4.2.3. Análisis del sistema de territoriales, así como las implicaciones que tal
infraestructuras modelo comporta. Se han formulado numerosos

de estos modelos; aquí nos limitaremos a señalar
Como ya se ha señalado con anterioridad, el los de mayor difusión y más profusamente utiliza-

análisis del sistema de infraestructuras persigue dos. Cabe distinguir dos tipos de modelos: los
dos objetivos fundamentales: medir los efectos verticales y los horizontales.
del subsistema de comunicaciones en cuanto
estructurador del territorio y determinar el papel • Modelos verticales la regla rango/tamaño
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Formulan la jerarquización de los núcleos en necesidades de intercambio y los costes de trans-
función únicamente de su tamaño o contingente porte.
poblacional . sin considerar otras variables, ni
espaciales ni de estado. Entre ellos destaca la Otros presupuestos técnicos apriorísticos para
denominada regla RangolTamaño. que permite el desarrollo de la teoría son:
detectar si existe una regularidad en la distribu-
ción de los núcleos y si ésta sigue un patrón lineal • que las preferencias de consumo son iguales
o escalonada; se expresa por la fórmula: para todos los consumidores,

_q -que las técnicas de producción son semejan-
Pr = pp r tes para todos los bienes y servicios,

en la que Pr es la población de la ciudad con • que se produce un óptimo de racionalidad
rango r. económica con una minimización de los costes y

una maximización de la utilidad de cada unidad
Pp = población de la ciudad de mayor tamaño . de producción y consumo.

r = rango . En función de estos presupuestos el territorio
se ha organizado formando unas determinadas

q = constante. concentraciones de población y actividad, las
cuales se jerarquizan según el tipo de bienes y

La relación puede expresarse en un gráfico servicios que producen e intercambian y en fun-
logaritmico según la expresión : ción de los volúmenes de población requeridos

para el desarrollo de tales operaciones.
log Pr = tog P - q log r

El territorio se articularía en triángulos equiláte-
siendo log Pr la variable dependiente , log r la ros , cuyos vértices son los centros primarios,

independiente , q la pendiente de la recta y log P agrupados hexagonalmente . Los puntos centrales
la ordenada en el origen de la recta. de los hexágonos formados serán centros de

población de orden inmediatamente superior, con
Este modelo ha sido ampliamente contrastado un hinterland de actuación más amplio y con un

y criticado. siendo su mayor utilidad la posibilidad nivel característico de funciones centrales que no
de comparar unidades territoriales de diferentes poseen los asentamientos de escalones inferiores.
características.

Así, cada escalón (o malla hexagonal) posee
• Modelos horizontales los niveles de bienes y servicios existentes en los

inferiores más todo un conjunto de servicios que
A diferencia de los verticales , consideran la estos no ofrecen . definiéndose pues con criterios

variable espacial, modelizando la distribución de de exclusión.
los núcleos en función de sus niveles de pobla-
ción y del número y rango de sus funciones : Esta técnica conduce a una ordenación territo-
admite la posibilidad de que existan núcleos del rial de las actividades puramente deductiva , obte-
mismo nivel o rango . lo que unido a las variables viéndose información primaria del modelo territo-
que añade , hace que se califiquen como más rial actual : localidades . población , jerarquía resul-
"realistas" . Todos ellos surgen de la Te.aria del tante y disposición espacial . Queda implícito el
Lugar Central desarrollada por Christaller . Esta hecho de que este tipo de estructuración territorial
parte de una idea básica : la función de un asenta- es el óptimo al que deben tender los sistemas
miento de población es servir de lugar central de territoriales. La malla funcional de núcleos queda
un determinado espacio rural al que suministra así completa , de modo que si falla un eslabón en
bienes y servicios. Básicamente la teoría pretende la cadena se producen desequilibrios territoriales.
explicar el paso de una situación previa ideal: una

Losch, parte de la elaboración de una mallallanura isótropa ( plana y con factores y recursos
homogéneamente distribuidos ) a la situación hexagonal constituida inicialmente por los puntos
actual : un espacio con densidades de población que se dedican a la producción de bienes prima-
y de producción espacialmente discriminadas . rios, pero aporta tres importantes variaciones a la
Dicha explicación se realiza en términos de la formulación inicial de Christaller:
concatenación de dos fuerzas diferenciadas: las

• Introduce la noción de discriminación espa.
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cial: existen sectores del territorio que. partiendo • las interacciones existentes entre los núcleos.
de un sistema radial concéntrico , aglomeran un función , a su vez, de tres criterios fundamentales:
número mayor de lugares centrales de mayor el grado de complementaridad entre los núcleos,
rango . la oportunidad del intercambio de población, acti-

vidades económicas e información y la capacidad
• Considera la importancia de los costes de de transferencia de los mismos.

transporte y, siguiendo el esquema de Von
Thúnen (rentas de localización), establece un Los flujos de población se pueden describir en
umbral crítico en el que el coste de producción y función de tres criterios básicos:
de transporte de un determinado bien o servicio lo
hace antieconómico. careciendo de sentido su • la distancia, que permite clasificarlos en loca-
producción en un determinado lugar . les y extralocales, regionales o extrarregionales e

internacionales,
• Al igual que Christaller considera que el

núcleo de mayor jerarquía es aquél que produce • la frecuencia, distingue entre flujos recurren-
el mayor número de bienes y servicios , aunque tes o no recurrentes y
elimina el principio de exclusividad.

• las causas que los determinan.
Las mayores criticas a esta formulación se deri-

van precisamente de la necesidad de la existen- La distancia y la frecuencia permiten diferen-
cia de dicho núcleo principal y del hecho de que ciar:
sigue considerando la demanda homogénea,
tanto espacial como socialmente. • movimientos diarios: no suponen un cambio

de residencia , son de carácter recurrente y con
W. ISARD, toma como punto de partida que frecuencia pendulares.

existe una correspondencia entre la jerarquía
estadística de los núcleos y la de flujos y bienes. • movimientos de circulación : son de corta
definidos en función de la distancia media y volu- duración , presentan un carácter cíclico y no supo-
men del transporte . Así, las relaciones entre nen tampoco un cambio de la residencia habitual.
núcleos de distinto orden jerárquico se discrimi-
nan según ambos parámetros. A cada nivel jerár- • migraciones definitivas : éxodo y/o tercializa-
quico corresponde pues un grupo diferente de. ción rural.
actividades dedicadas a la exportación , que a su
vez exigen una serie de "inputs" y tienen un efec- Esta tipología puede completarse con el análi-
to multiplicador diferencial. La jerarquía de los sis de sus causas, que permiten discriminar movi-
núcleos se puede obtener así a part ir de sus flujos mientos laborales . de ocio, de abastecimiento,
de importación-expo rtación . correspondiendo a educativos . culturales , etc...
mayor flujo y distancia mayor nivel jerárquico.

Su cuantificación e interpretación se lleva a
Por último . se destaca la aportación de BERRY cabo mediante técnicas estadísticas y mediante

que establece una jerarquía de núcleos en fun - modelos teóricos . Entre los primeros destacan:
ción de la existencia de correlaciones entre áreas
comerciales . población servida y densidades de Saldo migratorio anual:
población.

4.2.4.2 Delimitación de áreas de influencia SM =
(1 -E) x 100

P

La existencia de un sistema de núcleos diferen-
ciado, basado en unas estructuras poblacionales dónde 1 es el número de inmigrantes. E el de
y productivas, supone la existencia de una red de emigrantes y P la población media del periodo en
relaciones entre ellos. Estas relaciones se pueden cuestión.
expresar en términos de una jerarquía, en función
del tamaño de las áreas de influencia de cada Tasa Bruta de Emigración Neta:
uno de los núcleos incluidos en el sistema global.
Las áreas de influencia son pues el resultado de: 1 _ 2 (1 E)

n(P1+P2)
ola estructura demográfica y productiva del sis-

tema,
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dónde P1 es la población inicial. P2 la final y n movilidad con la evolución industrial y concreta-
el número de años. mente con el proceso de transición demográfica.

Estas tasas pueden matizarse diferenciando la la caracterización de los flujos económicos se
población por sexos , edades, niveles culturales. centra en las siguientes interrelaciones:
etc.

• Conexión entre la estructura productiva, la de
En lo que se refiere a la utilización de modelos consumo y la de comercialización.

teóricos, se enuncian seguidamente los de mayor
empleo y difusión. • Conexión entre los diferentes núcleos

Los modelos denominados gravitatorios, se • Conexión entre el subsistema de asentamien
basan en la aplicación de presupuestos newtonia- tos y el sistema global
nos; existen varias formulaciones:

Así, definidos los "inputs", (qué se produce,
• La formulación de Reilly, basada únicamente qué se consume y cómo se llevan a cabo dichos

en la variable de volumen de población. Parte de procesos), y los "outputs", (qué se traslada al
que la interacción existente entre dos lugares es exterior del sistema _y a través de qué canales),
directamente proporcional al producto de sus pueden establecerse los flujos económicos exis-
poblaciones e inversamente al cuadrado de las tentes en un territorio.
distancias que las separan , considerándose estas
como obstáculos intermedios. Este análisis se realiza a nivel local (núcleos),

comarcal y regional, partiendo del principio de la
• El modelo de "Intervenning Opportunites", for- minimización de costes de transporte (en el caso

mulado por Stauffer (1940), supone una modifica- de las producciones) y de entrega (en el caso de
ción del anterior . Parte de que el número de per- los servicios o equipamientos). Se centra pues en
sonas . que se desplazan a un determinado lugar el subsistema comercial y, precisamente, en tres
es directamente proporcional al número de opor- aspectos fundamentales:
tunidades existentes en esa distancia, e inversa-
mente proporcional al número de oportunidades ola determinación de áreas comerciales o hin-
intermedias. Versiones más depuradas de dicho teriands,
modelo han sido elaboradas tanto por el propio
Stuffer ( 1960), como por Hagerstrand , que intro- •• la adecuación del sistema comercial al pro-
duce la variable información acerca de las dispo- ductivo y al de núcleos.
nibilidades de un determinado lugar , siendo
mayor la información cuanto menor es la distan- • la dinámica transformadora de este sistema
cia. en el espacial y el efecto de los canales e infraes-

tructuras necesarios para su desarrollo.
Los modelos psicológicos por su parte conci-

ben los flujos poblacionales desde el punto de Sin embargo, los asentamientos de población
vista perceptual y comportamental en función de no se limitan a la producción-o el intercambio de
la satisfacción o insatisfacción que en un lugar bienes y servicios tangibles , sino que también son
puede producir (" place utility"). siendo destaca- centros productores de lo que globalmente puede
bles a este respecto las aportaciones de Browne denominarse información. Constituyen polos de
y Moore (1970) y de Roseman (1971). si bien intercambio de ideas , innovaciones y centros de
puede considerarse que ninguno de ellos es toma de decisiones. Su análisis se realiza por lo
demasiado realista. general de manera cualitativa, recurriendo funda-

mentalmente a las ya mencionadas técnicas de
Los modelos de regresión múltiple toman como investigación sociológicas trabajando sobre

punto de partida la consideración de la medida aspecto del siguiente estilo:
de los desplazamientos como variable depen-
diente. utilizando como predictivos una serie de • localización de medios de comunicación:
indicadores demográficos como edad. condición radio, televisión, prensa. etc.
socioeconómicá, empiéo, paro, etc.

• producción de imágenes: publicidad, infor-
Por último mencionaremos las aportaciones sis- mación al consumidor, etc.

témicas, así como los modelos evolutivos, desta-
cando el papel de Zelinsky, que correlaciona la *difusión de ideas: investigación e innovacio-
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nes técnicas. • En relación a las posibilidades de explotación
de los recursos del medio, naturales y humanos

4.3. Diagnóstico del subsistema de • En relación con el desplazamiento de rner-
núcleos cancías dentro y fuera de la zona ámbito del plan.

• Desde el punto de vista demográfico. deter-
4.3.1. Definición de los problemas y minando la accesibilidad que el sistema ofrece a
oportunidades del sistema actual su población para acceder al empleo, a los servi-

cios y a la información que en ellos se concentra.
,En este diagnóstico sectorial y, a modo de

resumen, ha de quedar reflejado para cada uno Un último aspecto a considerar, directamente
de los aspectos analizados cuáles son los proble- derivado de la jerarquía de los núcleos y de sus
mas y las relaciones más relevantes de la socioe- áreas de influencia, es la viabilidad de dicha
conomía comarcal. La "importancia" de las rela- organización espacial para una dotación racional,
ciones se determina a través de dos criterios: económica y socialmente rentable de la población

actual.
• La disfuncionalidad o inadecuación de las

relaciones socioeconómicas
4.3.2. Proyecciones futuras

• Su papel clave en el conocimiento o la expli-
cación del funcionamiento territorial de la comar- El diagnóstico del sistema de núcleos quedaria
ca. incompleto si no se llevase a cabo una proyec-

ción de su funcionamiento hacia el futuro. Se trata
Así, para cada uno de los aspectos analizados de una simulación de lo que ocurriría en el territo-

habrá de explicitarse la problemática y las oportu- rio de no actuar sobre él. Se realiza proyectando
nidades detectadas a cada nivel, sus causas, los mecanismos de funcionamiento, esenciaimen-
manifestaciones, agentes que intervienen, rela- te demográfico, que rigen en la actualidad. Esto
ciones entre ellos y posibilidades de intervención. permite detectar no ya los desequilibrios y oportu-

nidades presentes , sino también los futuros.
El diagnóstico del sistema de núcleos puede

estructurarse en tres ejes fundamentales : Las proyecciones se efectúan sobre los efecti-
vos demográficos presentes en el ámbito del

1. La determinación de la organización espa- Plan. Para ello existe una gran variedad de técni-
cial actual de los asentamientos, centrada en las cas que, partiendo de la población inicial (que
pautas de localización seguidas y en su compara- coincide normalmente con la última operación
ción con modelos teóricos. Se trata de explicitar la censal), permiten el conocimiento del contingente
evolución del modelo de organización espacial y en el periodo o periodos-horizonte que se ceter-
de su adecuación al resto de subsistemas. minen. Tan sólo se mencionarán aquí algunos de

dichos métodos, tales como el de crecimiento
2. El diagnóstico de las infraestructuras, espe- natural o el más comunménte empleado de com-

cificando la adecuación de la accesibilidad espa- ponentes o de supervivencia de cohortes.
cial con el potencial de recursos naturales exis-
tentes en el territorio, con el sistema productivo y El cálculo del contingente demográfico futLrc
con las necesidades de desplazamiento de la permite el aquilatamiento de los siguientes aspec-
población. tos del diagnóstico del sistema de núcleos:

3. El diagnóstico de los ¡lujos se centra en la • La determinación de la dinámica demográfica

adecuación de los flujos de transporte a la accesi- de los asentamientos. facilitando su discnrnina-

bilidad al sistema de asentamientos, la estructura ción en. por ejemplo, progresivos, regresivos.

del sistema comercial (su adecuación al de asen- estacionarios o eh situación termina(.

tamientos y al productivo y su papel en la dinámi-
ca transformadora del territorio) el papel estructu- • La evaluación de la mano de obra futura que

rante desarrollado por los flujos de información. ha de llevar a cabo las tareas de producción e
intercambio, estableciéndose así las posibles

En resumen, el análisis y diagnóstico del siste- necesidades de importación o exportación de
ma de núcleos debe proporcionar información en fuerza del trabajo.
términos esencialmente de funcionalidad:
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• La previsión de necesidades e infraestructu- rial ha de orientarse hacia:
ras sociales: en vivienda, servicios y equipamien- • la identificación de las actividades impulso-
tos. ras, aquellas que garantizan el funcionamiento del

sistema socioeconómico mediante los adecuados
• Las necesidades "espaciales" de dicha intercambios.

población,•operativiiadas a través del suelo urba-
no y su posible incidencia en el planeamiento a • la identificación de los agentes sociales res-
nivel municipal y comarcal. ponsables de dicho dinamismo o "agentes moto-

res".
Estas extrapolaciones pueden utilizarse como

eficaces instrumentos a la hora de plantear solu- Así, y como la cara opuesta de la misma mone-
ciones a los problemas detectados, plantear a su da, podrán definirse espacios, centros y grupos
vez disfuncionalidades a largo plazo que un análi- de dependencia que completan el diagnóstico
sis sincrónico enmascara y actuar como criterios mediante la caracterización de los problemas
complementarios a la hora de formular alternati- detectados.
vas o en el proceso de toma de decisiones.

La problemática que surge a nivel sectorial, se
globaliza a través de las relaciones existentes

4.4. Definición del modelo territorial tanto entre los problemas como entre'sus causas,
actual: situación de la estructura que han de ser igualmente explicadas. El esfuer-
económica de desarrollo y de la . zo dirigido hacia la comprensión de la conexión
estructura territorial actuales. entre lós diferentes problemas se traduce en la

identificación de sus causas "primarias". facilitan-
Se trata de llevar a cabo un diagnóstico inte- do así la definición de políticas correctoras.

grado, pero sectorial, al considerar solamente el
territorio o espacio transformado.

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Es una descripción "activa" de la situación

socioeconómica global, que surge de la integra-
ción de los análisis y diagnósticos de la población El marco legal e institucional puede entenderse
contemplada en su forma de organización espa- como el subsistema que establece y controla las
cial, social, productiva y funcional. En esta des- reglas del juego que intervienen en el sistema
cripción e interpretación han de de quedar clara- territorial. Incluye la legislación de interés en cada
mente reflejadas las interrelaciones existentes caso, comunitaria, nacional y autonómica, y las
entre los subsistemas considerados: población, instituciones con responsabilidades en el ámbito
actividades (de producción, consumo y relación), del plan.
infraestructuras y sistemas de asentamiento. Se
trata, sin embargo, de una descripción valorada, El análisis del marco legal se reduce, como se
en función de los criterios definidos inicialmente y indicó en el capitulo Il, a pasar revista a la legisla-
planteada en términos de adecuación entre los ción y a las disposiciones administrativas que tie-
diferentes elementos objeto de análisis. Así, por nen incidencia territorial o que, no teniéndola,
ejemplo, habrá de reflejarse la adecuación exis- pueden resultar importantes desde el punto de
tente entre el tamaño y la organización espacial vista de las determinaciones del plan. Las de con
de los núcleos y la oferta y la demanda de servi- sideración más general se enunciaron en el capi-
cios existentes entre ellos. tulo 1, en el epígrafe destinado al marco legal de

la ordenación del territorio, pero para cada ámbito
Estas relaciones pueden concebirse igualmen- y tipo de plan habrá que detectar las que resultan

te en términos de accesibilidad. pertinentes. El análisis debe enfocarse hacia los
siguientes aspectos:

La caracterización del sistema económico no
puede, por otra parte. limitarse a sus elementos, • Detectar las limitaciones y condicionantes
sino que ha de comprender sus modos de funcio- que impone la regulación legal a las propuestas y,
namiento, mediante la explicitación de los flujos por consiguiente. a la generación de alternativasY
(de población, de actividades y bienes y de infor- a la instrumentación de la seleccionada. Tal es el
mación), que se producen entre los diferentes ele- caso de gravámenes a ciertas localizaciones, limi-
mentos. taciones de uso genéricas, etc. Muchas de éstas

habrán sido ya incluidas en el epígrafe correspon-
En definitiva, esta definición del modelo territo- diente a las afecciones del suelo.
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• Detectar las oportunidades que ofrece para el tos problemas (figura 111.44), se remite al lector a
tratamiento de la problemática de la zona; por las figuras IV.1. IV.2 y IV.4. que muestran la forma
ejemplo, actividades que cuentan con ayudas de organizar y presentar los objetivos, las cuales
técnicas y financieras, posibilidades de aplicación tienen aplicación aquí sin más que sustituir los tér-
del principio "el que conserva, cobra" (zonas eco- minos, objetivo por problema.
lógicamente sensibles), legislación sobre zonas
desfavorecidas, política agrícola común, etc. . Los problemas del último nivel deben estar

definidos con precisión, cuantificados y descritos
A ello hay que añadir todo lo dicho en el epi- por las siguientes características:

grafe 2.6 de este capítulo referido a afecciones
normativas. • La manifestación o forma en que evidencia su

existencia y se percibe por parte de los afecta-
En cuanto al marco institucional, habrá de dos.

hacerse un inventario de las instituciones públicas
-comunitarias, nacionales o autonómicas-, y • Su evolución previsible, fundamentalmente a
opcionalmente de las privadas incluyendo las corto plazo.
organizaciones no gubernamentales, que intervie- • La magnitud e intensidad de los efectos,
nen en el control del sistema. Cada una de ellas expresada mediante algún tipo de indicador que
deberá ser descrita en los siguientes términos: permita cuantificar el problema.

• Capacidad de acción que les proporciona la • Las causas directas e indirectas, así como su
legislación en que se apoya su actividad. evolución, incluyendo los procesos sociales que

• Capacidad de acción que les proporciona la están en su base
dotación de personal técnico de que disponen.

• La localización de manifestación, causas y
• Capacidad de acción que les permite el pre- efectos.

supuesto con que cuentan.
• Los agentes implicados: en sus causas, en

• Eficacia demostrada en el pasado reciente. sus manifestaciones o en sus efectos.

• La relación con otros problemas.
6. SINTESIS DE LA PROBLEMATICA.
DIAGNOSTICO INTEGRADO • La gravedad del problema y su evolución.

• La forma en que percibe el problema la
Ya se desarrolló en detalle la forma de sinteti- población afectada.

zar e integrar la problemática desde el sector del
medio físico, bajo el epígrafe 2.10 de este capítu- • Las posibilidades lógicas de solución, tanto
lo. La interrelación de los problemas a través de de tipo estructural como planificatorio o adminis-
sus causas, de sus agentes. de sus manifestacio- trativo.
nes o de sus efectos (figura 111.43) permite acce-
der a la problemática desde cualquier sector, por • Los niveles administrativos más adecuados
más que exista una especifidad de problemas en para su tratamiento.
cada uno de ellos.

La definición de un problema así como las
Conviene organizar los problemas en forma de características descriptivas y valorativas que lo

un árbol con varios niveles de desagregación, los determinan. se expresan de forma sintética
cuales ponen de manifiesto las relaciones de mediante fichas del tipo de la que representa la
causa-efecto entre ellos. Las relaciones dentro de figura 111.42. También admiten una disposición en
un nivel del árbol se pueden detectar y visualizar forma de tabla. pomo la de la figura 111.41, facili-
mediante una matriz cuadrada cuyas entradas tando así la visión de conjunto.
son los problemas dispuestos en el citado nivel;
este análisis tiene su máximo interés en el último Deben tratarse como problemas las aspiracio-
nivel donde están expresados los problemas con nes de la población detectadas en el diagnóstico,
mayor detalle, en cuanto sean percibidas como tales y por más

que no constituyan problemas para los habitantes
Teniendo en cuenta que el enunciado de los de otras áreas.

objetivos viene a ser el reverso del enunciado de
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Los condicionantes naturales más significati- paralela a los problemas, las oportunidades que
vos, así como los procesos y riesgos activos, que brinda el medio para el desarrollo de las activida-
intervienen como limitantes de gran importancia des: el Concepto de oportunidad no debe confun-
para las actividades humanas (fuertes pendien- dirse con la posibilidad de resolver un problema,
tes, heladas tardías, baja calidad de los suelos, aunque en ocasiones pueda coincidir, sino que se
escasez de lluvias, inundación, erosión. sismici- refieren a la existencia de recursos de todo tipo,
dad, etc.) deben ser descritos y valorados de naturales y humanos, que. pueden ponerse en
forma similar a los problemas, pues como tales se valor, pero cuya situación actual no constituye un
comportan, por más que la intervención en rela- problema; es una oportunidad, por ejemplo, la
ción con ellos deba ser de tipo indirecto. existencia de un recurso minero o de una habili-

dad de que disponen los habitantes de la zona,
Por último deben sintetizarse también, de forma pero no constituye necesariamente un problema

Figura 111.43. ElementosBES determinantes de los
problemas y su relación con
la problemática de otros
sectores
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el hecho de que permanezcan sin explotar . des económicas . Las fortalezas ponen de relieve
los aspectos en que el sistema resulta competitivo:

Una manera muy operativa de organizar la sínte- situación central o sobre ejes de desarrollo , calidad
sis del diagnóstico es la formación de la denomina- ambiental , potencial de recursos naturales, abun-
da Matriz D.A.F.O. ( Debilidades - Amenazas - dancia y calidad de la fuerza de trabajo , por ejem-
Fortalezas - Oportunidades). Las entradas por filas plo.
están ocupadas por las fortalezas y debilidades:
las entradas por columnas corresponden a oportu- A las amenazas y oportunidades se les asocia
nidades y amenazas , tal como ilustra la figura generalmente en este método, con el contexto
111.45. exterior al ámbito del plan, y se refieren a aspectos

dinámicos de caracter coyuntural; no obstante tam-
Las debilidades y fortalezas corresponden a atri- bien pueden detectarse amenazas y oportunida-

butos intrínsecos al sistema , de caracter estático y , des internas al sistema. Son amenazas , por ejem-
frecuentemente, estructural ; las primeras enumeran plo, la liberalización de mercados mundiales para
aquellos aspectos en que el sistema resulta defi- los productos agrarios de las zonas desarrolladas,
ciente para atender a objetivos de mejora . Son el aumento de los desequilibrios territoriales , la pre-
debilidades , por ejemplo , la escasez de fuerza de sión turística sobre recursos ambientales, etc. Las
trabajo , las limitaciones naturales para ciertos tipos oportunidades identifican aspectos de los que
de uso , la rigidez de los aprovechamientos agríco- puede baneficiarse el sistema : aumento de la sen-
las, el aislamiento y/o caracter periférico de la ubi- sibilidad social por el medio ambiente , dotación de
cación , la insuficiente dotación de equipamientos , fondos de cohesión interregional , demanda cre-
servicio e infraestructuras de apoyo a las activida- ciente de ocio y recreo al aire libre , por ejemplo.

FORTALEZAS DEBILIDADES

r MATRIZ DAEO.
21 EN UN MEDIO RURAL DEPRIMIDO

ti, r12 2
MJMENTO OESEOVI TOS TERR tOWAIES: CENTRO/PERIFERIA

MERCADO UMCO EUROPEO

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS UBERAU -ACION MERCADOS MLR' ALES ~OLAS
RESULTANTES DE RESULTANTES DE CAMBTOa EN PUSES DEL ESTE Z

COMBINAR AMENAZAS COMBINAR AMENAZAS
Y FORTALEZAS Y DEBILIDADES FLINOAMENTAUSMO aIAMICO

ALTERNATNAS CUULYOS DE OPOGA

DETERIORO PRR'ICWIO DE 'PREFERENCIA' EN LA CE

PREOCUPACION CRECIENTE POR AGRICU.TURA Y MEDIO RURAL

NUEVAS DEMANDAS SOBRE MEDIO RURAL O
1 ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

RESULTANTES DE RESULTANTES DE EMERGENCIA. CONCIENCIA AMB. DESARROLLO SOSTEMBLE p
COMBINAR COMBINAR DEAwvOA CRECENTE OCIO/RECREO AL NRE UBRE ZOPORTUNIDADES Y OPORTUNIDADES Y

' FORTALEZAS DEBI LIDADES DESARROLLO TR1u~RAP OOSY TELECOMUP1CA00NES
a H

PREO0RACION CRECIENTE POR DESEOUIUBRtOS TERRITORIALES

Figura 111.45 Estructura de una matriz DAFO ejemplificada para una zona rural deprimida.
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CAPITULO IV

LA PLANIFICACION TERRITORIAL

La planificación territorial se concibe aquí como operativo; a los objetivos en este nivel se les suele
la última parte del proceso metodológico descrito añadir el calificativo de "concretos", debiendo
en el capítulo 111. Consiste, básicamente , en dise- venir expresados de tal manera que:
ñar. en función del diagnóstico elaborado, un
modelo territorial o imagen objetivo a largo plazo y • Resulte inequívoca la dirección en que se
en definir las medidas necesarias para hacerlo avanza o retrocede en su consecución.
realidad.

• En la medida de lo posible, tal avance o retro-
Se desarrolla en tres fases bien marcadas: la ceso sea susceptible de medida, bien de forma

definición de un sistema compatibilizado de obje- directa o indirectamente a través de algún indica-
tivos, la generación y evaluación de alternativas, dor.
tanto las que se refieren a la imagen objetivo
como a las propuestas para alcanzarla , y la instru- Un grado más de detalle en la formulación de
mentación de estas últimas de tal manera que los objetivos y. se tendrá una propuesta, que no es
sean ejecutables. sino un objetivo definido en términos ejecutables.

En ocasiones, la bibliografía sobre el tema. hace
corresponder los niveles de desagregación con

1. DEFINICION DEL SISTEMA DE los conceptos de fin-objetivo-meta-propuesta, que
OBJETIVOS van concretándose de mayor a menor generali-

dad.

Un objetivo es algo a lo que se tiende: ese algo Metodológicamente la identificación de los
puede venir definido con mayor o menor concre- objetivos parte de la relación de problemas detec-
ción. En su forma más general el objetivo último tados en el diagnóstico . Todo problema debe
de todo plan consiste en mejorar la calidad de quedar contemplado al menos en un objetivo y
vida de la población del ámbito a que se aplica . todo objetivo debe atender al menos a un proble-
Como se vio en el capitulo 1. la calidad de vida de ma. sin que la correspondencia sea biunívoca.
los ciudadanos puede considerarse como la agre- sino tal que un mismo objetivo puede orientarse
gación de nivel de renta, calidad ambiental y con- hacia varios problemas y un solo problema estar
diciones de vida y trabajo. La mejora de alguno o contemplado en varios objetivos.
todos de estos tres grandes factores constituye el
punto de partida para la formulación de los objeti- En este sentido un objetivo puede entenderse
vos. como la expresión explícita de resolver un proble-

ma, atendiendo a los tres elementos que lo defi-
Conviene organizar los objetivos en forma de nen: manifestación y sus efectos, causa y agentes

árbol (Figura IV. 1) que se va dividiendo y subdivi- implicados. Así a un problema formulado como
diendo a partir de un tronco constituido por pro- "erosión en una zona a causa de pastoreo excesi-
posiciones muy generales. expresadas de forma vo" corresponden dos objetivos: restaurar las
abstracta (mejorar el nivel y distribución de la áreas erosionadas y controlar la carga pastante
renta, mejorar la calidad ambiental, por ejemplo). donde exista riesgo de erosión, a lo que se podría
hasta objetivos concretos formulados con un alto añadir todavía un objetivo orientado a la forma-
grado de definición en términos de sujeto. canti- ción de los ganaderos; a un problema de inestabi-
dad y tiempo: reducir el nivel de contaminación lidad de una ladera por acumulación de escom-
de un cauce (sujeto) en un 20 % (cantidad) en bros pueden corresponder tres objetivos: detener
dos años (tiempo), por ejemplo. el vertido, estabilizar la ladera y dotar a la zona de

algún tipo de estructura que prevenga los daños
El último nivel es metodológicamente el más que podrían causar los posibles desplazamientos
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dé los materiales. correspondencia biunívoca entre aquellos subsis-
temas y los citados elementos.

La formulación de los objetivos se facilita, como
en la identificación de los problemas, por consulta El árbol de objetivos constituye una estructura
a los agentes implicados en el plan así como con en la que se dan, como en el caso de los proble-
modelos teóricos de referencia. mas, dos tipos de relaciones: verticales y horizon-

tales; las primeras vienen definidas por los niveles
.Por coherencia con la estructura del diagnósti- del árbol y expresan relaciones de medio a fin,

co, el árbol representativo del sistema de objeti- porque para alcanzar un objetivo o vértice de un
vos puede organizarse, indistintamente, haciendo nivel hay que pasar primero por los del nivel infe-
coincidir las ramas de su primer nivel con los sub- rior que lo forman. Las relaciones horizontales son
sistemas allí considerados o con los tres aspectos internas a cada uno de los niveles del árbol, sien-
constituyentes de la calidad de vida, tal como do más fáciles de detectar y de calificar en los
muestra la figura IV.2.; ello es así porque hay una niveles inferiores. Estas son de cinco tipos:
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Figura IV.3. Formato de tabla para establecer las relaciones horizontales entre los objetivos. Oij: objetivo ij.
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• Complementariedad: dós objetivos son com- Objetivos generales en el subsistema físico
plementarios cuando avances positivos en la natural
dirección de uno implican aproximación también
al otro. i. Garantizar para cada punto del territorio la

conservación de sus valores ecológicos, paisajis-
• Neutralidad: cuando la aproximación a un ticos, productivos y cientifico-culturales.

objetivo es independiente de la de otro.
ii. Proponer medidas para mejorar, recuperar o

• Competencia* y/o disfuncionalidad: cuando rehabilitar, los elementos y procesos del ambiente
avances en la dirección de un objetivo suponen natural que se encuentren degradados por activi-
merma para la consecución de otro. dades incompatibles con su vocación intrínseca.

• Incompatibilidad: dos objetivos son incompa- iii. Establecer líneas de acción para la puesta
tibles entre sí cuando la consecución de uno en valor de aquellos recursos naturales que se
implica: la no consecución del otro. encuentren ociosos o insuficientemente aprove-

chados.
• Compatibilidad: dos objetivos son compati-

bles cuando son complementarios, neutros o El primero de estos objetivos se plantea de
escasamente disfuncionales. acuerdo con la filosofía de la Estrategia Mundial

para la Conservación, cuyo concepto de la con-
Estas relaciones horizontales se detectan y servación consiste en gestionar la utilización de

visualizan con facilidad cruzando en una matriz los recursos naturales en beneficio del hombre de
cuadrada los objetivos del último nivel, tal como tal manera que se garantice su permanencia en el
muestra la figura IV.3. La figura ÍV.4 muestra algu- tiempo, es decir, la producción sostenida del bien
nos ejemplos de tales relaciones horizontales. o servicio que puedan prestar. .

Ante objetivos incompatibles el plan deberá La conservación es activa, implica gestión, en
optar por uno o por otro. Denominaremos sistema cuanto supone el aprovechamiento (racional, sos-
de objetivos al árbol de objetivos compatibilizado tenible y sostenido) de recursos naturales, ecosis-
y consolidado. temas y paisajes. Va asociada a la idea de desa-

rrollo sostenible, la cual contempla los recursos
En lo que sigue se esboza un ejemplo de siste- naturales, en el más amplio sentido del término,

matización de objetivos generales que, con los incluyendo los denominados intangibles, como
lógicos ajustes, son aplicables a cualquier situa- elementos activos de primer orden en la econo-
ción. Dada la naturaleza de esta obra se pone mía moderna. Resulta inconcebible en la actuali-
énfasis en el subsistema físico natural. dad desligar las actividades económicas de un

entorno de calidad, lo "económico es ecológico y
lo ecológico es económico" se acepta como prin-

MANTENER Y EXTENDER L . MANTENER EN ACTIVO LOS USOS CREAR CIERTA oE ES&IOS
SUPEIRIOE DE 8OSQI ES DEI. SUELOQUE HAN DEEPgDO WRENIVOS ALAIRE UBRE
QJg,%J 5 H STOR CMA1NTE EL KW

MANTENER TASAS ADEOJADAS D: OBJETIVOS OBJETIVOS
POBTACION ACTIVA EN EL MERO PNCCwIPATIBLES? COM%EMENtARIOS
RURAL

EVITAR El ATERRAMIENTO Y OBJE IVOS OBJETIVOS
EUTROFIZACION DE EMBALSES COMPREMENtARIOS NEUTROS

MANTENER Y EXTENDER LA CIBEM
SUPERFICIE DE BOSQUES

Figura IV.4. Ejemplo de relaciones horizontales entre objetivos
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cipio. A ello hay que añadir la simple justificación dad de acogida del medio físico
del respeto a la naturaleza por simples razones
éticas . 11.1. Garantizar el mantenimiento y/o la mejora

de la cubierta vegetal en aquellas zonas con ries-
La conservación, no obstante, aún siendo con- go de desplazamiento de materiales (erosión, soli-

dición necesaria , no es suficiente , por ello hay fluxión, etc.), y evitar la localización en ellas de
que dar entrada al segundo de los objetivos enun- actividades que puedan verse negativamente
ciados: mejorar , recuperar o rehabilitar para otros afectadas por este fenómeno.
usos aquellos recursos, ecosistemas o paisajes
degradados , en el ámbito del plan. Identificar las i.1.2. Mantener y extender la superficie existen-
áreas degradadas y proponer medidas , directas o te de bosques climácicos.
indirectas , en el nivel institucional más adecuado
al problema, es una tarea potenciadora del i.1.3. Evitar vertidos contaminantes en los tra-
ambiente que debe tener entrada en la ordena- mos de ríos que conservan una aceptable calidad
ción del territorio. de las aguas y depurarlos en los demás hasta

conseguir que la calidad de aquellas permita los
La misma idea de que la mejor forma de con- usos previstos.

servar el ambiente natural consiste en utilizar
racionalmente sus recursos naturales, preside el 11.4. Mantener expedito y en perfecto funciona-
tercer objetivo general que se enunció: poner en miento hidráulico todos los cauces naturales.
explotación recursos existentes que permanecen
ociosos, mediante actividades vocacionales, sus- 11.5. Mantener la calidad de los recursos acuf-
ceptibles de generar rentas o beneficios económi- feros subterráneos y evitar su sobreexplotación,
cos a más o menos largo plazo. controlando tanto los vertidos industriales y urba-

nos como los agropecuarios.
Hay que tener en cuenta que los problemas

ambientales no sólo se producen por un exceso i.1.6.Evitar la eutrofización y el aterramiento de
de actividad, sino también por un defecto de ella. los embalses mediante el control de usos en la
En este sentido la propuesta de actividades voca- cuenca vertiente.
cionales capaces de diversificar la renta de los
agricultores, de transferir rentas del medio . urbano , i.1.7. Mantener la calidad visual del territorio
al rural e incluso de los sectores secundario y ter- evitando la localización de elementos discordan-
ciario a la agricultura , contribuirán a fijar pobla- tes y la práctica de actividades negativas para la
ción en el medio rural , condición indispensable percepción . En particular procurar el manteni-
para la conservación de ecosistemas, culturas , miento en actividad de aquellos elementos y usos
paisajes , tradiciones, patrimonio histórico e inclu- del suelo que han definido históricamente el pai-
so arquitectónico, todos ellos factores ambienta- saje.
les importantes . Ello además se justifica por la
contribución al equilibrio territorial que supone la 11.8. Conservar y potenciar el uso científico-
fijación de población en el agro . cultural de los yacimientos paleontológicos exis-

tentes así como de los elementos geológicos y
Los tres grandes objetivos citados se pueden geomorfológicos de interés.

desagregar en un segundo y tercer nivel. como
puede verse en el ejemplo que se expone a conti- i.1.9. Garantizar el mantenimiento de la superfi-
nuación . el cual hay que entenderlo a escala de cie agraria útil en los suelos de mejor calidad y
directrices regionalesl: buscar usos alternativos a los cultivos actuales

sobre suelos marginales.
i. Garantizar para cada punto del territorio la

conservación de sus valores ecológicos, paisajís- i.2. Extender la EIA, en cuanto instrumento pre-
ticos, productivos y científico-culturales. ventivo de gestión.ambiental, a proyectos y actua-

ciones no recogidos en la legislación que lo regu-
i.i. Conseguir una distribución de actividades la (anexo 2 del R.D. 1302/1986), así como a espa-

en el territorio y, en particular, una clasificación y cios sensibles desde el punto de vista ambiental.
urbanística del suelo compatible con la capaci-

i.2.1. Exigir estudios previos de valoración

1: El listado de objetivos sobre medio físico que se presenta es una adaptación de los propuestos por el autor para las
directrices de ordenación territorial del País Vasco.
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ambiental, tasas de renovación de los recursos ii.2. Exigir el cumplimiento del R.D. 2994/82
naturales renovables, capacidad de acogida y relativo a la recuperación de terrenos afectados
capacidad de asimilación de los vectores ambien- por la explotación en las que estén activas.
tales (aire . agua y suelo) ante la localización de
cualquier proyecto como requisito indispensable ii.3. Contrarrestar los procesos erosivos en los
para la integración ambiental de las actuaciones. suelos que los padezcan y controlar los tipos y
Esto resulta particularmente importante en la loca- técnicas de cultivo sobre ellos.
lización de infraestructuras y otros elementos
estructurantes del territorio. ii.4. Procurar la reversión paulatina de las plan-

taciones de eucalipto y pino radiata a formaciones
i.2.2. Exigir la generación de múltiples alternati- vegetales ecológica y paisajisticamente más

vas de localización, tecnología , diseño, tamaño , adaptadas a las zonas que se defiñan.
etc. y su evaluación, para el proyecto de cual-
quier actuación como garantía de la considera- ii.5. Frenar la degradación de los bosques
ción ambiental . autóctonos y procurar su regeneración mediante

tratamientos culturales.
i.2.3. Orientar las EIA. hacia los aspectos rele-

vantes, de acuerdo con lo que se deduzca del ii.6. Depurar los vertidos en los tramos contami-
cumplimiento de los dos objetivos anteriores . nados de los ríos hasta una calidad tal que permi-

ta la vida acuática y el uso recreativo.
13. Evitar las construcciones no agrarias en

suelo rústico y vincular estas últimas a las necesi- ii.7. Extender la red de toma de muestras de
dades de la explotación. agua a toda la región a fin de controlar su calidad.

i.4. Prevenir el vertido y lavado de barcos en el ii.8. Recuperar las márgenes de ríos y arroyos
mar. hasta conseguir sus características propias.

i.5. Controlar la introducción de flora y fauna ii.9. Eliminar los vertidos directos al mar y recu-
exótica. perar los espacios periplayeros para el uso recre-

ativo.
i.6. Vincular las explotaciones ganaderas inten-

sivas a la disposición de terreno suficiente para ii.10. Aplicar con rigor la Ley de Costas.
absorber las deyecciones sólidas y liquidas, así
como exigir una capacidad de almacenamiento fi. 11. Eliminar o enmascarar las instalaciones
de las mismas que permita evitar la época inver- visualmente discordantes en el paisaje.
nal para distribuir dichas deyecciones.

ii.12. Eliminar la publicidad en el suelo rústico.
U. Evitar carga pastante excesiva en las áreas

de pastoreo a diente . ii.13. Sellar o eliminar los vertederos incontrola-
dos existentes y prevenir el vertido incontrolado

i.8. Gestionar la práctica de la caza con el combinando medidas punitivas y remunerativas.
doble objetivo de satisfacer la demanda y evitar
su agotamiento . ii.14. Garantizar una respuesta rápida a los

efectos sobre las costas de accidentes de bar-
i.9. Evitar el exceso de vías de saca y pistas cos.

forestales en las zonas de uso forestal.
ii.15. Controlar y dotar de medidas antiruido a

i.10. Prevenir los incendios forestales y dotar a las actividades que los produzcan por encima de
las masas de elementos de extinción suficientes. límites tolerables.

ii. Mejorar, recuperar o rehabilitar. los elemen- iii. Estat lecer líneas de acción para la puesta
tos y procesos del ambiente natural que se en valor de aquellos recursos naturales que se
encuentren degradados por actividades incompa- encuentren ociosos o insuficientemente aprove-
tibles con su vocación intrínseca. chados.

ii.1. Regenerar o rehabilitar para otros usos, las iii.1. Crear una oferta de espacios e itinerarios
zonas de extracción minera abandonada así recreativos al aire libre. capaz de satisfacer la
como las escombreras. demanda actual y potencial de la población.
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iii.2. Buscar usos alternativos y nuevas formas i.5. Maximizar la creación de empleo local.
de gestión a las tierras marginales cultivadas. tanto en cantidad de los empleos ofertados como

en calidad de los mismos.
iii.3. Potenciar la productividad de la vegeta-

ción autóctona investigando nuevas variedades y i.6. Paliar los desequilibrios territoriales y las
técnicas de cultivo. desigualdades sociales generados por los proce-

sos de concentración y distribución de las activi-
iii.4. Mejorar la estructura parcelaria, el tamaño dades económicas.

y la gestión de las explotaciones.
i.7. Maximizar la complementaridad de los sec-

iii.5. Fomentar y ordenar las explotaciones tores económicos productivos.
forestales garantizando la "producción sostenida".

i.8. Maximizar la retención del valor añadido en
iii.6. Reutilizar las aguas residuales-urbanas en el ámbito del plan.

la agricultura y en la regeneración paisajística.
i.9. Maximizar la integración de los procesos de

iii.7. Evitar la práctica de la quema de rastroje- producción/transformación/ comercialización.
ras y matorrales.

ii. Objetivos sobre la población y sus activida-
iii.8. Aprovechar los embalses para cultivos des de consumo

acuícolas
ii.1. Garantizar a la población el acceso a los

Objetivos generales para el subsistema población bienes, servicios y equipamientos de acuerdo con
y actividades. sus necesidades y demandas actuales y futuras,

en términos tanto de calidad como de cantidad.
i. Optimizar las actividades productivas de la

población iii. Objetivos sobre la población y sus activida-
des de relación

0. Adecuar los aprovechamientos de las acti-
vidades productivas a las tasas de renovación de iii.1. Garantizar el respeto al sistema de valores,
los recursos naturales renovables y a la capaci- idiosincrasia y pautas de comportamiento de la
dad de asimilación del suelo , agua y aire. población.

i.2 Optimizar la estructura por edades de la iii.2. Priorizar las aspiraciones económicas, cul-
población: turales y sociales de la población

i.2. 1. Garantizar la cantidad y calidad de pobla- 3ii.3. Integrar la población en los procesos de
ción necesaria para la explotación racional de los planificación.
recursos y la conservación del medio.

Objetivos generales correspondiente al
i.2.2. Garantizar la cantidad y calidad de pobla- subsistema de asentamientosción necesaria para el desarrollo de las activida-

des económicas. i. Adecuar la distribución y la estructura de los
núcleos a las características del medio:

i.2.3. Garantizar la cantidad y calidad de pobla-
ción necesaria para el desarrollo de las activida- U. Adaptar el crecimiento de los núcleos a la
des de relación. capacidad de acogida del territorio

i.3. Capacitar al personal productivo de la zona i.2. Adecuar el sistema de núcleos de modo
partiendo de sus características propias, de sus que no se ger)eren fenómenos de segregación
tradiciones y de acuerdo con su aptitud y actitud. socio-espacia¡ ni marginaciones socioeconómi-

cas.
i.4. Aumentar el nivel de vida de la población:

ii. Adecuar la estructura interna de los núcleos
i.4.1. Aumentar los niveles de renta evitando desequilibrios tanto espaciales como

estructurales o sectoriales.
i.4.2. Mejorar la redistribución de las rentas

generadas. iii. Organizar el sistema de infraestructuras de
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modo que garantice: tico. de tal manera que es posible diseñar el
modelo territorial mediante la superposición de un

iii.1. La accesibilidad en términos de tiempo y submodelo para la ordenación del medio físico,
coste de la población a la explotación viable de un submodelo de asentamientos poblacionales e
los recursos del medio . infraestruturas y un submodelo relativo a la locali-

zación de las actividades productivas secunda-
iii.2. la accesibilidad en términos de tiempo y rias y terciarias, pues las primarias se consideran

coste de la población a los bienes y servicios por incluidas en el medio físico.
ella demandados

Los dos primeros son los determinantes bási-
iii.3. Conseguir una dotación adecuada y eco- cos de la estructura del modelo, quedando englo-

nómicamente eficiente , de servicios y equipa- bados en él los aspectos espaciales del tercero;
mientos para la población . éste, a semejanza del marco institucional, se

puede considerar como reforzador de la estructu-
iii.4. Desarrollar las relacionés sociales y la ra territorial definida por el medio físico, el pobla-

accesibilidad a las fuentes de información y a los miento y las infraestructuras.
centros de toma de decisiones

El diseño de dichos modelos exige un gran
iii.5. Facilitar el intercambio de población . esfuerzo de creatividad por parte del equipo pla-

nificador , el cual ha de hacer un ejercicio de ima-
iii.6. Organizar los intercambios y actividades ginación , para lo que cuenta con unas bases de

económicas facilitando la entrada de los "inputs" partida que facilitan y orientan el lapsus creativo.
y la salida de los "outputs". Se trata de la información elaborada en el diag-

nóstico , incluida la prognosis del sistema, de los
modelos teóricos existentes de organización

2. EL MODELO TERRITORIAL A espacial y de los criterios de diseño aceptados;
ALCANZAR concretando un paso más, el equipo se apoyará

sobre las siguientes bases de partida (Figura
lV.5.):

El diseño de un modelo territorial que racionali-
ce los usos del suelo y permita el control de éste y • La cartografía de capacidad de acogida del
de los aprovechamientos, constituye la plasma- territorio y sus recursos naturales; se podrá dispo-
ción geográfica de la mayor parte de los objetivos ner de alternativas de capacidad de acogida en
planteados , aunque no de todos ellos . El modelo el caso de que se arrastren desde el análisis del
será el marco en el que se inscriban las acciones medio físico.
necesarias para la consecución del conjunto de
los objetivos ; vendrá representado por la proyec - • Las posibilidades frente a los problemas, sus
ción en el espacio de las actividades , usos e causas y sus agentes , definidas en el diagnóstico.
infraestructuras fundamentales que sustentarán el así como las fortalezas del sistema.
desarrollo que representan los objetivos formula-
dos. • Las oportunidades detectadas.

• La prognosis o imagen tendencia) del siste-
2.1. Los elementos del modelo territorial . ma.
objetivo

• Un análisis prospectivo que defina posibles
Tres grandes elementos configuran el modelo escenarios según diferentes hipótesis de evolu-

territorial a proponer: los usos del suelo priorita- ción socioeconómica.
rios (exclusivos, complementarios o compatibles)
del medio físico, los asentamientos poblacionales • Los modelos teóricos y criterios de organiza-
y/o productivos con sus correspondientes equipa- ción espacial disponibles.
mientos y las infraestructuras de relación; a ellos
hay que añadir las formas de gestión y organiza- Con estos elementos, el equipo elabora dife-
ción institucional necesarias para avanzar en la rentes escenarios o imágenes de futuro, en fun-
dirección que marca dicho modelo. ción de los criterios y objetivos de las instancias

políticas.
Tales elementos, en conjunto, pueden asimilar-

se a los subsistemas considerados en el diagnós- Un aspecto de vital importancia en el diseño
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del modelo territorial a alcanzar, es el escenario 2.2. El modelo de ordenación del medio
definido por la extrapolación de las tendencias. físico: categorías de ordenación
Las desviaciones respecto a este escenario mar-
can las dificultades de conseguirlo . Sin embargo La triple condición antes enunciada se instru-
es frecuente que tales tendencias , en el sistema menta a través del modelo territorial para la orde-
sociopolítico imperante, favorezcan desequilibrios nación del medio físico; éste puede expresarse en
territoriales. deseconomías de diverso tipo y exter- términos de unos ámbitos espaciales a los que se
nalidades inaceptables , al operar sobre una lógi- denomina. en esta obra, categorías de ordena-
ca de aprovechamiento al máximo de las rentas ción. Se trata de zonas identificadas con criterios
de localización , de las economías de escala y de diversos , cada una de las cuales se adopta como
las de aglomeración; aspectos que se autorrefuer- base para definir los niveles de uso del territorio y
zan interaccionando de forma sinérgica . Si este la forma en que pueden desarrollarse las activida-
modelo es eficaz desde el punto de vista produc- des humanas para que se garantice la conserva-
tivo, resulta territorialmente poco equitativo, ción y explotación sostenida de los recursos que
depredador de los recursos naturales y ambien contiene . La expresión cartográfica de las catego-
talmente conflictivo; en consecuencia insosteni- rías de ordenación constituye el modelo que se
ble. En esta obra se opta por un desarrollo soste- propone para la ordenación del medio físico.
nible, para lo que debe cumplirse una triple con-.
dición: adaptación a la capacidad de acogida del Las categorías de ordenación se definen, de
territorio, explotación de los recursos naturales forma voluntarista , a partir de las unidades de sin-
por debajo de sus tasas de renovación y respeto tesis y de su capacidad de acogida, ambas
a la capacidad de asimilación de los vertidos por determinadas en el diagnóstico ; sobre esta base
el medio . el planificador las identifica , cartografía y nombra,

aportando nuevos criterios, fundamentalmente de

MAPA DE CAPAC IDAD DE ACOGIDA

POSIB DADES DETECTADAS FRENTE A LOS
PROBLEMAS Y FORWFZAS DEL SISTEMA

OPORTUNID BRINDA
MEDIO

..�._..... L ._.
DERNKION DE ESCENARIOS: MODELO

TERRITORIAL AL QUE SE TIENDE

PROGNOSISDELSISiEMA

PROSPECTNA SOBRE DIFERENTES HIPOTESIS DE
EVOLUCION _---

MODELOS TEORICO-S Y CRITERIOS D:
DISENO

Figura ]V.5. Bases de partida para el diseño del modelo territorial a conseguir
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tipo zonal, de accesibilidad, de oportunidad de de ordenación a crear . Ello implica la necesidad
intervención, de afecciones normativas , de facili- de establecer un periodo transitorio de tiempo en
dad de gestión , de propiedad , de uso y aprove- el que la normativa del plan tendrá carácter provi-
chamiento actual del suelo, etc.. tal como ilustra la sional y de adoptar medidas de acción positiva
figura IV. 6. para conducir dichas áreas a su categoría definiti-

va.
Las categorías de ordenación tienen carácter

propositivo , constituyen las unidades territoriales Resulta práctico nominar las categorías de
básicas sobre las que se elaboran las determina- ordenación por el uso que les es propio: aquél
ciones relativas al medio físico : son el soporte para el que tienen mayor vocación, dando así una
gráfico de tales determinaciones. A ellas se aso- idea de lo que se propone ; pero ello no significa,
ciará, de un lado, la normativa de utilización del sino todo lo contrario, que sobre la unidad no
territorio y de sus recursos naturales y, de otro, las puedan darse otros usos y actividades , siempre
medidas de acción positiva para la protección , que resulten compatibles con el propiciado, cuen-
conservación activa , mejora , recuperación . res- ten con una capacidad de acogida por encima de
tauración o puesta en valor de recursos ociosos . un cierto umbral preestablecido y queden someti-

dos a las determinaciones del plan.
En algunas de las categorías habrá acuerdo

entre la vocación del medio físico y la realidad Como en el caso de las unidades de síntesis,
actual del territorio; en otros casos ambos aspec- existen dos enfoques básicos para establecer las
tos serán discordantes , dando origen a categorías categorías de ordenación . Uno de carácter empí-

CARIOGRMA DE UNIDADES DE SINIESIS
CRITERIOS
BASICOS

CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

ACCESIBKIDADDELTERRITORIO

oEC,MDA0ONES YAME~ txOENtES DEFINICION DE
CATEGORIAS DE
ORDENACOON

AFECCIONES Y PROPIEDAD DELS ELO
CRITERIOS

ADICIONALES
OPORTUNIDAD DERIVADA DE LA ACTITUD SOCIAL

FACILIDAD DE GESTION

TENDENCIAS DE OCUPACION Y USO DEL SUELO

Figura IV.6. Criterios que intervienen en la definición de categorías de ordenación del medio físico

150



rico y otro sistemático. lidar masas arbóreas existentes.

• Suelo rústico de cumbre: el que ubicado en
2.2.1. Método empírico para definir las zona de cumbre precise por sus características

categorías de ordenación fisiográficas y valor paisajístico, un tratamiento
diferenciado, con independencia de su aptitud

Se trata de un método directo basado en la forestal.
experiencia con que cuenta el equipo planifica-
dor; éste sigue un proceso que se puede esque- • Suelo rústico potencialmente productivo: el
matizar en tres pasos: susceptible de ser aprovechado desde el punto

de vista minero, agrícola, ganadero, forestal o
• Definición previa y tentativa de las categorías hidrológico.

de ordenación que, en principio, parecen adecua-
das al tipo y ámbito del plan; para ello recurre a la • Suelo rústico de protección: formado por
experiencia de casos similares, tal como los que aquél que tenga un valor natural, ecológico o pai-
se exponen como ejemplos más abajo. sajístico, por el que afecte a monumentos del

patrimonio histórico-artístico y su entorno y por el
• Observación del mapa de unidades de sínte- de protección de acuíferos.

sis asociado a la tabla de capacidad de acogida;
un análisis de la distribución de usos y activida- • Suelo rústico litoral y costero: formado por la
des prioritarios, compatibles e incompatibles, zona marítimo-terrestre y los terrenos colindantes,
informará sobre la oportunidad y conveniencia de con independencia de que pertenezca a alguna
respetar estas vocaciones intrínsecas, teniendo de las categorías anteriores.
en cuenta las expectativas de desarrollo de cada
actividad, la accesibilidad actual del territorio, las • Asentamientos rurales, integrados por aque-
tendencias de ocupación del suelo, la viabilidad llas entidades de población cuyo origen y desa-
de una gestión eficaz, etc. rrollo están directamente vinculados a las activi-

dades agrícolas, ganaderas, forestales o mineras
• Con todo ello decide las categorías de orde- y cuyas características no justifican su clasifica-

nación definitivas y las cartografía, obteniendo así ción y tratamiento como suelo urbano.
el modelo de ordenación del medio físico.

• Suelo rústico residual: constituido por-el que
En las figuras IV.7. IV.8 y IV.9 se exponen tres no se incluya en alguna de las otras característi-

ejemplos muy contrastados de categorías de cas.
ordenación, obtenidas por el método empírico,
correspondientes a tres ámbitos significativos; el En desarrollo de estas clases, el Plan Insular de.
primero se refiere a -la ordenación de un espacio Lanzarote, establece las categorías de ordena-
regional: las Directrices de Ordenación del ción relacionadas en la figura IV.9.
Territorio del País Vasco; el de la figura IV.8, que
muestra. además, la matriz de acogida. se ha
extraído de la ordenación de un ámbito supramu-
nicipal: el Plan de Ordenación de la Zona
Periférica del Parque Natural de Oyambre
(Cantabria). El tercero corresponde al Plan Insular
de Lanzarote habiéndose definido las categorías
de acuerdo con la Ley 5/1987 sobre la
Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Resulta ilustrativo detenerse en esta última ley,
la cual señala que en el suelo rústico, el
Planeamiento Municipal o Insular, establecerá
alguna o todas de las siguientes categorías
mediante la identificación precisa de cada una de
ellas:

• Suelo rústico forestal: aquél que está ocupa-
do por masa arbórea o sea susceptible de conso-
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Figura lV.7. Calegorias de ordenación del medio fisico utilizadas en las Directrices de Ordenación Territorial del PaisVasco.
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LILA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA

CATEGORIAf DE ORDENAgON
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Figura IV.8. Categorías de ordenación utilizadas en el Plan de Protección de la Zona Periférica del Parque Natural de
Oyambre.
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el vocacional y dispongan de una capacidad sufi-
ciente. Sin embargo este criterio general no siem-
pre se puede aplicar directamente, sino que se

"010f0a abren varias posibilidades sucesivas, las cuales
1 WILON coromaru.umeiooucmo pueden seguirse sobre la figura IV.10. Hasta un

total de siete caminos conducen a la definición de
categorías de ordenación.

el§ ~DEW.4=N« 1100N 4A~JU2UU

112 ~DE rca~uc::,u*" La primera encrucijada se presenta ante aque-
1113 "'�C0°"" �"uCá�uCO" llas unidades que muestran un grado máximo de

capacidad de acogida para varias actividades;
u ► cuando esto ocurre, que suele ser frecuente, apa-

a, __ rece la primera dicotomia del esquema: unidades
,� oo».oooauraoeaFKauTMOaaoutca con capacidad de acogida máxima para una sola

actividad y unidades con capacidad de acogida
u. wuusxwa máxima para dos o más actividades.

c waoaimcoanomaaH
En el primer caso se asignan las unidades a

" so�wo `u« ccowcco dicha actividad. No obstante, surge aquí de nuevo
u, ascoxr 1 una posible bifurcación: puede ocurrir que exista
G: anu una demanda cuantificada de la superficie necesa-
a] e~011 .~re ría para tal actividad o que tal demanda no se

i a. ab�umNVrctvao +ar+s conozca. En este último caso se atribuye a cada
os ,opus unidad la actividad para la que tiene mayor capaci-
n° dad de acogida y, por supuesto, las que son com-

patibles con ella. Cuando la demanda está cuantifi-
cada, se abren tres opciones: que esté equilibrada

ÍCE C( con la superficie de las unidades que disponen deC12 ~OX~VM la máxima capacidad de acogida para la actividad,
C23 ~MAat^~

en cuyo caso caso se asigna a ésta ; que falte04
superficie: se tomará la necesaria de las unidades

° B°0p10 " 0t�`0p0s qué muestren un rango inferior de capacidad de
o waoamicow wcc iuo acogida; que sobre superficie: el exceso se atribui-

rá a la actividad con un rango inferior de capaci-
dad de acogida.

n ¡wtsot"aoauuuua

Volviendo a la primera bifurcación del esquema,
aparece el segundo caso: unidades de integración
que tienen capacidad de acogida máxima para
dos o más actividades. El primer problema a sol-
ventar se refiere a la posibilidad de coexistencia de

Figura IV.9. Categorías consideradas en el Plan Insular dichas actividades en el tiempo y en espacio, en
de Lanzarote de acuerdo con la Ley 5/1987 sobre /a función de sus requerimientos y relaciones, expre-
Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la sadas en términos de compatibilidad o incompatí-
Comunidad Autónoma de Canarias. bilidad; esta expresión no es generalmente taxati-

2.2.2. Método sistemático
va, sino que se dan situaciones intermedias según
una gradación que va desde la incompatibilidad

En este método se obtienen las categorías de total (urbanización y conservación de ecosistemas.

ordenación a través de un proceso formalizado de caza y recreo extensivo, por ejemplo) hasta la com-

optimización de los usos del suelo y actividades. patibilidad clara (repoblación forestal con la caza).

En él se parte, como en el caso anterior. del mapa pasando por situaciones intermedias definidas por

de unidades de integración asociado a la matriz de grados más o menos intensos de disfuncionalidad

capacidad de acogida. y se atribuye a cada uni- (explotación ganadera con pastoreo extensivo a

dad de integración el uso del suelo vocacional, es diente y recreo al aire libre); incluso cabe pensar

decir aquél para el que tiene mayor capacidad de eri un efecto positivo de unas actividades sobre

acogida: de forma complementaria se aceptan otras (equipamiento turístico en medio rural con la

sobre ella otros usos que resulten compatibles con caza y pesca, por ejemplo) en cuyo caso tales acti-
vidades se definirían como complementarias.
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Figura IV. 10. Caminos alternativos para la generación sistemática de categorías de ordenación del medio físico. El
doble recuadro identifica salidas inmediatas a las categorías de ordenación
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PROCESO A SEGUIR PARA ANALIZAR LAS RELACIONES ENTRE ACTMDADES
1. Identificar todas los actividades a estudias

o) Establecer una relación de los departamentos, secares , operaciones o características locales y comprobada
con todos los responsables para lograr una verifica ción exacta y exhaustiva.

b)Aggrupar las ad'nidades similares o que dependen de la misma persona , como en un organigrama.
c) No utilizar más de 50 odrildades en una misma tabla; agrupar con anterioridad y efectuar otras tablas
similares.

2. Numerar fas actividades en lo Tabla Relacional

a Anotar primero las actividades productivas, y luego los servicios.
b; Incluir los elementos filos o construcciones.

3. Determinar o establecer las relaciones más convenientes para cada por de
actividades y los nativos que las jushiican; esto puede llevarse a cebo:

c1i
a vuestro conocimiento de las prácticas operatorios.

b� Por una serie de cálculos paro codo motivo indicado, igual que si se tratara de un recorrido de los productos.
c) Por contados personales con los responsables de los zonas estudiados.
d) Por reuniones y cuestionarios md'IViduales.
e) Utilizando las proximidades y los motivos paro establecer los cifras que nos indiquen los espacios necesarios paro cada actividad.

4. Establecer una Tabla Relacionol a partir de las anotaciones , observaciones, cálculos y
aprobaciones recibidas acerca de las distintas re laciones.

a) lo Tabla sirve paro comprobar si se han examinado todas los relaciones en tre actas las actividades.
b) Falta , finalmente , conseguirla aprobación de la Tabla.
Figura IV. 11. Tabla relacional utilizada para la distribución en planta de actividades en proyectos industriales.
(Muther. R. 1968. Planificación y proyección de la empresa industrial. E. T.A.. Barcelona)
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RELACION It41RA•ACiMDADES RECREATIVAS Figura IV. 12. Matriz de relación
entre actividades recreativas al
aire libre incorporando la
variable tiempo (Gómez Orea
,1988)

{0

kS Ud
coN�EMPMLAaoN 9091 • o • •

CAZA FOTOGRAfICA • o • • • • O 0 • • •
sea~ • • 0 0 0 0

0MERlBcA 0 . 0 0 00
ACAADA 0. 00 000
MARCHA 0. 00 0
ESCALADA 0 00 0 '

ESQLAALPINO •0000000
ESQUI NORgCO 9101010001010
CAZA 0000o00
PESCA 0 • • •

aarLo 00,0
VELA 0 0 •
MOTONAUTICA 00
MOTORISMO •
DEPORTES

[] cm~
0 W.W~1l&E EN EL TIEMPO
• INCOMPATIBLE ENEL TlEMPOY EN EL ESPACIO

DISHINQONAd.
0 NO APUCABIE

Se facilita el análisis de la relación entre pares • Incompatible en el tiempo : las actividades
de actividades cruzándolas entre sí en una matriz pueden practicarse en el mismo lugar, pero no al
de doble entrada , cuyas celdas se formalizan con mismo tiempo . Por ejemplo , la caza y el senderis-
una serie de símbolos expresivos de la relación. mo.
Se'tratá de un análisis similar al que se realiza
para optimizar la distribución en planta en proyec- • Incompatible en el tiempo y en el espacio:
tos de instalaciones industriales , como muestra la dos actividades no se pueden practicar al mismo
figura W. 11. tiempo y en el mismo lugar . Por ejemplo caza

fotográfica y deporte formalizado en equipos.
La matriz de incompatibilidad admite la inter-

vención de la variable tiempo , tal como ilustra la • Disfuncional : el ejercicio de una actividad des-
figura IV.12, que recoge una relación entre activi - minuye la calidadrde los factores que determinan
dades recreativas al aire libre en los siguientes la otra. Por ejemplo la pesca y el baño en un rio.
términos:

La matriz de relación tal como se ha expresa-
Compatibilidad: dos actividades se pueden do, permite juzgar la compatibilidad entre activi-

practicar en el mismo espacio y al mismo tiempo dades dos a dos , pero no grupos de actividades
sin merma para el ejercicio de ninguna de ellas. más numerosos . Para este caso hay que recurrir a
Por ejemplo , senderismo y acampada . matrices de más dimensiones o a matrices cua-
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dradas sucesivas; en esta última opción, lá prime-
ra matriz enfrenta las actividades dos a dos. la
segunda cruza los pares de actividades compati-
bles con las actividades simples, la tercera los b
tríos de actividades compatibles con las activida-
des simples, etc., tal como muestra la figura IV.13.

Definida la compatibilidad entre actividades, se
abren dos posibilidades (volver a la figura IV.10). - - - -
Las unidades de integración que tienen capaci-
dad de acogida máxima para varias actividades ocrm e «rnidodaPap°ra
compatibles, quedarán adscritas a ellas, pudien-
do definir directamente una categoría de ordena- « a
ción. Pero se plantea un conflicto en aquellas uni-
dades donde las actividades capaces no son °
compatibles ; tal conflicto puede resolverse por
una de las dos vías opcionales siguientes: -

• Estableciendo una escala de prioridad entre i
las actividades , de acuerdo con una determinada
estrategia política (tendencia¡, conservacionista,
desarrollista , de equilibrio, etc.). En este caso se

blfa idoddeaasde «tMdodaatribuye la unidad a la actividad de mayor rango,
acompañada , con carácter subsidiario , por aque- -
Ilas otras que, siendo compatibles con la princi - «,,, bí ym
pal, disponen de una capacidad de acogida infe-
rior. siempre que ésta se considere suficiente. °

b
• Atribuyendo coeficientes de ponderación a

las actividades en función, como antes, de unos
determinados escenarios voluntaristas. Al multipli- í
caí los rangos de capacidad de acogida por los
pesos atribuidos a las actividades , se obtienen
unos índices , a los que denominamos de conve-
niencia �de�uPoadeaa�o«rmdoda, expresivos del grado de idoneidad entre
una unidad de integración y una actividad: a cada
una de aquellas se asocia la actividad para la que Figura N. 13. Formato de matrices sucesivas para
presenta mayor índice de conveniencia, quedan- análisis de las compatibilidad entre varias actividades.
do como subsidiarios aquellos usos compatibles (a.b.... n) son las actividades
que tengan un índice inferior superando un deter-
minado umbral. en la temática de ponderación de objetivos (y de

En este último caso también cabe la posibilidad
elementos cualitativos valorables a través de

de que se conozca o no la demanda de superficie
escalas de preferencia). Tales pesos deben refle-
lar la contribución relativa de las actividades al

para cada actividad. debiendo procederse como escenario
explicó antes para una sola actividad vocacio-

socioeconómico que se pretenda, sien-
se

l.
do aplicables para su determinación diversas téc-
nicas de investigación social.

Abundando en lo dicho, una unidad puede Obviamente diferentes estrategias darán origen
adscribirse a una actividad para la que no tiene la a distintas prioridades o sistemas de pesos relati-
capacidad de acogida más alta, aunque sí sufi- vos entre las actividades y, por consiguiente, a
ciente (por encima de un cierto umbral), en bene- distintas alternativas de categorías de ordenación
ficio de otra u otras actividades que cumplen del medio físico; a distintos modelos en suma,
objetivos preferidos por la estrategia política defi- que pueden ser evaluados en función de otros cri-
nida a través de las prioridades o de los pesos. terios no incluidos en el proceso de optimización

descrito. Abundando en esto, cabe pensar en
La atribución de pesos a las actividades objeto estrategias distintas para sectores diferentes del

de localización y regulación en el plan, se inscribe
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territorio, internos al ámbito del plan, en función la actividad antrópica; se trata aquí, por tanto, de
de su problemática específica. evitar que desaparezca tal actividad en cuanto

resulta necesaria para la conservación y potencia-
El proceso descrito, aunque puede ser formali- ción del recurso que se trata de proteger.

zado manualmente, se facilita con el concurso de
la informática ( figura IV.14), haciendo uso de Por ultimo las "áreas de regeneración y mejora"
alguno de los GIS (Sistemas de Información se aplican a espacios dignos de recuperación y/o
Geográfica) presentes en el mercado . rehabilitación pqr su estado artificialmente degra-

dado, por su localización o por ser causa de pro-
Uniendo las unidades de integración a las que cesos indeseables que requieren intervención.

se ha asociado una actividad o grupo de activida-
des comunes , tendremos cartografiado un primer Las Zonas de Explotación se orientan al apro-
esbozo de las categorías de ordenación . Ahora vechamiento de recursos naturales susceptibles
bien, en él no han intervenido, o lo han hecho sólo de explotación económica, propiciando , en cada
indirectamente , los criterios adicionales (ver figura caso , el uso para el que el territorio presenta
IV.6), por lo que será necesario tomarlos en consi- mayores capacidades y evitando la aparición de
deración para, de forma voluntarista, decidir defi- actividades que puedan mermar esta potenciali-
nitivamente las categorías que se propongan; dad. En este sentido , en función de criterios tales
también se pueden adoptar como criterios de como la calidad de los suelos , la pendiente del
evaluación en caso de que se hayan generado terreno , la presencia de recursos mineros, los
varias alternativas de índices de conveniencia . usos actuales y la localización geográfica, se

plantearán diferentes categorías : las Areas de
Uso Forestal se asignarán a las zonas que en la

2.2.3. Niveles de uso en el medio físico actualidad soportan este uso, así como a aquellas
otras que, teniendo potencial forestal , están dedi-

Las categorías de ordenación y el modelo que cadas a usos y aprovechamientos en regresión;
comportan . pueden reducirse a tres niveles de tal es el caso de muchos cultivos sobre terrenos
actuación sobre el medio físico: conservación , que, desde el punto de vista de la producción
explotación y expansión. agrícola, deben ser considerados marginales.. Las

Aneas de Uso Agrícola englobarán los suelos de
Las Zonas de Conservación se orientan al man- mayor calidad, los que dispongan de infraestruc-

tenimiento de aquellos recursos naturales, ele- turas agrarias dignas de conservación y las zonas
mentos , procesos, ecosistemas y/o paisajes valio- con menor potencial productivo pero en las que la
sos, bien por su estado de conservación , bien por agricultura juega un importante papel en la eco-
la relevancia de su naturaleza dentro de los siste - nomía rural no siendo susceptibles de otros apro-
mas del ámbito del plan . Esta conservación se vechamientos más intensivos . Las Aneas de Uso
plantea con distinto grado de intensidád según Ganadero se asignarán a las zonas con mayor
las características de aquello que se trata de pro- potencial para el pastoreo a diente . siempre que
teger, definiéndose para ello diferentes categorías la coyuntura socioeconómica que se prevea lo
de ordenación. La categoría "preservación estric- aconseje.
ta", por ejemplo, donde se restringe al mínimo
todo tipo de actuación antrópica , se aplica a También resulta oportuno incluir en esta cate-
aquellos espacios donde se da alguna de la goría las Areas *con Potencial de Esparcimiento,
siguientes circunstancias: reservando esta utilización como propia para las

zonas del territorio cuyas características. actuales
• contienen los elementos naturales intrínseca- y/o potenciales, las hacen adecuadas para satis-

mente más valiosos del ámbito en estudio, facer las demandas de esparcimiento y recreo al
aire libre de la población.

• soporta elementos naturales bien conserva-
dos en un contexto amplio. Asimismo engrosan esta categoría, las Zonas

con Potencial Minero; en ellas la regulación de
• sin contener elementos de máximo valor, se usos del suelo y aprovechamientos que se haga,

encuentran geográficamente aislados siendo fácil debe ser tal que no se hipoteque su potencial
su conservación. minero, aunque sea a largo plazo.

La categoría "conservación activa" recoge Por ultimo las Zonas de Expansión correspon-
otros elementos de alto interés y bien conserva- den a la categoría Areas sin Vocación de Uso
dos, pero cuyo valor está ligado precisamente a Definida, formada por las unidades de caracterís-
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Figura IV. 14. Ejemplo de modelo de ordenacion del medio irsico obtenido por el metodo sistematico con el concursode la informática en el término municipal de Córdoba.
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ticas irrelevantes desde cualquiera de los puntos Coincidentes con el uso actual: representado
de vista que aquí se consideran . Se trata de en la tabla por el símbolo .....indica que el área a
zonas cuyos recursos son insuficientes para justi- que se asignarse está utilizando racionalmente en
ficar un desarrollo endógeno, es decir, basado en la actualidad.
sus propios recursos . Conforman , por lo tanto, las
zonas más aptas para soportar usos que consu- No coincidente con el uso actual: representado
men de forma irreversible el territorio : urbanos , por el símbolo .... indica que debe cambiarse el
industriales y de infraestructuras ; concentrando uso actual por el propiciado en caso de incompa-
en esta categoría tales desarrollos, no ligados tibilidad , o superponerlo como uso múltiple, en
directamente a los recursos del medio físico , será caso de compatibilidad con aquél.
posible salvaguardar el resto del territorio.

• Usos y actividades permitidos

2.2.4. Categorías de ordenación típicas Sin limitaciones: representado por el símbo-
lo..... indica que el uso se permite en la categoría

De forma paralela a la tipología de unidades de de ordenación a que se aplica, aunque no se pro-
síntesis que se especificaron en el capitulo de picia.
análisis territorial, es posible definir aquí también
unos tipos genéricos de categorías de ordenación Sometidos a E/A: representado por .... indica
aplicables a numerosas zonas. Son las siguientes : que el uso sólo se permite en las condiciones que

determine un Estudio de Impacto Ambiental, en la
Areas de preservación estricta fase de proyecto.
Areas de conservación activa
Subáreas de mantenimiento de las formas de Con limitaciones representado por....significa

uso y aprovechamiento actuales que sólo se permitirá en ciertas condiciones defi-
Subáreas de introducción de actividades de nidas por informes, dictámenes o licencias favora-

conservación incluyendo el control de actividades bles del organismo responsable de la administra-
y/o aprovechamientos incompatibles ción.

Subáreas de regeneración/recuperación/reha-
bilitación • Usos y actividades prohibidos representados

Areas de uso forestal por el símbolo.....indica que el uso o actividad de
Subáreas de uso forestal existente que se trate no se permitirá en ningún caso en
Subáreas de uso forestal a introducir esa categoría de ordenación.
Areas de uso agrícola
Subáreas de agricultura intensiva existente Las casillas en blanco significan que la activi-
Subáreas de agricultura intensiva a introducir dad no tiene sentido en la categoría de ordena-
Areas de uso ganadero ción correspondiente.
Areas de uso minero
Subáreas afectadas por explotaciones mineras

en activo
Subáreas de reserva minera
Areas con potencial de esparcimiento y recreo

al aire libre
Areas sin vocación de uso definida

De cara a la elaboración de una normativa par-
ticular para las categorías de ordenación así
como de un programa de actuaciones sobre ellas,
conviene formalizar , de manera similar a la tabla
de capacidad de acogida contenida en el diag-
nóstico para las unidades de síntesis , una tabla
donde se especifique la relación territorio-activi-
dades en los siguientes términos (ver la figura
IV-15) pero esta vez con carácter de determina-
ción:

• Usos y actividades propiciados
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FUENTE: TALLER DE IDEAS

MATRIZ PARA LA ORDENACION DEL MEDIO FISICO
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2.3. El modelo de poblamiento e tamientos, etc.
infraestructuras

• Las rentas debidas a la escala y a la aglome-
Los elementos que conforman este modelo son ración

los asentamientos poblacionales , que cobijan las
actividades productivas secundarias y terciarias, Con todo ello se detectarán los núcleos que
incluyendo los equipamientos sociales , y las infra- ejercerán funciones de centralidad con distinto
estructuras de relación entre ellos . Se busca una rango. los que no ejerciendo funciones centrales
especie de malla cuyas cuerdas son las vías de resultan viables hacia el futuro y , por último, los
comunicación y cuyos nudos corresponden a los que careciendo de viabilidad a medio o largo
núcleos habitados , la cual está recorrida por los plazo, deben perder la consideración de asenta-
intercambios de mercancías , personas e informa- mientos poblacionales activos para integrarse en
ción. el sistema productivo , de tal forma que se justifi-

que la conservación del patrimonio edificado:
Esta estructura debe ser tal que permita pro- caso de numerosos pueblos rurales que sólo pue-

porcionar de forma económica (no dispendiosa) a den mantener su casco convirtiéndose en colo-
la población los servicios sociales necesarios ; los nias de vacaciones, centros de artesanía , rehabili-
núcleos deben tener un tamaño y densidad sufi- tación, etc.
cientes para que se produzca una adecuada
cohesión social a través de relaciones intensas,
sin llegar al gigantismo ; debe proporcionar un
acceso fácil a los recursos naturales, a los centros Pueden hacerse varias alternativas del modelo
de trabajo y a los equipamientos sociales . de ordenación, tanto en lo que respecta al medio

físico como a los asentamientos e infraestructuras,
Estas condiciones pueden conseguirse , de pero siempre ha de llegarse a la fase de defini-

acuerdo con la teoría del lugar central (ver capítu- can de las propuestas con una sola imagen obje-
lo III), mediante una jerarquía de los asentamien- ' tivo a la que tender. El desarrollo de unas u otras
tos, según la cual los equipamientos y actividades de estas alternativas , a las que en ocasiones se
con mayor área de servicio , se concentren en los denomina escenarios , implica una decisión políti-
núcleos de mayor rango y se van descentralizan- ca que debe estar precedida por un proceso téc-
do hacia los de menor nivel a medida que tales nico de evaluación. Pueden considerarse como
servicios se hacen más primarios . típicos cuatro escenarios que aquí se denominan

así: tendencia); o adaptado a la evolución previsi-
Se juega pues con cuatro elementos funda- ble, desarrollista que favorece la producción,

mentales : la localización en el espacio , la jerar- adaptativo o plegado a la vocación endógena y
quía, las áreas de servicio y el tamaño mínimo de equitativo que prioriza el equilibrio territorial sobre
los núcleos . Sobre ellos habrá que definir las los demás.
infraestructuras de comunicación que soportan
los flujos de relación necesarios para que el siste- La evaluación que debe preceder al desarrollo
ma funcione. de alguno de estos escenarios , en caso de diseño

de varias alternativas , debe hacerse en relación a
Esta estructura habrá de ser diseñada a partir múltiples criterios , siendo aplicables las técnicas

de la situación actual , teniendo en cuenta los de evaluación que se describen más abajo; entre
modelos teóricos de organización espacial y den- tales criterios no deben faltar:
tro de los condicionantes que impone:

• El ajuste con la capacidad de acogida del
• El cañamazo formado por unidades de inte- medio físico, con las tasas de renovación de los

gración asociadas a la capacidad de acogida y recursos naturales renovables y con la capacidad
las categorías de ordenación del medio físico. de asimilación de los vectores ambientales.

• Los escenarios de crecimiento que se derivan • La separación de la imagen objetivo respecto
de las espectativas socioeconómicas. a la imagen prognosis o escenario tendencial.

• El potencial de localización derivado de la • La aceptación y/o conflictividad social que
situación relativa respecto a ejes de comunica- genere.
ción y/o de desarrollo superiores, fronteras, proxi-
midad a núcleos importantes de actividad, centra-
lidad geográfica respecto al conjunto de los asen-
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3. PROPUESTAS TERRITORIALES Y NO programa, un plan u otras acciones no físicas de
TERRITORIALES PARA ALCANZAR LA gestión directa por parte de la entidad responsa-
IMAGEN OBJETIVO : GENERACION DE ble (ayudas técnicas y financieras, gravámenes y
ALTERNATIVAS desgravaciones, incentivos, etc.).

Existen muchas formas de generar propuestas,
Muchos de los elementos de la imagen objetivo todas ellas basadas en los mismos elementos

coincidirán con la situación actual, otros no; por informativos que se enunciaron para el diseño del
consiguiente -las propúestas se orientarán en una modelo territorial (ver figura IV.5.); a las que hay
doble dirección: que añadir la consulta sistemática a la propia

población afectada a lo largo de todo el proceso
• Conservar aquello que coincide con la ima- de elaboración del plan.

gen objetivo
Una alternativa es un conjunto compatibilizado

• Aproximar hacia tal imagen lo que no coinci- y coherente de propuestas. El telón de fondo de
da con ella. las propuestas es el sistema de objetivos que se

definió, la mayor parte de los cuales están subsu-
La primera se instrumenta, en su mayor parte, a midos en el modelo territorial. Teniendo en cuenta

través de una normativa reguladora del uso del ambos elementos, la generación de alternativas
suelo, actos, comportamientos y aprovechamien- se puede estructurar, con carácter general, en los
tos; la segunda a través del programa de actua- siguientes pasos: (figura W. 16)
ciones. Las propuestas que se generen pueden
pertenecer a uno u otro tipo, es decir, que a • Partiendo del árbol de objetivos, elaborar una
veces adoptarán la forma de una norma prohibiti- lista de ideas/posibilidades para alcanzar cada
va o restrictiva, por ejemplo, y otras la de una objetivo, concordantes con el estilo implícito en el
acción positiva que requiere inversión y que se modelo territorial; para ello se cuenta, de una
puede materializar a través de un proyecto, un parte, con las oportunidades, condicionantes y

i 08JEtIVOS PROPIIES~AS AUERN63T 1 AUERf'WIYA 2 ..... ALIERAMMI n

Pi 1

Oi
P12

P11
Pl
pil
n

P12 1

P1n
P21
P22 P22 P2602 P23 P2n ,...., P2n

P2n

Pn1
Pn2 Pm Pn 1 Pn3

Pn7 Pn7 Pnn {

Pnn

Figura IV. 16. Formato de tabla para generar alternativas. Cada alternativa se forma seleccionando un conjunto
coherente de propuestas.
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posibilidades detectadas en el diagnóstico en plinár.
relación con los problemas, y, de otra, con técni-
cas útiles para este cometido aplicadas a través
de un panel de expertos, cual son la tormenta de 4.1. Método general
ideas, las encuestas tipo Delphi, los juegos de
simulación en los que cada panelista razona De acuerdo con el concepto esbozado, la eva-
desde el punto de vista de un agente social, los luación de alternativas, en su forma más general,
escenarios comparados o referencias a otras se puede desarrollar en los siguientes pasos:
situaciones ya resueltas, etc. Tales posibilidades
quedarán en este paso simplemente esbozadas. 1. Identificar/seleccionar los criterios de evalua-

ción. En su caso, separar los cuantificables de los
• Depurar esta lista de posibilidades y concre- cualitativos o intangibles y, entre los primeros.

tarlas hasta convertirlas en propuestas; ello signi- diferenciar los directamente cuantificables de los
fica definirlas con el detalle suficiente para que que sólo pueden medirse a través .de algún indi-
puedan ser evaluadas, es decir valoradas en tér- cador; para estos últimos, buscar el indicador
minos de su efecto en relación con los objetivos y correspondiente. La identificación/selección de
con otros criterios de evaluación. los criterios de evaluación es iterativa; deben, en

conjunto, ser representativos de los factores
• Formar una alternativa seleccionando una o determinantes de la calidad de vida en el ámbito

más propuestas para cada objetivo. del plan (nivel y distribución de la renta, diversifi-
cación de la economía, generación de empleo,

• Teniendo en cuenta que una alternativa es un inversión en equipamiento público, factores de
conjunto coherente de propuestas, el paso calidad ambiental, capacidad de acogida del
siguiente consiste en eliminar o modificar aquellas territorio, etc.) y de factibilidad de las propuestas
propuestas que impidan la coherencia del conjun- (facilidad de gestión, aceptabilidad/conflictividad
to. social, flexibilidad, concordancia/discordancia

con el modelo tendencia¡, etc.): partiendo de una
El formato sugiere la posibilidad de generar lista previa de ellos, se complementa con los ele-

numerosas alternativas en función del tipo de pro- mentos del sistema que pueden ser afectados por
puestas que se seleccionen para cada objetivo. alguna de las propuestas. A los criterios seleccio-
siendo recomendable no escatimar el número de nados, que deben ser los menos posibles, se le
ellas: sin embargo, dentro del espíritu definido por exige ciertas condiciones: deben ser exhaustivos,
el modelo territorial, se pueden diferenciar cuatro coherentes, independientes, operacionales (apli-
tipos principales de propuestas/alternativas en cables) y no redundantes.
torno a los cuales giran las demás: conservacio-
vista, agraria, recreativolturistica y desarrollista, 2. Identificar los efectos de cada alternativa
cada una de las cuales prioriza un tipo de activi- sobre cada criterio. Esta tarea se facilita constru-
dades sobre las demás, matizando así el estilo de yendo una tabla de efectos o matriz cuyas entra-
desarrollo marcado por el modelo territorial. das están ocupadas una por los criterios y la otra

por las propuestas de la alternativa. tal como
Otra forma de generar alternativas consiste en muestra la figura IV.17. Conviene agregar de

adoptar la matriz D.A.F.O.. expuesta en el epígra- alguna forma estos efectos de tal manera que
fe 6 'del capítulo III, como punto de partida, en puedan disponerse en una sola fila.
lugar del arbol de objetivos. Cada alternativa se
construye extrayendo las propuestas que la for- 3. Predecir/cuantificar tales efectos utilizando
marán de entre las opciones expresadas en la algún tipo de medida.
matriz DAFO.

4. Interpretar/valorar, es decir juzgar dichos
efectos en términos de comportamiento respecto

4. EVALUACION DE ALTERNATIVAS a los criterios de,evaluación.

5. Adoptar alguna regla de decisión a partir de
Evaluar alternativas significa comparar aquellas los datos anteriores, que permita seleccionar la

de que se dispone para seleccionar la mejor. Ello alternativa de mejor comportamiento en relación
implica analizar el comportamiento de cada una con los criterios de evaluación adoptados; ello
de ellas en relación con una serie de criterios de requiere un tratamiento de tales datos, cuyos
muy distinta índole; la evaluación, por tanto, es resultados permitirán: elegir una o varias alternati-
multicriterio y, en consecuencia, multi e interdisci- vas, segmentar el conjunto de las alternativas en
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Figura IV. 17. Tabla
para identificación de

FoeMnNu C ppsDEEVaIUACbN efectos de una
alternativa sobre los
criterios de evaluación.

CI C2
I

- G
Eij : Efecto de la

Pi ¡ f propuesta i de la
alternativa n sobre el

! ¡ ! ! } criterio j.
! - • i ...... I Enj : Efecto total de la

I i alternativa n sobre el
i criterio j

Ma0TOTAL DE LA i �y
AuEIWa11YAa ! !,

grupos de valor (buenas, malas, y aquellas que generación y evaluación pueden aparecer nuevas
requieren un análisis más detallado) u ordenar las propuestas con las que se va perfeccionando la
alternativas según clases de valor decisión.

Por consiguiente la evaluación de alternativas En cuanto a los métodos de evaluación hay
implica dos fases muy claras: que señalar que no proporcionan resultados obje-

tivos. incuestionables, sino que deben entenderse
1. Elaborar/formalizar una matriz de datos para simplemente como ayuda a la decisión sistemati-

la evaluación. zando y haciendo explicito el proceso de refle-
xión.

2. Aplicar un método de tratamiento de los
datos recogidos en la matriz anterior y decidir en
función de los resultados. 4.2. Formas simples/reducidas de apli-

cación del método general
En la medida en que las tareas descritas se

realicen de distintas maneras, desde las más sim- La forma más simple de la matriz de datos para
ples a las más complejas, se tendrán distintos la evaluación de alternativas adopta el formato de
métodos de evaluación: la utilización de unos u la figura IV. 18. Sobre este formato se procede a la
otros dependerá del número y tipo de las alterna- formalización de la matriz de datos: esto puede
tivas de que se disponga: cuando el número es hacerse de diferentes formas las cuales, de
muy elevado o las alternativas son muy diferentes menor a mayor complejidad, son las siguientes:
unas de otras, se comenzará por las técnicas más
simples a fin de eliminar algunas de ellas: sobre a. Cumplimiento de criterios: sobre la matriz se
las no eliminadas se aplicarán las técnicas más escribe "si" o "no" según que la alternativa sea o
complejas hasta seleccionar la mejor alternativa. no satisfactoria. respectivamente, para cada crite-
Este proceder responde a un principio de econo- rio de evaluación, tal como muestra la figura
micidad orientado a conseguir el resultado que se IV.19.
busca con el mínimo esfuerzo.

Es la forma más elemental posible de formalizar
La generación y evaluación de alternativas, asíí la matriz de datos, de utilidad solamente para eli-

como los pasos enumerados para esta última, no minar alguna de las alternativas generadas y difí-
deben entenderse como fases secuenciales sino cilmente para seleccionar una de ellas.
iterativas en el esquema general; esta iteración es
lo que proporciona racionalidad al proceso de b. Ordenación: consiste en ordenar las alterna-
planificación. En el desarrollo de las tareas de tivas según su comportamiento relativo respecto a
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Figura IV. 18. Formato
simplificado de matriz
de datos para

CRff~ DE EvuuAQON evaluación de
alternativas.

ci c2 ci Cn Vi¡. Valor de la
alternativa Al para el

i criterio Cj. que puede
Al i l expresarse de

diferentes formas.
A2

Figura IV. 19. Matriz de

M~DElMU~
evaluación por listado Jt
de criterios con la
formalización más

a C2 q
elemental posible:

.. i - cumplimiento de los
objetivos.

Al si si y oe ! „. i si

A2 si si si si

• � i

M si no si

cada criterio, tal como muestra la figura IV.20; una +2, comportamiento muy
simple observación de la forma en que se orde- positivo
nan las alternativas permitirá, si no seleccionar +1, comportamiento positivo
una de ellas, sí eliminar las que ocupen órdenes 0, comportamiento medio
más bajos para todos los criterios. Más adelente -1, comportamiento insuficiente
se verá (epígrafe 4.3.3) como alguno de los méto- -2, comportamfiento muy insuficiente tal como
dos de agregación parcial operan sobre este tipo muestra la figura IV.21.
de matriz.

La decisión, que generalmente no permitirá
c. Valoración simple: consiste en atribuir un seleccionar una alternativa, puede adoptarse por

código, de una escala sencilla,. representativo del simple observación de la ubicación de los códi-
comportamiento de cada alternativa respecto a gos asignados; también es posible considerar
cada criterio; la escala puede ser del tipo: tales códigos como valores, recurriendo entonces
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a su agregación, bien por suma simple o por suma caces u óptimo de Pareto.
ponderada. para obtener el valor total de cada
alternativa; esto último exigiría atribuir pesos a los d. Matrices gráficas: pueden visualizarse fácil-
criterios, tal como se describe más abajo. No obs- mente las matrices anteriores atribuyendo una
tante los datos de la matriz no suelen disponer de la gama de colores, fría para los comportamientos
suficiente precisión como para que se pueda acon- /Valores /órdenes bajos y cálida para los altos; de
sejar este tipo de agregación. Los juicios expresa- esta forma se obtiene una matriz gráfica que permi-
dos permitirán aplicar la noción de dominancia: una te una rápida aproximación visual al problema. Por
alternativa Ai domina a otra Ak si el rango o valor ejemplo, la matriz de la figura anterior, IV.21, se
asignado a Al es superior al asignado a Ak para puede convertir en gráfica dando colores de la
todos los criterios. Ello prermite ordenar las alterna- gama de rojos a los valores positivos (+2, +1), de la
tivas en dos clases: las dominantes, que se pueden gama azul a los negativos (-2,-1) e intermedia al 0.
eliminar y las no dominadas que se denominan el¡-

Figura IV.20. Matriz de
evaluación por listado de
criterios formalizada
mediante ordenación de
las alternativas respecto
a cada criterio.

n a q U

Al 1, 1. 4.1 I
A2 r. r r

61 41 1

Figura IV.21. Matriz de
i evaluación por listado de
i criterios formalizada

mediante la atribución
de códigos de una

l escala sencilla
C3 G representativos del

comportamiento de cada
Al 42 i +1 _.... •2 s ».w +1 alternativa.

1 A2 +1 +2 _ 0 ♦1

Ai +2 +2

An +2 +2
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Las técnicas descritas se han expuesto por 4.3.1. Los coeficientes de ponderación de los
orden de sencillez, es decir de facilidad de apli- criterios
cación; de tal manera que conviene utilizarlas
consecutivamente: ante una evaluación de nume- Los pesos o coeficientes de ponderación de
rosas alternativas, conviene empezar por la posi- los criterios, representan la contribución relativa
bilidad a.; si no permite seleccionar una alternati- de cada uno de ellos a la calidad de vida de la
va sí aconsejará generalmente eliminar alguna, a comunidad afectada por el plan, tal como la per-
continuación se pasará a la posibilidad b. y por ciben los ciudadanos y a la actitud ante el plan;
último a la c y/o d. Si con ello no se ha podido por ello han de incorporar la opinión pública y ser
seleccionar una alternativa, se habrá reducido, al expresivos de la escala de valores sociales.
menos, su número; sobre este resto se utilizará Pueden atribuirse de diferentes maneras siempre
alguna de las técnicas complejas que se descri- que se garantice la representación de los grupos
ben a continuación. de interés afectados y sean realmente representa-

tivos de la escala social de valores. Esto se puede
conseguir de múltiples formas entre las cuales

4.3. Formas complejas de aplicación del resulta útil y cómoda la que se formaliza a través
método general de los siguientes pasos:

La forma compleja de una matriz de datos • Identificación de los grupos de interés (o de
añade, a la forma simple, el peso relativo de los presión) social existentes en el ámbito del plan.
criterios de evaluación adoptados, figura IV.22.
Sobre el formato de la tabla completa expuesto en • Selección de un panel o grupo de personas
la figura se procede a la formalización de la matriz responsables de la ponderación, con dos condi-
de datos; estos son de dos tipos: los pesos de los ciones:
criterios y los valores de cada alternativa para los
diferentes criterios. a. Cada grupo de interés debe estar represen-

tado por un panelista.

amPios DE EIR w*aon

i
Cl C2 ...... � CI CA

i

PESO DE IoSCRIIDJOS Pl

Al

A2 ....-

A¡

Figura IV.22. Formato complejo de matriz de datos para evaluación de alternativas.

Pj: Peso del criterio Cj.
Vij: Valor de la alternativa Al para el criterio Q.

169



b. Los panelistas han de ser expertos, es decir y anónimas realizadas al panel de expertos en
iniciados en los problemas a tratar. varios ciclos; en cada ciclo el panelista responde

la encuesta conociendo los resultados proporcio-
• Consulta y convergencia de criterios de los nados por el ciclo anterior, cediendo en sus post-

panelistas hasta llegar a unos valores ponderales ciones de partida.
que satisfagan a todos. Esta consulta puede reali-
zarse por simple discusión informal entre los Por convención general los pesos de los crite-
panelistas o formalizarse mediante técnicas de rios suelen ajustarse a una escala que varia entre
investigación social, tal como la ordenación por 1 y 10.
rangos, la atribución de valores y la comparación
por pares.2.

4.3.2. Valoración/puntuación de las
En la ordenación por rangos cada panelista alternativas para cada criterio

ordena de mayor a menor los elementos a valorar,
atribuyendo el mayor rango al de más valor; el los valores de las alternativas para cada crite-
valor pondera) de cada elemento, que más se rio deben representar la medida en que la alterna-
aproxima a la opinión conjunta del panel se obtie- tiva correspondiente cumple el criterio en cues-
ne sumando los rangos atribuidos a ese elemento tión. Como en el caso de los pesos, estos valores
por cada panelista y dividiendo por el sumatorio se suelen estandarizar entre 1 y 10; el 1 represen-
de los rangos atribuidos a todos los elementos ta una aproximación muy escasa a la consecu-
por todos los panelistas. En la atribución de valo- ción del criterio, mientras el 10 indica un cumpli-
res, cada panelista puntúa cada elemento en una miento totalmente satisfactorio .3
escala de referencia (de 1 a 10, por ejemplo); a
continuación se calcula el valor asignado por La forma de atribuir estas puntuaciones puede
cada panelista a cada elemento; el valor atribuído ser sistemática y no sistemática o empírica, tal
por un panelista a un elemento se obtiene divi- como se describe a continuación:
diendo la puntuación asignada por él a dicho ele-
mento por la suma de las puntuaciones asignadas
a todos ellos por él mismo; por último se obtiene 4.3.2.1. Formas no sistemáticas para elaborar
el valor pondera) de un elemento haciéndolo coin- la matriz de datos
cidir con la media de los valores asignados por
todos los panelistas a dicho elemento. Consiste en atribuir directamente a cada alter-

nativa una puntuación, que por convención se
En la comparación por pares, se enfrentan dos hace variar entre 1 y 10, para cada criterio, la cual

a dos los elementos a valorar, de los cuales cada se dispone en las casillas de cruce correspon-
panelista selecciona uno; a continuación se calcu- dientes de la matriz.
la el valor pondera) atribuído a cada elemento por
cada panelista; este valor, para un elemento y un Tal puntuación debe asignarse a partir de un
panelista, se calcula dividiendo el número de análisis detallado de las alternativas planteadas
veces que tal elemento ha sido seleccionado por que puede incluir la identificación de los efectos
él, por el número de decisiones de preferencia esperados. tal como se señaló en la descripción
que ha realizado el panelista (n multiplicado por general de la evaluación; en los casos de alta
n-1, siendo n el número de elementos); el valor incertidumbre conviene recurrir al consenso entre
pondera) de un elemento se obtiene por la media expertos de diferente formación, los cuales {íue-
entre los valores anteriores. den operar por simple discusión o hacer uso de

alguna de las técnicas aludidas en el epígrafe
Cuando las divergencias, y consiguiente falta 4.3.1. de este capítulo.

de consenso, entre la opinión de los panelistas
son muy acusadas, se puede recurrir a técnicas
de convergencia, tales como las encuestas tipo
Delphi; éstas se basan en respuestas individuales

2. Se da una descripción detallada de estos métodos en Gómez Orea. D. 1983. Planificación Rural. Ed. Agrícola
Española. Madrid.

3. Más adelante se verá. en la exposición del Electre, cómo es posible también formalizar la matriz de datos
combinando valoraciones-puntuaciones homogéneas para criterios cualitativos con valoraciones heterogéneas
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4.3.2.2. Forma sistemática de elaborar la general,
matriz de datos

4. Construcción de funciones de transforma-
Consiste en seguir un procedimiento, más o ción o de cumplimiento de criterios. Estas funcio-

menos secuencial, que incluye las siguientes tare- nes consisten en unas gráficas (o tablas) que
as: relacionan, sobre un sistema de coordenadas, la

magnitud de cada criterio (o de su indicador
1. Separación de los criterios de evaluación en correspondiente) medida en las unidades propias

cuantificables y no cuantificables; los *primeros, a de cada uno de ellos, con una puntuación homo-
su vez, se dividen en directamente cuantificables génea expresiva del grado de cumplimiento del
y los que sólo se pueden cuantificar mediante criterio.
algún indicador representativo del grado de apro-
ximación al cumplimiento óptimo del criterio. Existen siete formas básicas de funciones de

transformación que aparecen en la figura IV.23.
De acuerdo con esto, la evaluación quedará

dividida en dos fracciones: la cuantificable y la Existe otro' tipo importante de función de trans-
cualitativa. Los puntos que siguen se refieren a la formación que es aquella con un máximo en un
cuantificable. punto intermedio del eje de abcisas; corresponde

a aquellos criterios para los que tanto el aumento
2. Búsqueda de indicadores a través de los como la disminución de su magnitud, a partir de

cuales se puedan medir los criterios de evalua- un cierto punto, resultan negativos; tal ocurre con
ción cuantificables y adopción de la unidad de el empleo en relación con la población activa en
medida correspondiente. Por indicador entende- ciertas regiones donde estas magnitudes se
mos la expresión cuantificable de un criterio. encuentran estabilizadas manteniendo un relación

en torno a uno, por ejemplo; en ellas puede ser
3. Construcción de una matriz de identificación negativo tanto la generación como la destrucción

de efectos tal como la expuesta en el método de empleo.

10
Figura IV.23. Formas
básicas de funciones de
transformación

ó
W

W

O

0

MAGNITUD DEL INDICADOR
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CRITERIO: G€NERPICION DE EMPLEO.
WDICADOR: I00 x EMPLEO / POBL ACINA
POR OEBAP3 DE LA POBIAOON ACTNA LA GENERACION DE EMPLEO ES POSITNA POR ENCIMA, EN
CAMBIO, INCREMENTOS DE EMPLEO TIENEN UN fE{TONEGNNO. (EXCEPTO CUANDO SE DESEA
INCREMENTAR LA NOBIACIONTOTAq.

CRITERIO: ANÜTEA LACAPACIDAD DE ACOGIDA DEL MEDIO PISICO.
WOICADOR: PROPOROON DE COINCIDENCIA EXPRESADO EN PORCENTAIE SOBRESJERRQE TOTAL
SE MITPNTA LA 1MPORWNCW DEL EFECTO EN LAS PRO»MOADES DEL PLINTO DE COINQDENCA
TOTALY SE MAGNPIGI TAL IMPORTANCIACUANDO LA COIK%~SE APROXIMA A 0».

CRITERI : ESWDO DE CONSERVAQON DE UN FACTOR AMBIENWL
NCICADOR: INDICE DE CALIDAD DEL FACTOR.
POR DEBAJO DE CIE tTO NIVEL LA CALIDADES TANMMLAS PERDIDAS RESULTAN IRREIEVANIES.

CRna10: CONFIICTMDAD SOCIAL
WDICADOP. PORCBNTAIE DE PERSONASEN DESACUERDO SOBRE El TOWL DE LA POBiACION.
IAVALORAQONSEMAGMIICAA MEDIDA01E~M LAPROPORCIONDEPOBTAQONEN
DESACUERDO.

CRITERIO: COINCIDENCIA CON EL MODELO TENDENCIAL
IND1CADOR PORCENTAJE TEN SUPERFI CIE 0 EN OTRO TIPO DE MEDIDA) DE COKU~ACON EL
MODELO TENDENCIAL
LA K NtUAC10N %1EDE CONSIDERARSE PROPOROONAL AL GRADO DE COINCIDENCIA.

Figura IV.24. Ejemplo de funciones de transformación para estimar el valor de las alternativas

172



La elaboración de las relaciones de transforma- que supone la alternativa.
ción es difícil, pero intelectualmente interesante;
han de reflejar, de un lado, rigor científico, y de 6. Aplicar las funciones de transformación a
otro, el sentir de la población, debiendo predomi- cada uno de los criterios para obtener, por dife-
nar uno u otro aspecto en función del carácter rencia entre la situación "sin" y "con" proyecto., el
más o menos social del criterio considerado y de valor del efecto sobre cada uno de ellos, es decir,
la existencia de consenso entre la comunidad la puntuación representativa del comportamiento
científica y técnica. Por ello, aún permaneciendo de cada alternativa respecto a cada criterio,
constante su forma y estructura, sus parámetros sobre el eje de ordenadas. Teniendo en cuenta
pueden variar de unos lugares a otros dependien- ¡os parámetros de las funciones de transforma-
do de las condiciones sociales, de las prioridades ción dicho valor queda limitado entre 1 y 10.
políticas y de los requerimientos legales estableci-
dos. La construcción de funciones de transforma- Con esto queda puntuada la fracción cuantifi-
ción y su ajuste a las condiciones del ámbito del cable de la evaluación.
plan, es tarea de especialistas, los cuales han de
proceder de forma sistemática; resulta aconseja- Respecto a la fracción no cuantificable puede
ble el siguiente método: procederse de dos formas:

a. Recabar información sobre la postura acep- • Expresar en forma de texto la consideración
tada por la comunidad científica o, en su caso, técnica sobre el comportamiento o valor de cada
sobre la opinión de expertos en el tema. alternativa.

b. Analizar la normativa legal en relación con el • Atribuir directamente una puntuación empíri-
criterio considerado. ca equivalente a la obtenida de forma sistemática

para los criterios cuantificables. Estos valores sólo
c. Seleccionar un panel de expertos, indepen- pueden agregarse con el resto de los criterios en

dientes cuando se trate de construir funciones caso de que se utilice una forma no sistemática
básicas, y representativo de los grupos de interés de puntuación para todos ellos.
social cuando se trate de ajustarlas a una zona
concreta.

4.3.3. Manejo de la matriz de datos para
d. Pedir a cada uno que construya su propia la decisión

gráfica teniendo en cuenta la información recaba-
da en 1 y 2 y las formas básicas de las funciones. Formalizada la matriz de datos compleja, el

paso siguiente consiste en tratarlos de alguna
e. Construir las curvas ajustándolas a la opinión forma para facilitar el pronunciamiento técnico

media del panel cuando no existan fuertes discor- sobre la calidad de las alternativas: aunque exis-
dancias. ten numerosos métodos (tasas de sustitución,

'goal-programing'.desclasificaciones compara-
f. En caso contrario, discutir conjunta o anóni- das, etc.) aquí sólo se exponen los de más fácil

mamente (tipo Delphi) para buscar la convergen- aplicación. Agregación total mediante una función
cia de criterios, de utilidad y agregación parcial mediante ELEC-

TRE y QUALIFLEX
g. Obtener los resultados finales o repetir el

método con otro grupo de expertos, dando así 4.3.3.1. Agregación total: funciones de utili-
mayor fiabilidad y credibilidad al resultado. dad.

La figura IV.24. proporciona algunos ejemplos Este método opera obteniendo el valor de cada
de funciones de transformación, para los criterios alternativa por media ponderada, es decir. multi-
más comunmente utilizados. plicando las puntuaciones asignadas a cada una

de ellas para cada criterio por el peso de los crite-
5. A partir de la matriz de identificación de rios, sumando después y dividiendo el resultado

efectos cuantificar la situación de cada indicador por la suma total de los pesos. Se elige la alterna-
"sin" alternativa es decir en un momento dado del tiva que obtenga mayor valor, si la diferencia
tiempo si no se interviene y "con" la intervención resulta significativa, o se desechan las de menor

(4). Entre las diversas publicaciones que tratan Electre. aquí se seque a A. Schárlig, 1985. Décider sur plusiers
critéres. Presses Polytechniques Romandes. Lausanne. Suiza.
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valor.
jI Vp

Vi¡ x Pi Va¡ = - ------
Vai = (j V1i

Pi
También se puede ponderar este valor utilizan-

Otra forma de agregar, que permite utilizar do los pesos de los criterios como exponentes
escalas de diferentes tamaños para la puntuación según la siguiente expresión:
de cada criterio, consiste en multiplicar las eva-
luaciones parciales, una vez normalizadas, de la II (V;i) Pi
siguiente forma: se adopta una alternativa cual- Vai = ---------------
quiera como referencia (el resultado es indepen- j (VTi)?
diente de la que se tome), por ejemplo Al. y se
normalizan todas con respecto a ella dividiendo Los valores obtenidos en ambos casos propor-
sus puntuaciones por la otorgada a la de referen- cionan, como en la suma ponderada, una ordena-
cia, el valor agregado de cada alternativa se ción de las alternativas.
obtiene multiplicando los citados valores normali-
zados, tal como muestra la siguiente expresión: La figura IV.25. muestra un ejemplo de matriz

de datos para la que se han obtenido los valores
de cada alternativa mediante suma/media ponde-
rada, producto y producto ponderado.

CRITERIOS DE EVALUACION

MMDE ONERSIDAD GENERACION ADAMLACiON A IMkS1ON EN CONCORCANM ACEMIACION FACIUDAD PtEXI RIDAD
REMA ACTIVIDADES DE EMPEEO CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO CON LAS SOCIAL DE

ECONOMICAS ACOGIDA Da PUE000 TENDENCIAS DEL GESEION
MEDIO~0 MODBO

TERRITORIAL

PESO $ 9 a 7 9 5 4 7 7 S

Al 6 4 7 a 6 5 6 5 a

A2 7 7 6 4 7 4 6 5 7

A3 9 a a 5 4 3 7 5 5

aa
A4 6 6 4 6 4 a 6 3 6

o) suma/media ponderada b) Producto una vez normalizadas c) Producto ponderado
las alternativos respecto a Al (exponencial)

SUMO media
ponderada ponderada

Al 374 6,13 A1...1 • Al...1

A2 360 5,90 A2...0,71 A2...0,16

A3 397 6,51 A3...0,63 A3...2,12

A4 329 5,39 A4...0,31 A4...0,0004

Figura IV.25. Ejemplo de evaluación de alternativas por agregación total.
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4.3.3.2 Agregación parcial: ELECTRE o superior a la segunda dividido (para estandari-
(Elimination et Choix Traduisant la Realité) , zar el resultado entre 0 y 1) por la suma total de
PROMETEO, QUALIFLEX y ORESTES. los pesos: este indice varia entre 1, que corres-

Electre es una familia de métodos, iniciados ponde a una preferencia absoluta, y 0 que repre-

por B. Roy a partir de 1968 y desarrollados por él senta la ausencia de preferencia para cualquier

y sus colaboradores posteriormente 4. Surge de criterio. El índice de discordancia entre dichas

reconocer que la evaluación multicriterio no goza alternativa es la diferencia mayor de puntuación

de la propiedad transitiva y que se dan situacio- asignada a las alternativas para aquellos criterios

nes en que las alternativas a evaluar no son com- en los que la primera es inferior a la segunda,

parables. dividido por el tamaño de la escala de puntua-
ción, es decir, por el máximo desacuerdo posible;

En cualquiera de sus versiones, el método pro- su valor varia, tambien entre 1, que representa el
cede en dos tiempos: primero se comparan todas desacuerdo máximo, y 0, que expresa un desa-
las alternativas dos a dos de forma ordenada (la cuerdo nulo.
pareja alb es distinta de la bla) para obtener des-
pues una síntesis de conjunto sobre un grafo.
Entre un par ordenado de alternativas, una es
superior a la otra cuando se cumple la condición
de concordancia: el peso de los criterios para los
que es igual o superior (tiene igual o mayor pun- A, A2 A3 ... A^
tuación en la matriz de evaluación) es suficiente- A% ; • V F ••• Vmente grande, y la de discordancia: no existe nin-
gun criterio para el que sea demasiado peor. A2 j F • V ••• F

ELECTRE 1 A3 V F V

Opera formando una matriz cuadrada en la que '
se enfrentan todas las alternativas entre sí; las A. F F F -•• •
casillas de la matriz se rellenan con letras, V (ver-
dadero) cuando la alternativa columna supera a la
correspondiente alternativa fila y F (falso) cuando
ello no ocurre.

cRITEWOS DE EVAW. OON

- A fin de quitar severidad a la restricción de
a A superioridad impuesta por el indice de discordan-MM AC~ ~~m DEE~ De

KO~ M~„0N cia. se puede suavizar el valor del índice sustitu-
yendo' para su cálculo la diferencialdivergencia

S DE 5 3 1 1 1 mayor por la que le sigue. Se habla entonces deER
- - - ----- - --- --- severidad de grado 2 (s=2). mientras la anterior

Al 5 10 7 7 2 era de grado 1,(s=1).

A2 4 S s 5 7 Para la matriz de datos del ejemplo adjunto se
a 5 e 7 7 6 obtienen los siguientes índices de concordancia y

< de discordancia: (en las matrices el orden de
al 7 6 s 3 7 cada par se expresa nombrando primero la alter-
-- -- -- nativa columna).

A continuación se obtiene los denominados
índices de concordancia y de discordancia entre
cada par de alternativas. El índice de concordan-
cia entre dos alternativas es la suma de los pesos
de los criterios para los cuales la primera es igual

4. Entre las diversas publicaciones que tratan Electre, aquí se segue a A. Schárlig. 1985. Décider sur plusiers critéres.
Presses Polytechniques Romandes. Lausanne. Suiza.
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A, A. A, ... A. • As A, A3 ... A. A A2 A, ... A.
A- ; • 0,4 0,7 ... 0,5 A, 0,2 0,2 ... 0,4 A.. • 0,2 0,2 ... 0,4

A2 s 0,6 0,6 ••• 0,6 A2 0,5 • 0,1 ••• 0,2 A2- 0 • 0 0,2
A� 0,6 0,7 ••• 0,5 A3 0,4 0,2 0,4 A3- 0 0,2 ••• 0,2

A. 0,5 0,9 0,5 A„ i 0,5 0,3 0,2 A. i 0,2 0 0,1 •

Indices de concordancia Indices de discordancia para s= 1 Indices de discordancia poro s=2

dancia (s=1) de 0.2 (condiciones que se expre-
san por la notación 0.7/0.2/1), se mantienen, en
principio, dos alternativas , la A2 y la A3„ las cua-
les se señalan en una tabla , como la adjunta, con

A. Ai A3 A. un aspa. mientras el resto no se señalan.
A. X La tabla se acompaña de un grafo que permite
A, visualizar el resultado y realizar una síntesis.De él
Aj x se deduce que A3 supera a Al, que A2 supera a

A3, pero no. se puede afirmar que A2 supera a Al
a causa de la intransitividad de las preferencias:
la relación A2 R Al no pasa alguno de los filtros
exigidos. En cuanto a la alternativa A4 no se
puede afirmar nada y se retiene . En consecuen-
cia, quedan seleccionadas las alternativas A2 que
está bien colocada, A4, por la duda y Al a causa
de la intransitividad.

a w El conjunto de alternativas selecciondas se
denomina nudo en teoría de grafos y debe cum-
plir las siguientes exigencias:

• Estabilidad interna : ausencia de arcos entre
los elementos del nudo

As A' • Estabilidad externa : cualquier elemento exte-
rior del nudo ha de admitir al menos un arco
desde algun elmento del nudo

Si se adoptan otros umbrales , por ejemplo
0.7/0.3/1.0.7)/2 o 0.710.2/2 se obtinen los resulta-

De cada par se retiene la alternativa mejor cla- dos de la figura IV.26 donde el nudo (conjunto de

sificada cuando el índice de concordancia es sufi-
alternativas seleccionadas ) está identificado por

cientemente elevado y el de discordancia sufi-
un doble círculo. Destaca que A2 es la única

cientemente bajo. Esta condición se concreta
alternativa siempre incluida en el nudo. de modo

estableciendo un umbral mínimo de concordancia que parece razonable que sea la seleccionada.

requerido, p, entre 0,5 y 1 (generalmente próximo
a 1) y un umbral máximo de divergencia tolerado,
q, entre 0,5 y 0 (generalmente próximo a 0). Se
conservan las alternativas que pasan esta criba y
se abandonan las demás.

En el ejemplo del esquema adjunto, para un
umbral de concordancia de 0.7 y uno de discor-
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A, A. A. A. A. A. A. A. A. A. As A. A. A: A. A.

A. x A.: x A. x A. x

Al A. Al A2

A,. X A, x Al. A. x

A. ; A, x A, x A. x

A. A: A. Ay A, A: A, A2

A. A3 A. ,: A. Aa A.

UMBRALES 0,7/0,2/1 UMBRALES 0,7/0,3/1 UMBRALES 0,7/0/2 UMBRALES 0.7/0,2/2

Figura IV.26. Grafos de preferencia obtenidos para la matriz de datos del ejemplo.

ELECTRE SIMPLIFICADO: LA VERSION DE do para cada criterio discordante por el cociente
ROCHAT del valor de la segunda acción, la más fuerte, por

el de la primera, e imponiendo un umbral a este
La modificación que introduce Rochat se refie- valor: por ejemplo que tal índice no sea superior a

re al criterio de superioridad y a los umbrales. 2. Esta seguridad complementaria obliga a expre-
Obtiene el índice de concordancia por el cociente sar los juicios de la matriz de datos en cifras.
P+/P- en el que considera globalmente incluida la
discordancia entre el par de alternativas A¡ y Aj Obsérvese que el índice de concordancia de

Rochat es P+/P-, mientras el de Electre 1 es
P+ es la suma de los pesos de los crite-

rios para los cuales la primera alternativa es supe- p+ + P= / P+ + P= + P-
rior (excluye la igualdad ) a la segunda: A¡ > Aj

ELECTRE SIMPLIFICADO: LA VERSION DE
P- es la suma de los pesos de los criterios VANSNICK

para los cuales la primera alternativa es inferior a
la segunda: Al < Aj Tambien integra la discordancia global en el

cálculo de la concordancia en un primer paso,
para introducir una seguridad adicional despues.Tambien calcula P=: suma de los pesos de los Ante un par de alternativas , a/b. Vansnick calculacriterios para los cuales ambas alternativas son un índice de concordancia para la-hipótesis 'aiguales . superior U. al que denomina P(a/b),' mediante la

A continuación establece un umbral de concor-
expresión:

dancia, a partir del cual se considera que la pri- + +
mera supera a la segunda A¡>Aj. A partir de aquí- P(es) = P /P + P= + P'
se sigue como en Electre 1 , señalando en una y otro de discordancia:tabla las alternativas que se retienen , haciendo el
grafo de preferencias y estableciendo la , síntesis
final. P-IP+ + P= + P-

El método permite trabajar con juicios nomina- Igualmente calcula otro par de índices similares
les (muy bueno, bueno, medio, malo, muy malo, para la hipótesis contraria: 'b superior a'.
por ejemplo) en la matriz de valoración.

Ambos índices de concordancia, P(a/b) y
Para evitar los escrúpulos que pueden surgir P(b/a), cuyo valor es inferior o igual a 1 y cuya

de la inclusión global de la discordancia en el suma es tambien inferior o igual a 1, se llevan
índice de concordancia, Rochat introduce una sobre un sistema de coordenadas como se ve en
especie de cerrojo, índice de discordancia, definí- la figura.1V.27; a) el punto cuyas coordenadas
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Figura IV.27. Gráficos de Vansnick.
sean los indices de concordancia P(a/b), P(b/a) respecto a 1 del umbral de concordancia de
debe pertenecer forzosamente al triángulo OXY Electre 1 . A mayor valor de k corresponde una

menor zona de incomparabilidad y una mayor
Se observa que en el gráfico existen cuatro inseguridad de los resultados; se ve así cómo un

puntos con un significado indiscutible: umbral débil de concordancia en Electre ¡hace
más discutibles *las preferencias deducidas. Con

i. El punto X representa que a es superior a b un k = 0.4 (umbral de concordancia en Electre 1
para todos los criterios. Se nota así: a P b de 0.6), la zona de incomparabilidad se hace muy

ii. El punto Y significa que b es superior a a pequeña, y desaparece cuando ese valor llega a
para todos los criterios: b P a. O.S. Por último conviene añadir que el índice de

iii. El punto W representa que a es superior a b discordancia de Electre 1 sé sustituye aquí por la
para la mitad del total de los pesos de los criterios idea de indiferencia o de incomparabilidad.
y que bes superior a a para la otra mitad.

iv. El origen representa que a es igual a b para Otra forma de proceder consiste en dividir el
todos los criterios, en cuyo caso hay indiferencia triángulo mediante el trazado de sendas rectas
entre ambas alternativas lo que se nota así: a 1 b. por el origen , obteniendo los recintos que muestra

la figura IV.27.d). El evaluador fija las pendientes
El resto de los puntos del triángulo no corres- de dichas rectas en función de sus exigencias. La

ponden a ningún resultado indiscutible, debiendo pendiente de las fronteras interiores de los trián-
el evaluador referirlos a los cuatro puntos clave gulos que proporcionan las preferencias, coinci-
descritos mediante alguna regla que decide él den con el umbral de concordancia de Rochat.
mismo. Una consiste en trazar dos paralelas a los •
ejes a una distancia k del origen, fijada según las La atribución de preferencias en los puntos
exigencia del evaluador, tal como muestra la figu- próximos al origen ofrece dudas, pudiendo defi-
ra IV.27.c; se forman así cuatro recintos cuyo sig- nirse una zona de indiferencia por un arco.
nificado es b P a (b superior a), a P b (a superior Cuando las dos rectas coinciden, pendiente 0.5,
b), a 1 b (indiferencia) y a R b (incomparabilidad). los puntos próximos al origen están en situación

de indiferencia, los alejados de aquél en situación
Este valor de k representa el complemento con de incomparabilidad, mientras el resto define una
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relación de preferencia.

Por último se puede partir el triángulo a volun-
tad, según el evaluador quiera admitir la existen-
cia de preferencias; por ejemplo como muestra la
figura IV.27 e). fj -►

En cuanto al 'veto' derivado de la considera-
ción de la divergencia . Vansnick propone ligarlo a �•
la diferencia de las puntuaciones asignadas, en
lugar de al cociente como hace Rochat; pero todo Figura IV.28. Relaciones de preferencia de Electre 11 aello depende de la voluntad del evaluados. No partir del gráfico de Vansnickobstante convine señalar que la introducción de
tal precaución exige atribuir puntuacines numéri-
cas. mientras el resto del método sólo requiere jui- El índice de discordancia no cambia en su con-
cios nominales. cepto, pero se calcula para cada criterio discor-

dante ; se le asocian dos umbrales , elegidos por el
ELECTRE /l. evaluador, para cada criterio discordante en fun-

ción del tamaño de la escala que se utilice para
Una de las principales críticas que se hacen a evaluar el comportamiento de cada alternativa

Electre 1 se refiere a los umbrales: si estos son respecto a cada criterio: éstos umbrales permiten
muy exigentes se obtienen pocas relaciones de utilizar valoraciones heterogéneas (inconmensura-
preferencia, mientras una relajación de los umbra- bles) en la matriz de datos; en ella la valoración
les implica menor seguridad . respecto a cada criterio se hace en la escala que

resulte más adecuada (cualitativa o cuantitativa).
Por otro lado, el conjunto de las alternativas Ello implica que los órdenes de magnitud de los

seleccionadas no son necesariamente las mejo- juicios serán diferentes y que la significación de
res: tan sólo es posible afirmar que entre ellas se una diferencia entre dos valores será tambien
encuentra la mejor; en efecto, cuando una alterna- diferente de unos criterios a otros ; por ello son
tiva sea facil de comparar con otra y algo peor necesarios dos umbrales de discordancia por cri-
que ella , no pertenecerá al nudo y sin embargo terio.
puede ser superior a otra que sí pertenezca. Por
consiguiente, si por cualquier circunstancia no se Todo lo anterior permite distinguir entre prefe-
pudiese desarrollar la mejor alternativa, no debe rencias fuertes y débiles, las primeras son las muy
seleccionarse la que parece segunda en el nudo, seguras, mientras las débiles corresponden a
sino que debe reiniciarse todo el proceso sin con- umbrales menos exigentes quedando, por tanto,
tar con aquella . menos sólidamente fundadas.

Éstss son algunas de las razones que hicieron El grato de preferencias final tendrá dos tipos
surgir Electre II (publicado por B. Roy y P. Bertier de arcos: unos, representados con trazos llenos
en 1971 y 1972), que permite ordenar las alterna- para las preferencias fuertes y otrós , punteados,
tivas de mejor a peor . para las débiles . Se considera prioritariamente las

preferencias fuertes y sólo las débiles para afinar
Este método introduce sobre Electre 1 una con- los juicios ; por ejemplo, para deshacer empates

dición suplementaria para la preferencia : entre alternativas que las preferencias fuertes dan
como equivalentes.

P+/P- > 1.
La ordenación de las alternativas en rangos o

Esto equivale a un umbral de seguridad de clases, se hace a partir de los caminos que for-
Rochat igual a 1; asimismo en relación con el grá- man el grafo de las preferencias fuertes y en fun-
fico de Vansnick, representado en la figura IV.28, ción de la longitud de los caminos que acaban en
esta condición significa cortar el cuadrado que cada una de ellas (en teoría de gratos la longitud
identifica la zona de indiferencia en dos; de esta de un grafo viene dada por el número de arcos
manera desaparece tal zona de indiferencia, inte- que lo forman). Electre II utilizados tipos de clasi-
grándose en dos trapecios isósceles que contie- ficaciones: directas e inversas. En la clasificación
nen los puntos correspondientes a relaciones de directa, la primera clase queda constituida por las
preferencia. alternativas no sobrepasadas, es decir aquellas a

las que llega un camino de longitud cero; la
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segunda clase se forma con las alternativas a las pequeñas puede tener sentido la media, pero no
que llega un camino de longitud 1: y asf consecu- así cuando tales diferencias son demasiado gran-
tivamente. A su vez es posible ordenar las alterna- des; entonces la media arrojaría un resultado no
tivas dentro de cada clase, en caso de que haya sólido. En este caso el evaluador debe revisar los
más de una , utilizando para ello las preferencias umbrales utilizados y, si ello no es suficiente.
débiles. habrá de concluir que no es posible dar una clasi-

ficación de todas las alternativas con buenas
La clasificación inversa se funda en la idea de garantias de solidez: aquellas alternativas que

que una alternativa está tanto mejor clasificada cambian mucho de clase deben ser interpretadas
cuanto los caminos que surgen de ella son más como no comparables.
largos ; en consecuencia , cada alternativa queda
clasificada en función de la longitud de los cami- ELECTRE 111.
nos que parten de ella. La última clase estará for-
mada por las alternativas no preferidas a ninguna Este método , desarrollado tambien por B. Roy
otra, es decir por aquellas de las que no parte a partir de 1977, explota la distinción entre prefe-
ningun camino , la penúltima por aquellas de las rencia fuerte y preferencia débil, pero , aprove-
que parte un camino de longitud 1, y así sucesiva- chando los progresos en teoría sobre "subconjun-
mente hasta la primera clase de cuyas alternati- tos borrosos ', extiende tal distinción hasta consi-
vas partirá un camino de longitud máxima. Como derar una variación de preferencias con distinto
antes, dentro de cada clase, cuando haya más grado de credibilidad: desde las totalmente justifi-
deuna, es posible obtener un orden aplicando el cadas por los juicios realizados, a cuya credibili-
mismo procedimiento a las preferencias débiles . dad asigna un valor 1-preferencia cierta - hasta

aquellas para las que nigun juicio justifica tal pre-
ferencia , valor de credibilidad 0 -preferencia ine-

C e xistente-, pasando por 0.5 para una credibilidad
• • de tipo medio.

El método se desarrolla tambien en tres pasos:
construcción de las relaciones de preferencia,

•-�-•---�•-,..�• ---�-• construcción de dos clasificaciones antagónicas y

b d elaboración de una clasificación final tan matiza-a 9 da como sea posible.

En el gráfico de la figura, donde sólo se han Las relaciones de preferencia se obtienen
representado las preferencias fuertes, la clasifica- mediante los índices de concordancia y de dis-
ción directa proporciona las siguientes clases: cordancia, y ambos a partir de las valoraciones

a que aparecen en la matriz de datos , las cuales
c > b > d > f > g pueden formalizarse, como en Electre 11. con
e escalas diferentes para cada criterio.

Mientras la clasificación inversa arroja otro Se entiende que a es indiferente respecto de b,
resultado: (a 1 b), para un determinado criterio, cuando la

b d diferencia de valor entre a y b está por debajo de
a > > > f > g un valor q denominado umbral de indiferencia.

c e Cuando tal diferencia está comprendida entre q y
otro valor p, denominado umbral de preferencia,

Si las diferencias obtenidas son , a juicio del se dice que existe preferencia débil de a sobre, b
evaluador, poco diferentes. se entiende que los (a O b), y cuando la diferencia de puntuación
resultados son sólidos. En tal caso el evaluador entre a y b es.superior a p se considera que a
tiene la doble opción de adoptar ambas clasifica- tiene preferencia estricta •sobre b, (a P b). El
ciones en cuanto representaciones extremas de mismo esquema opera para establecer la prefe-
sus juicios o bien obtener una classificación rencia de b sobre a. Ver figura IV.29.
media, donde los rangos de las alternativas son la
media de los proporcionados por los dos méto- Para determinar la concordancia entre a y b,
dos. No obstante lo más interesante es comparar debe recordarse que la relación 'a superior b" sig-
ambos resultados prestando especial atención a nifica que a es tan buena como b, al menos: de
las alternativas que cambian de rango de una a esta manera dos alternativas iguales -y por exten-
otra clasificación: cuando las diferencias son sión, indiferentes- se consideran aquí superior la
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Los mismos razonamientos permiten construir
la curva inversa que representa la credibilidad de
la concordancia para la hipótesis inversa 'b
sobrepasa a'.(Tercer gráfico de la figura IV.29).

bio Se vé que la credibilidad de la concordancia
bPo boa otb oQb cPb valor de a menas vale 1 para las dos hipótesis en la zona media, la

valor de b de indiferencia.
P -q 0 q p

credbilidod de la concordoncia Los grados de credibilidad, uno por criterio, de
paro 'a superior b' la concordancia 'a sobrepasa U. permiten calcu-

* lar el indice de concordancia de esta hipótesis
t mediante la suma ponderada de los pesos (cuya

suma total se hace coincidir con 1) de todos los
criterios por el grado de credibilidad correspon-Valor de a menos

de b diente. De esta forma los criterios no concordan-
P -q 0 q p tes no inciden en el resultado al quedar multipica-

dos por cero.
credibilidad de la concordancia
poro 'b superior o' Los índices de discordancia, uno por criterio y

por par ordenado de alternativas , se razonan
sobre dos umbrales. La discordancia en la hipóte-
sis 'a superior b significa que la credibilidad de la
concordancia de esta hipótesis es nula; nos

valor de o manos encontramos , en la zona de diferencia de notasvalor de 6
-P q o q p negativa del penúltimo gráfico (b > a) donde el

caracter preferente de b aumenta hacia la izquier-
da. Se considera que hasta el valor de -p la dis-

poroibii ad ¿rbcorda a cordancia es soportable , pero a partir de ahí la
hipótesis de preferencia es dudosa hasta un valor

t -v (umbral de veto) donde.tal preferencia no exis-
te. Por analogia se calcula una intensidad de dis-
cordancia, que es el índice de discordancia de la

valor de a menos hipótesis establecida para el criterio contempla-
-V -p q

0
q p olor de b do, y que se hace variar entre 0 y 1. Ver último

esquema de la figura IV.29.

Hacia la izquierda del umbral de veto, la dis-

Figura IV.29. Umbrales de preferencia y credibilidad en cordancia es total (índice = 1). A la derecha del
Electre la. umbral de preferencia 'inversa' la discordancia es

0. y entre los dos se hace una interpolación lineal.
Esta intensidad es pues un valor 'borroso'.

una a la otra . La concordancia en la hipótyesis 'a Cuando todo lo anterior se ha calculado paraes superior li estará situada en la zona situada un par ordenado de alternativas , se está en condi-entre -q y q y con más razón a la derecha de q, cines de fijar una credibilidad a la hipótesis 'amientras a la izquierda de -q no existe concor- supera U. mientras que los otros tipos de Electredancia para dicha hipótesis; la zona entre -q y q no admitian este matiz, denunciando sólo la exis-define el intervalo entre concordancia débil y con- tencia o no de una preferencia. Tal grado de cre-cordancia total aumentando hacia la derecha. Se dibilidad se puede calcular mediante una fómulaasocia la concordancia a un grado de credibili- que atenúa el índice de concordancia a través dedad, que vale 1 cuando la concordancia es total multiplicaciones en las que interviene el índice de(las tres zonas a la derecha de -q) y 0 cuando la discordancia: si los índices de discordancia sonconcordancia es nula (zona a la izquierda de -p) fuertes la atenuación será fuerte y viceversa; yy que varia entre 0 y 1, interpolados linealmente, puede ser total, reduciendo el grado de credibili-en la zona crítica -p y -q. (Gráfico segundo de la dad a 0, cuando se sobrepase un umbral de veto.figura IV.29).

Cuando todos los pares ordenados de alternati-
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vas han recibido el índice de credibilidad de la pendencia del orden, se establece aplicando las
hipótesis 'a supera b', se pasa a la clasificación. siguientes reglas:
Para ello se hace intervenir el nivel de significa-
ción del grado de credibilidad , entendiento por tal a sobrepasa fuertemente a b cuando:
el grado a partir del cual se considera significativa
la diferencia entre dos grados de credibilidad ; así • No existe ningún criterio para el que b es
se procede a 'destilaciones ' sucesivas descen- estrictamente preferido a a.
dentes y ascendentes que reemplazan la búsque- y
da de clasificaciones directas e inversas del • el número de criterios para los que b es debil-
Electre II . mente preferido a a, es igual o menor que el

número de criterios para los que a es estricta o
Ello conduce a dos clasificaciones que se tra- debilmente preferida a b.

tan como en Electre II : se detectan las alternativas
que cambian de orden de una a otra y, si no hay a sobrepasa debilmente a b. cuando
demasiada diferencia, se extrae una clasificación
media . Tambien aquí la clasificación se considera • para ningún criterio b es estrictamente prefe-
sólida si las dos clasificaciones son aproximada- rido a a y no se verifica la segunda condición
mente iguales; si existe demasiada diferencia expresada aquí abajo,
debe establecerse una clasificación para las alter- o
nativas seguras , declarando las otras alternativas • si b es estrictamente preferido a a sólo para
poco o nada comparables con las del primer un único criterio , con la condición de que la dife-
grupo . rencia sea al menos igual al doble del umbral de

preferencia , y si a es estrictamente preferida a b
La complicación y escasa tansparencia de al menos para tres criterios.

Electre III hace que sea poco utilizado, pudiendo
considerarse el Electre 11 una simplicación de Una vez analizados a la luz de las reglas des-
éste; no obstante debe reconocerse que explota critas todos los pares de alternativas . se dispone
la información con gran cuidado proporcionando de un grafo como en Electre II, con unos arcos de
resultados muy fundados . preferencia fue rte y otros de preferencia debil.

Sólo queda buscar las dos clasificaciones antagó-
ELECTRE IV nicas , lo que se hace , como en Electre 111. por

destilación.
Una vez más fué 8. Roy quien expuso este

método en 1980, el cual supone una fuerte simpli- La destilación se realiza de la siguiente mane-
ficación con respecto a Electre III. Como aquél ra: se establece primero la cualificación de cada
recurre a umbrales (uno de indiferencia y otro de alternativa ; por tal se entiende el número de alter-
preferencia ) y a clasificaciones borrosas , pero nativas a las que sobrepasa fuertemente (su
prescinde de los pesos de los criterios en la potencia') disminuida en el número de alternati-
matriz de datos (que por lo demás es idéntica a la vas por las que ella es sobrepasada fuertemente
que utiliza Electre III), reconociendo las dificulta- (su 'debilidad').
des existentes para otorgarlos racional y razona-
blemente . A continuación se procede a la destilación, que

puede ser descendente o ascendente . En la des-
Como siempre cada par de alternativas se tilación descendente se forma un grupo de cabe-

compara , primero , respecto a cada criterio , para za con las alternativass de cualificación máxima,
establecer , después . la relación de preferencia que. opcionalmente , se puede subdividir recu-
para el conjunto de ellos . La primera comparación rriendo a las preferencias débiles. Se retira este
opera sobre el valor de la diferencia de juicios grupo y se recalcula la cualificación de cada una
obtenidos por las dos alternativas ; según que tal de las alternativas restantes para formar el grupo
valor sea inferior al umbral de indiferencia propio siguiente con aquellas que presentan la mayor
del criterio, esté comprendida entre este umbral y cualificación; y as¡ sucesivamente. La destilación
el de preferencia o sea superior éste último , se ascendente se realiza igual pero operando en
concluye que tales alternativas son indiferentes sentido contrario : se forma el último grupo con las
para dicho criterio , que hay preferencia debil o alternativas de cualificación mínima y se retira del
preferencia estricta , respectivamente. conjunto. Se recalcula la cualificación de las alter-

nativas que restan y se incluyen en el penúltimo
Analizada la pareja a/b para todos los criterios, grupo las de menor nivel; y así sucesivamente.

la relación de preferencia entre ellas, con inde- Aún es posible partir cada grupo mediante desti-
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lación de las alternativas que lo forman . flujos entrantes y salienes; Esto se realiza suman-
do para cada alternativa los valores ligados a los

Hechas las operaciones anteriores sólo queda arcos 'salientes' (quitando el vértice que corres-
comparar las dos clasificaciones realizadas bajo ponde a la alternativa) y sustrayendo la suma de
los mismos criterios descritos en Electre ll. los valores ligados a los arcos "entrantes'. Se
Aquellas alternativas cuya potencia y debilidad opera construyendo una tabla de doble entrada
están próximas a cero ocuparán las últimas posi- con los indices de concordancia relativos a la pre-
ciones en la destilación descendente, mientras ferencia de alternativas línea por alternativas
serán situadas en cabeza por la ascendente: se columna : el flujo saliente es la suma vertical y el
trata de alternativas que no admiten una compa- flujo entrante, la suma horizontal . Se clasifican
ración facil , para las que ambas clasificaciones entonces las alternativas por orden de balance de
proporcinan resultados antagónicos , no pudiéndo flujos decrecientes : la mejor colocada es la que
ser ubicadas con certeza en la clasificación final. presenta mayor balance positivo.

PROMETED: OTRA OERIVACION DE ELECTRE. EL MÉTODO QUALIFLEX

Ideado por J. P. Brans en 1982, constituye una El método Qualiflex, publicado por J. Paelinck
simplificación con respecto a Electre W. Distingue en 1976, sustituye en la matriz de datos los valo-
seis tipos de criterios y establece para cada uno res de las alternativas y los pesos de los criterios
de ellos una función de preferencia que adopta por rangos o preferencias entre ellos, admitiendo
valores entre 0 y 1 según que la preferencia sea empates . Parte , pues , de una matriz de juicios
menos o más fuerte , respectivamente . expresados en forma de rangos, que se adopta

como base ; Por ejemplo para para tres alternati-
Los tipos de criterios , son los que aparecen en vas y tres criterios:

la figura IV.30.

El usuario del método debe identificar el tipo a Cl C2 G
que pertenece cada criterio de evaluación selec- PESOS 1 2 3cionado y los parámetros correspondientes.

Hecho esto se analiza cada par ordenado de a' 1 2 3
alternativas, a/b, a la luz del correspondiente cri- a2 2 1 3terio, obteniendo un valor de preferencia entre 0 y
1; este valor estará situado a la derecha del eje a3 2 3 2vertical en la hipótesis a > b y a la izquiera en la
hipótesis contraria.

El indice de concordancia para la hipótesis El juego de rangos que representa la importan-
a > b se obtiene sumando los valores de prefe- cia relativa de los criterios , puede variar a condi-
rencia obtenidos para los criterios concordantes ción de que sea compatible con el juego de
ponderados por su peso; esta suma, como en pesos base y de que la suma de los rangos sea 1;
Electre 111 , se ajusta a 1 . en el ejemplo las condiciones serian:

El índice de discordancia vale 1 cuando al P1 +P2+ P3 = 1
menos para un criterio , la alternatia a tiene tan p1 > P2mala valoración que desaconseja preferirla a b:
en el resto de los casos al índice de discordancia P2 >- P3
se le atribuye el valor 0 . Se trata de un proceso de
veto: en efecto el arco de preferencia que expre- En cuanto a la ordenación de las alternativas, el
sa a > b no existe cuando el índice de discordan- método exige inventariar todas las clasificaciones
cia vale 1 ; en el caso contrario , en que no hay dis- posibles sin preocuparse de que sean coherentes
cordancia, este arco existe y está valorado por el con la dada; este número es , para n alternativas n _
índice de concordancia relativo a la hipótesis que factorial, de ahí que la aplicación del método esté
representa . limitada a los casos en que se dispone de un

número pequeño de alterantivas.
Queda por explotar el grafo constituido por

todos estos arcos que expresan una preferencia
más o menos fuerte , mediante el balance de los
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Verdadero criterio 1
(sin parámetro)

Valor de a
0 menos valor de b

Quasi-criterio (con un 1
parámetro 1) presenta un
salto brusco entre la
preferencia nula y la Valor de a
preferencia total. -I 0 menos valor de b

Pre-criterio (parámetro m)
hace pasar a preferencia
progresivamente de 0 a 1
en el intervalo de
preferencia débil. Valor de a menos

-m 0 +m valor de b

Seudo-criterio 1
(parámetros q
una función depprefemcia 'n
en escalera. Valor de

b
a menos

-(p+q) -q 0 +q P+q

Seudo-criterio
(parámetros s y r), que
pasa de 0 a 1 a través de
una función lineal Valor de a menos

-(s+r) -s 0 s s+r valor de b

A

Criterio Gaussiono
(parámetro sigma) intermedio
entre pre-criterio y seudo
criterio. Valor de a menos

- 0 a valor de b

Figura IV.30. Criterios de Brans en el método Prometeo
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Todas estas clasificaciones se señalan con un
número Ri (R, inicial de Ranking); en el ejemplo: i

Cl cz C3

R, a, az a3 R, 2 1 -2

R2 as a, a3 R2 0 3 -2

R3 a2 a3 a► R3 -2 1 0

R. a3 a2 a ► R4 -2 -1 2

Rs a3 a► a2 Rs 0 -3 2

Ra a► a3 a2 Rs 2 -1 0

A continuación se comparan estas clasificacio- En este momento se eliminan aquellas clasifica-
nes posibles con las clasificaciones dadas y se ciones dominadas por alguna otra: es decir las
les atribuye una nota a la vista de las clasificacio- que obtinen para cada criterio un índice inferior o
nes dadas para cada uno de los criterios. Esta igual a alguna; en el ejemplo esto no se cumple
nota puede entenderse como un índice de con- para ninguna clasificación, lo que habria ocurrido
cordancia. en una clasificación 1 -1 0, que habría sido

dominada por R6.
La forma de proceder consiste en comparar

cada clasificación posible con cada clasificación A continuación se calcula un segundo índice
de la base ; cada vez se consideran todos los de concordancia, en este caso global, estableci-
pares de alternativas en Ri, y se mira si la posi- do a la manera de una función de utilidad,
ción relativa de las dos alternativas de cada par mediante la suma de los índices obtenidos por Ri
es la misma en Ri que en la clasificación dada. En para los diferentes criterios ponderados por los
caso afirmativo, hay una concordancia sobre este pesos de cada juego de criterios. Una vez que
par y el índice de Ri recibe un punto; en caso todas las clasificaciones Ri han recibido el índice
contrario, las posiciones relativas son inversas de concordancia global , se elige como óptimo el
habiendo una discordancia, y se resta un punto al índice más elevado. En el ejemplo para un juego
índice Ri; el índice no varia si las dos alternativas de pesos 0.5, 0.4 y 0.1, se obtiene:
del par tienen el mismo rango.

En el ejemplo hay que comparar las 6 clasifica-
ciones posibles con las 3 clasificaciones de la R, 1,2
base , lo que hace 18 comparaciones y, por consi-
guinete , 18 índices de concordancia. El primer R2 1,0
paso compara R1 con la clasificación correspon-
diente al criterio c1, desarrollándose así: R3 -0,6

Rl da: al mejor clasificado que a2,
R4 -1,2

a2 mejor clasificado que a3 , Rs -1,0
al mejor clasificado que a3

R6 0,6

cl da al mejor clasificado que a2,
a2 empata con a3 Resulta que la clasificación Rl de las alternati-
al mejor clasificado que a3. vas es la más conforme con la dada y se retiene

esta clasificación: al en cabeza, A2 en segunda

Se've que hay'concórdancia en 2 pares y.no posición yA3 en cola.
hay discordancia, por lo que Rl recibe el indicé Realizado este trabajo para cada uno de los
+ 2 para el criterio ci. juegos de pesos se extrae la síntesis final: se

adopta como mejor solución la que domina a las
Calculados el resto de los índices se obtienen demás, en su caso, división en grupos, etc, imple-

los siguientes resultados: mentado una discusión con los decisores.
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EL MÉTODO ORESTES a 03 b3

Publicado por M.Roubens desde 1979 , trabaja
con una matriz de datos similar a la de Qualiflex,
es decir con rangos de alternativas y de criterios.
La idea del Orestes es representar esta base
sobre un gráfico de dos dimensiones constituido
por una cuadrícula en cuyo lado vertical se repre- b2 cz 02
sentan los criterios de más a menos importantes a •
medida que se asciende y en cuyas semirectas
horizontales se representan las alternativas en el
orden que les confiere el criterio correspondiente.
la menos importante ocupará el lugar más alejado
a la derecha. Por ejemplo , para 3 alternativas y
tres criterios :

01
6i c I

• •

Cl C2 C3

PESOS 1 2 3 `♦ ♦♦ ,♦

a 1 3 2

b 2 1 3 ,• ♦♦

c 3 2 1 1
%b3

La representación de las cuatro clasificaciones
es como se ve en la figura IV.31. ' a

Para buscar una clasificación es suficiente con
proyectar esta figua de dos dimensiones sobre un
eje de pendiente variable, variación que conduce Figura IV.31. Representación de las clasificaciones de
a diferentes clasificaciones : Orestes.

La proyección de un cuadrado sobre el eje, lla-
mada alfa (aquí bici, por ejemplo) y dado el valor
1 a la proyección de la diagonal de un cuadrado
(aquí c2b3, por ejemplo): alfa es una medida de la
pendiente y varía de un valor 1 para un eje hori-
zontal a un valor 0 cuando el eje sea vertical. Se 1 2 3puede entonces medir las diversas posiciones de
cada alternativa sobre el eje decidiendo arbitraria-
mente que la del vértive infe rior izquierdo está a a 1 2+a 3-a
distancia 1 y entonces bi está a distancia 1 + alfa.
b3 a una distancia 3. y así sucesivamente . Se b 1+a 2-a 3
constata que estas distancias responden a la fór-
mula: c 1+2a 2 3-2a

Distancia = a x ( rango de la alterantiva en el
criterio ) + ( 1 - a) x (rango del criterio correspon-
diente)

En el ejemplo las distancias de las alternativas
según los criterios son las siguinetes:
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Estas distancias permiten establecer una clasi- Es suficiente entonces jugar sobre las variacio-
ficación media, donde cada alternativa se reen- nes de los tres parámetros alfa, beta y gamma
cuentra tantas veces como criterios existen; esta para hacerse una idea del orden medio buscado.
clasificación depende estrechamente del valor
atribuido al parámetro alfa. Por ejemplo, si este Por último se termina como en Qualiflex,
valor está comprendido entre 1/2 y 2/3, las jerar- haciendo una 'separación fina' dependiente de lo
qufas de las distancias, y por tanto los rangos de que rebelan la manipulación de los parámetros.
las alternativas, serán las siguientes:
Se calculan ahora dos tipos de valores sobre la 4.4. Matriz de evaluación incorporando

base de esta clasificación; por un lado se suman grupos sociales
los rangos obtenidos por cada alternativa, lo que
da en el ejemplo: Consiste, este modelo, en la elaboración de un

cuadro para cada alternativa tal como el repre-
R (a) = 16 R(b)=14 R (c) = 15 sentado en la Figura IV.32. En ella se hacen inter-

venir los cuatro conceptos:siguientes:
Esto permite un primer bosquejo del orden

medio buscado, aquí a/c/b; por otro lado se cal- • Los criterios de evaluación
cula, para cada par de alternativas tomadas en el
orden de los valores R. un valor C que es la suma • El comportamiento de cada alternativa para
de las diferencias de rango en los criterios que cada criterio expresada en términos costes y
dan la primera alternativa mejor clasificada que la beneficios
segunda. Aquí para el par a/c sólo el criterio c1
da a mejor clasificada que c siendo la diferencia • Los pesos o importancia relativa de los crite-
de rangos de 5: el valor C (a/c) es pues 5, obte- rios
niendo en el ejemplo:

• Los grupos sociales afectados, también pon-
C {a/b) = 4 C (a/c) = 5 C (c/b) = 5 derados según su importancia relativa

Una vez calculados R y C. solo queda refinar la Para cada criterio, que como en el resto de los
clasificación proporcionada por los valores de R: modelos, debe estar expresado de forma que
si una alternativa a tiene un R al menos tan bueno pueda valorarse en algún tipo de escala, se ela-
como otra b: bora una contabilidad singular de costes, o retro-

ceso de valor, y beneficios, o aumento de valor,
XR (a) :s R (b) en relación con la situación actual de los indica-

dores de los criterios.
Sólo resta saber si hay indiferencia, preferencia

o incomparabilidad: a 1 b o a P b o a R b La valoración de costes y beneficios. así como
la ponderación de los criterios, se hace teniendo

Esto se decide a través del organigrama en cuenta la opinión de los grupos sociales afec-
siguiente, donde se ven aparecer umbrales, beta tados positiva o negativamente.
y gamma, que son dos nuevos parámetros.

Los efectos, positivos o negativos, pueden

ZNO

Sl medirse en unidades cuantitativas no monetarias
<B ? alb o en categorías cualitativas, pero los relativos a un

l = (m-1) mismo factor han de expresarse en la misma uni-
dad de medida; de esta forma se podrán com-

NO pensar, por resta. los positivos de los negativos.

C(b,a)
La tabla puede utilizarse de dos formas distin-

_ <y 2 SI apb tas en la toma de-decisiones.
R(b)-R(a)

• La primera consiste en presentar el neto del

NO valor, para cada criterio, en las correspondientes
categorías inconmesurables, sin pretender un

aRb índice ponderado conjunto. A partir de ahí será el
responsable de la decisión quién considere las

En este gráfico K es el número de criterios y m equivalencias y/o preferencias entre distintos
el número de alternativas. volúmenes de valor neto.
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Figura IV.32. Formato de matriz de evaluación por grupos sociales para cada alternativa

Cij: Coste de la alternativa en términos del criterio i para el grupo social j.
Bij.:Beneficio de la alternativa para el grupo social¡ en términos del criterio f
El valor total de la alternativa es la suma ponderada de los puntos asignados por cada grupo social por el peso de los
grupos y por el conjunto de los criterios

5. INSTRUMENTACION DE LA
• La segunda forma consiste en. obtener, a par- ALTERNATIVA SELECCIONADA

tir de la tabla, un índice ponderado de valor. Para
ello se asignan códigos arbitrarios a los respecti-
vos grados de valor : +1 simboliza avance de Denominamos instrumentos en este apartado a
valor; -1 retroceso y 0 representa variación nula . los elementos a través de los cuales se va a mate-
Multiplicando por los factores de ponderación (de rializar la alternativa seleccionada, o lo que es lo
grupos sociales y de criterios) se obtiene un índi-• mismo, la estrategia de planificación adoptada.
ce ponderado representativo del valor de la alter- Existen dos instrumentos fundamentales o pri-
nativa. manos, la normativa y el programa de actuacio-

nes, y varios secundarios que pueden considerar-
Evidentemente el método sirve para comparar se, a su vez, una extensión de los dos anteriores:

alternativas pero no para decidir si la selecciona- ente gestor, normas de gestión, EIA(Evaluación
da merece realizarse. En todo caso siempre será de Impacto Ambiental), asignación de responsa-
posible comparar con la alternativa "cero": no bilidades. cronograma de actuaciones y señales
hacer nada. de alerta.

Con la aportación de los datos técnicos elabo-
rados acaba la intervención del planificador en la S.I. La normativa reguladora del uso del
decisión; a partir de aquí será a las instancias suelo , aprovechamientos y
decisorias, generalmente distintas de los niveles comportamientos.
técnicos, a quienes corresponde la selección final
de una alternativa o de una composición de ellas. Entendemos por normativa la serie de reglas a

que deben ajustarse las actuaciones/realizacio-
nes previstas en el plan o que, no estando previs-
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tas en él, pueden ser objeto de localización en su ción específica al ámbito del plan , de la legisla-
ámbito de afección. Algunas normas serán de ción sectorial en la materia , en los tres niveles que
aplicación directa, otras operarán a través de pla-' le conciernen : comunitario, nacional y autonómi-
neamiento urbanístico , de la gestión de las institu- co. Se subdividen en:
ciones implicadas o, en su caso, de la planifica-
ción subsiguiente . Asimismo la legislación especí- • Relativas a elementos y procesos del medio
fica en materia de ordenación territorial , distingue,
en ciertos casos , entre normas vinculantes , de • Relativas a las actividades humanas
carácter obligatorio para la administración y los 5.1.2. Criterios básicos para la elaboración
particulares, de las orientativas . Ambos extremos , de las normas generales relativas a los
carácter vinculante u orientativo de las normas así elementos y procesos del medio
como si son de aplicación directa o a través de
planeamiento diferido, deben quedar explicitados . A continuación se recogen una serie de crite-

rios que pueden servir de referencia para la con-
fección de una normativa de carácter temático,

5.1.1. Estructura de la normativa reguladora del uso del suelo , actos , comporta-
mientos y aprovechamientos del medio físico.

Resulta cómodo estructurar la normativa en Esta deberá ajustarse, de un lado, a las peculiari-
relación con el territorio y sus recursos naturales dades de la zona objeto de ordenación y, de otro,
de la siguiente forma : adaptarse a los requerimientos legales estableci-

dos, en cuanto al contenido , alcance y tipo de
• Normas particulares: se refieren específica- determinaciones , para la figura de planificación

mente a las categorías de ordenación que confor- de que se trate.
man el modelo de ordenación del medio físico.
Para cada una de tales categorías las normas las ideas que se aportan, por último, se han
particulares se pueden organizar de acuerdo con ordenado , implícitamente y siempre que ha sido
el siguiente esquema : posible , en torno a los siguientes puntos:

- Definición de las categorías de ordenación . • Justificación
- Criterios para el tratamiento de cada una de

ellas. • Requerimientos informativos
- Actividades propiciadas , aceptadas , con o sin

limitaciones , y prohibidas . • Ideas en relación con la normativa de protec-
ción, de conservación, de mejora . de regenera-

Normas generales son las que afectan con ción/recuperación
carácter general , a todo el ámbito del plan. Se
justifican por el hecho de que existen aspectos Ideas sobre la puesta en explotación del
comunes a todo el ámbito que admiten un enfo- recurso o proceso de que se trate. .
que temático en cuanto a los procesos y elemen-
tos del medio físico y sectorial en lo socioeconó- A. PROTECCION DEL SUELO
mico. El enfoque temático se refiere al elemento
pasivo en la relación territorio-actividades huma- El suelo es un recurso natural importante que
nas; es decir, a los elementos y procesos .del debe ser conservado , desde el punto de vista
medio ; 'el enfoque sectorial se refiere al agente edafológico y en cuanto soporte y despensa de
activo en esa relación , es decir, a las actividades las plantas. En el primer sentido , la conservación
humanas que afectan al medio. La existencia de del suelo, requiere de una cartografía edafológica
relaciones internas a los elementos del medio físi- que clasifique , describa y valore los suelos según
co entre sí, de influjos mutuos entre los diferentes su estado evolutivo y establezca su fragilidad.
sectores, así como de interrelaciones entre tales Esta información servirá, de un lado, para detec-
elementos temáticos y sectores socioeconómicos, tar los suelos dignos de protección, y de otro,
supone que las normas relativas a alguno de ellos para establecer su capacidad de uso agrario,
afectan a los demás; ello puede dar origen a generalmente en términos de clases agrológicas.
redundancias, circunstancia esta que, lejos de
invalidar las normas, contribuyen a su claridad y De acuerdo con ello, toda modificación, uso o
confirmación. aprovechamiento del suelo, debe estar fundamen-

tado en un estudio edafológico y en una interpre-
Las normas generales pueden entenderse tación de su capacidad de uso agrario. Las zonas

como una prolongación, complemento y adapta- incorrectamente utilizadas deben retrotraerse, en
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la medida de lo posible, a sus condiciones inicia- Conservación de los Espacios Naturales.
les.

Con carácter general, y con independencia del
Conscientes de la función social del suelo, los cumplimiento de la legislación vigente en materia

organismos públicos velarán para que el aprove- de especies vegetales protegidas , deberían con-
chamiento primario de aquél se realice con los servarse estrictamente todas las masas arbóreas
cultivos y prácticas de manejo que garanticen su de especies autóctonas climácicas cualquiera
conservación, es decir, de acuerdo con la capaci- que sea su tamaño, incluso ejemplares aislados,
dad de uso agrario establecida en el estudio eda- prohibiéndose taxativamente su roturación así
fológico . En este sentido se proporcionará el como cualquier otro tipo de alteración o cambio
aporte técnico necesario en relación con la fertili- de uso. No obstante , cuando razones de fuerza
zación, los tratamientos fitosanitarios y herbicidas , mayor exijan el cambio de uso de una superficie
a fin de que se adecúen a las necesidades reales de bosque climácico , este cambio debe someter-
de los cultivos , evitando . de un lado, el despilfarro se a informe de los servicios ambientales o fores-
y, de otro , la contaminación de los suelos . tales competentes , en el cual convendría vincular
Asimismo se deberá asesorar sobre los proble- la autorización a que el efecto producido fuese
mas de ciertas prácticas pudiendo llegar a prohi- compensado mediante la creación de un ecosis-
birlas en las zonas sensibles , (quema de rastro- tema similar en otra parte.
jos, de matorrales , de herbazales , etc.), sobre las
técnicas que permiten obviarlas y sobre las posi- Se procurará, con carácter general, la exten-
bilidades del laboreo de conservación, laboreo sión superficial y mejora de los bosquetes climáci-
mínimo e incluso no laboreo. cos existentes mediante ayudas de todo tipo,

adquisición pública de terrenos o formación de
Cuando lo anterior implique merma o penaliza- consorcios. en sus márgenes. Esta idea tiene su

ción de la rentabilidad , se facilitará la compensa- mejor aplicación en las zonas donde alternan en
ción directa o el acceso a los fondos previstos en forma de mosaico, pequeños bosquetes autócto-
las instancias regionales, nacionales o comunita- nos con otros tipos de vegetación o uso del suelo,
rias. así como sobre los bosques climácicos degrada-

dos existentes.
Los proyectos de concentración parcelaria eva-

luarán la incidencia en el suelo de la repárcela- Complementariamente se establecerá , la exi-
ción, de las prácticas que le siguen: eliminación gencia de considerar. de forma explicita , la posi-
de ribazos , de arbustos y árboles , muros, terra- bilidad de utilizar las especies autóctonas en el
zas, etc., y de las formas de laboreo subsiguien- tratamiento vegetal de las obras, infraestructuras
tes, con el fin de prevenir y corregir aquellas que y desarrollos territoriales.
acrecienten la erosión.

La Ley 4/89 de "Espacios y Especies". vincula
En las zonas donde existan procesos intensos al procedimiento de EIA la introducción de espe-

de erosión activa o altos riesgos de deslizamiento, cies exóticas en repoblaciones forestales o en
deberá evitarse el cultivo, rescatarse de él cuan- cultivos en superficies superiores a 100 Has. La
do lo soporten y repoblarse con especies ecoló- norma debe orientar su contenido y alcance en
gica y paisajísticamente compatibles . Igualmente función de la calidad y fragilidad de las distintas
en las zonas fácilmente erosionables sostenidas unidades territoriales. Por otra parte conviene
por la vegetación , deberá evitarse la alteración de establecer un sistema de ayudas a los particula-
ésta. res orientado a la sustitución progresiva de las

plantaciones de especies exóticas por especies
B. PROTECCION DE LA VEGETACION autóctonas equivalentes mejoradas.

La vegetación es un elemento fundamental de La recolección de especies aromáticas y medi-
los ecosistemas y del paisaje, de tal manera que cinales. frutos silvestres, hongos y setas, es una
su protección supone, implícitamente, la de otros práctica creciente que está ocasionando proble-
numerosos factores del medio. De ahí que la infor- mas. Este hecho y el papel que puede jugar en la
mación sobre los tipos de vegetación y de su economía de ciertas comunidades rurales acon-
estado, debe estar presente en la localización de cejan prever alguna forma de control.
cualquier actividad. En la valoración de la vegeta-
ción se tendrá en cuenta el "catálogo de especies la defensa contra los incendios forestales
vegetales y animales amenazadas" previsto en requiere tanto de una política forestal que atienda
los artículos 29 a 32 de la Ley 4/1989 de a las causas socioeconómicas de los mismos,
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dad de combustible en los bosques , pastoreo, vación con el uso recreativo de los cauces, ribe-
dotación de infraestructuras e instalaciones nece- ras y márgenes.
sarias para la prevención y lucha contra incen-
dios, formas de gestión de los montes que elimi - En suelo rústico se evitará la cubrición , relleno,
nen las causas socioeconómicas de los incen- canalización y aterramiento de cauces naturales y
dios, educación y divulgación a la población se procurará su integración en el sistema de
sobre causas y consecuencias de los incendios zonas verdes en el suelo urbanizable.
así como de las formas de compQrtamiento indivi-
dual y colectivo para sú prevención , exigencia al En consonancia con la vigente Ley de Aguas,
planéamiento urbanístico de delimitar las áreas cualquier obra o instalación en la red de drenaje
sensibles al fuego y de prever las infraestructuras superficial, o que pueda afectar al funcionamiento
y espacios necesarios para su cdntrol dotándoles hidraúlico , incluyendo la corrección de cuencas,
de las medidas precautorias pertinentes , etc. se vinculará a EIA, la cual deberá garantizar, que

no afecta a la libre y rápida evacuación de las
C. PROTECCION DE LA FAUNA aguas y que no se producirán efectos adversos

sobre su calidad , la seguridad de las poblaciones
La protección de la vegetación implica la de su y los aprovechamientos aguas abajo.

fauna asociada. Cualquier propuesta de actua-
ción considerará el valor de los hábitats faunísti - Como criterio general todo aprovechamiento
cos y adoptará la conservación de los valiosos debe procurar el reciclado del agua y la reutiliza-
como criterio de-localización y diseño. La valora- ción de las residuales , así como respetar el man-
ción de los hábitats citados tendrá en cuenta el tenimiento del caudal mínimo ecológico . Para ello
"catálogo de especies vegetales y animales ame- resulta recomendable que los organismos públi-
nazadas" previsto en los artículos 29 a 32 de la cos competentes determinen tal caudal para cada
Ley 4/89 de 'Espacios y especies'. uno de los cursos continuos de agua teniendo en

cuenta su calidad ambiental . En este sentido con-
Se evitará la difusión de datos sobre los luga- viene establecer los limites de calidad funcionales

res de refugio, alimentación o reposo de las espe- y legales de los cauces.
cies protegidas y se prohibirá la liberación. de
especies animales ajenas a la fauna autóctona de El planeamiento municipal deberá considerar el
la zona, si no es bajo el control de las autoridades "dominio público hidraúlico" definido en la ley de
ambientales correspondientes . Aguas; asimismo delimitará las áreas inundables

de los cursos de agua, para garantizar que cual-
El diseño de las infraestructuras se hará de quier actuación sobre ellas incorporará las obras

forma que eviten daños a la fauna : ausencia de necesarias que aseguren el funcionamiento
obstáculos a.los desplazamientos , particularmen- hidráulico , sea cual sea la propiedad y clasifica-
te en cauces de agua, previsión de dispositivos ción del terreno.
que eviten la electrocución en tendidos eléctricos
de alta tensión , etc: Deben prohibirse los cerra- E. PROTECCION DE ACUIFEROS SUBTERRA-
mientos que impidan la libre circulación de la NEOS
fauna en ambos sentidos, particularmente los
electrificados que puedan suponer riesgo de La protección de acuíferos subterráneos plan-
electrocución para la fauna . Asimismo la localiza- tea dos objetivos : evitar la sobreexplotación y
ción de las infraestructuras que generen el deno- mantener la calidad del agua . El plan ha de
minado "efecto barrera", procurarán adecuar su garantizar ambos extremos.
trazado de tal manera que el tamaño de los hábi-
tats a cada lado sea suficiente para albergar inde- Se vigilará el alumbramiento de aguas fuera de
finidamente su fauna asociada . lo dispuesto en la Ley de Aguas de 2 de agosto

de 1985 y se controlará la extracción para que
permanezca por debajo de las tasas de renova-

D.PROTECCION DE LOS COMPLEJOS FLU- ción.
VIALES

Todo plan deberá incorporar la información
Los ecosistemas ligados a los cauces de agua sobre los perímetros de protección de acuíferos,

deberán ser conservados en los lugares donde la identificar los agentes de impacto que puedan
biocenosis se encuentre en su estado natural y afectarle ( núcleos de población, industrias, resi-
mejorados donde ésta se halle degradada. En duos . agricultura intensiva , etc.) y prever las
todo caso se procurará compatibilizar la conser- medidas preventivas y correctoras necesarias;
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incluida la erradicación en su caso, que asegure • Las aportaciones de nutrientes susceptibles
el mantenimiento , cualitativo y cuantitativo , de las de provocar la eutrofización de las aguas
aguas subterráneas.

• Una valoración de la capacidad autodepura-
Particular atención debe ponerse en cuanto a dora del embalse y de su susceptibilidad a la

los tipos y dosis de abonado que utiliza la agricul - eutrofización.
tura intensiva , así como las épocas en que se rea-
liza la aportación de estiércoles y purines proce- Las. actividades que pretendan instalarse en el
dentes de la ganadería intensiva , debiendo evitar- área de influencia de los embalses deberán evitar
se el periodo de parada vegetativa invernal . A estrictamente la generación de procesos erosivos
estos efectos puede ser recomendable exigir a y cualquier tipo de vertidos contaminantes.
los establecimientos correspondientes que se
doten de depósitos para almacenamiento de las Asimismo el plan propiciará el uso recreativo
deyecciones con capacidad suficiente para con- del embalse y entorno en la medida en que pueda
tener las que se produzcan durante la citada hacerse compatible con el aprovechamiento a
parada invernal . Por otra parte las instalaciones que está destinado.
de ganadería intensiva deben contar con superfi-
cie de tierra suficiente para absorber las deyec- G. PROTECCION DEL ESPACIO LITORAL Y
ciones sólidas y líquidas que produzcan, sin ries- MEDIO MARINO
go para las aguas subterráneas ; cuando esto no
ocurra , deberán disponer de los elementos de eli- La vigente Ley de Costas , supone una ordena-
minación necesarios , entre los que deben consi- ción bastante detallada del espacio litoral, tanto
derarse las instalaciones de producción de bio- en lo referente a la zona de dominio publico marí-
gás. A título orientativo se cifra en 2 cabezas de timo-terrestre como a las zonas de influencia y
ganado mayor por Ha la capacidad de absorción servidumbre de protección y tránsito. Por ello la
de la tierra. normativa, en función del tipo y ámbito/escala del

plan, puede limitarse a explicitar dichos criterios o
Debe prohibirse la construcción de elementos extenderlos a mayor detalle.

(pozos, zanjas , galerías , etc.) que faciliten la
absorción por el suelo de efluentes tóxicos o cuya H. PROTECCION DEL PAISAJE
composición química o bacteriológica les de
carácter contaminante . No obstante es autorizable El paisaje se configura crecientemente como
la inyección de residuos en acuíferos profundos, un recurso natural útil y cualitativamente escaso,
salinos o inconexos , precedida de los estudios de tal manera que las propuestas de cualquier
pertinentes . naturaleza , deben contar con un inventario y una

valoración de la base paisajística, del potencial
Las fosas sépticas para el saneamiento de de vistas y de la incidencia visual del entorno

viviendas solo podrán autorizarse cuando se den afectado.
las suficientes garantías de que no suponen ries-
go alguno para la calidad de las aguas superficia- Los hitos y singularidades paisajísticas natura-
les o subterráneas . Cuando existan dudas razona- les: peñas, crestas, árboles centenarios, etc. o
bles sobre la inocuidad de las fosas o cuando así artificiales : torres vigía, ermitas, molinos, antiguas
lo aconseje la magnitud o concentración del pro- fábricas de electricidad , etc. deben protegerse
yecto se exigirá EIA orientada por el necesario dotándoles de un perímetro de protección que
estudio hidrogeológico . tengan en cuenta su cuenca visual.

F. PROTECCION DE EMBALSES Especial atención se dedicará a la localización
y diseño de las instalaciones más conflictivas

La capacidad de los embalses y la calidad de desde el punto de vista del impacto visual, tal
sus aguas están estrechamente ligadas a los usos como vertederos, cementerios de vehículos, cha-
y actividades en su cuenca, por lo que el plan tarra, líneas de alta tensión, repetidores de RTV,
debe conocer, prever y controlar: etc., cuya licencia sólo debe concederse tras una

cuidadosa valoración de su visibilidad desde
• Los arrastres de materiales inertes que contri- núcleos habitados, vías de comunicación y luga-

buyan a la colmatación del vaso res más frecuentados por el público.

materiales, formas, colores. alturas y volú-• Los vertidos contaminantes los'
menes, de las obras, edificios e instalaciones en
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suelo rústico deberán proyectarse en función del • De alerta, que solamente se condiciona a la
contexto perceptual en que se inscriben . Se pro- vigilancia de actuaciones que requieran movi-
curará su adaptación al perfil característico de los miento de tierras.
núcleos de población y en general del territorio.
evitando su ruptura. En todo caso el proyecto Se procurará utilizar estas áreas de forma acti-
debe contar con las posibilidades que ofrece la va en la promoción cultural de la población e inte-
vegetación ( barreras de árboles. bosquetes , grarlas en poligonos de uso recreativo.
setos, etc .) para la incorporación al paisaje o el
enmascaramiento de las obras discordantes.

5.1.3. Criterios básicos para la elaboración
Como criterio general conviene evitar la cons- de las normas generales relativas a las

trucción de viviendas dispersas en el suelo rústi- actividades humanas
co, máxime las que se ejecuten fuera de algún
tipo de planeamiento: no obstante debe ser consi- Estos criterios deben interpretarse como las
derada la posibilidad de utilizar la demanda de determinaciones que desde el sector medio físico
este tipo de uso como elemento regenerador de se hacen a las actividades objeto de regulación
paisajes degradados o de mejora ambiental . en el plan.
Tampoco debe aceptarse en esta clase de suelo,
la publicidad exterior, tanto sobre soporte artificial Con carácter general se recomienda una estric-
cbmo natural (roquedos, árboles, laderas ,etc.). ta y seria aplicación de la legislación vigente en
Asimismo la instalación de elementos figurativos u materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EJA)
ornamentales de cualquier naturaleza , cultural o más allá del mero trámite administrativo . Es éste
conmemorativa , debe hacerse de manera que no el mejor instrumento que de forma preventiva
suponga discordancia en el paisaje estableciendo puede controlar las actividades potencialmente
en la normativa los controles necesarios para ello. productoras de incidencias indeseables en el

medio físico. Pero la utilización de la EIA, no debe
En general puede ser recomendable elaborar eximir en modo alguno de un análisis ambiental

un programa para la integración paisajística de previo a la localización y concepción de cualquier
las infraestructuras , edificaciones e instalaciones actuación , así como de la generación/evaluación
existentes en el suelo rústico que resulten discor- de abundantes alternativas , como forma de
dantes en el paisaje. garantizar una adecuada integración ambiental.

Con estas precauciones la EIA, puede centrarse
Paralelamente conviene plantear el tratamiento en los aspectos más conflictivos y concretos que

paisajístico de los espacios marginales y de domi- requieren una aproximación con el detalle que
nio público , previo su deslinde , tal como vías corresponde a la fase de proyecto.
pecuarias, márgenes de ríos o arroyos , de vías
públicas , caminos rurales , etc. Como garantía de que no se manipulan las EIA

a que, de acuerdo con la legislación vigente.
1. PROTECCION DEL PATRIMONIO GEOLOGI- debe someterse el promotor y de evitar el perso-

CO nalismo que implican. se puede proponer el pro-
ceso adaptativo citado y la formación de un panel

Se entiende por patrimonio geológico las áreas de expertos independientes que ayuden al órga-
de carácter geológico, estratigráfico . geomorfoló- no ambiental en el juicio sobre el impacto y en la
gico, paleontológico , etc. cuya protección debe formulación consiguiente de la declaración de
quedar asegurada por su interés para la investi- impacto ambiental:
gación , la enseñanza o la cultura.

En ellos , se delimitará un territorio envolvente A. CRITERIOS RELATIVOS A LAS INFRAES-
de protección, en el que es recomendable distin- TRUCTURAS
guir tres subzonas, las cuales, de forma orientati-
va, podrían ser: La localización y diseño de toda infraestructura

debe plantear diversas alternativas sobre la base
• De protección, donde sólo se permitirán acti- de un estudio previo o paralelo de la capacidad

vidades de tipo científico y cultural. de acogida del territorio. Se aplicará, con carácter
general, el criterio de respetar al máximo la citada

• De conservación, compatible con actividades capacidad de acogida.
que no alteren el área y su contenido: visita, agri-
cultura en ciertos casos, etc. En particular las líneas eléctricas de alta ten-
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sión, evitarán adoptar como criterio básico de su otros usos, de las explotaciones abandonadas.
trazado el camino más corto , el cual se produce
cuando se suben y bajan cotas por divisorias de Las explotaciones que se encuentren en activo
aguas o según líneas de máxima pendiente ; por se analizarán a la luz de las directrices particula-
el contrario deberá introducir como variable deci- res, de acuerdo con los siguientes criterios:
soria , la minimización del impacto ecológico y
visual . • Cuando no exista discordancia entre dichas

directrices y la explotación se aplicará el R.D.
Se extenderá la vinculación al procedimiento 2994/82 de 15 de octubre a los efectos de pre-

de EIA a los proyectos de infraestructura no obli- sentación de un proyecto de recuperación de los
gados a ello por la legislación vigente en la mate- terrenos afectados.
ria, en aquellas zonas cuya fragilidad lo recomien-
de; esta circunstancia puede quedar recogida en • La discordancia entre las directrices particu-
la normativa particular. lares y la realidad de la explotación , se considera-

rá situación a extinguir, renegociando las conde-
Teniendo en cuenta que muchos impactos sólo siones existentes en términos de áreas a ocupar y

pueden corregirse fuera del ámbito directamente plazos, así como la regeneración de los terrenos
ocupado por las infraestructuras , éstas considera- afectados.
rán tal extremo a la hora de la delimitación de los
terrenos a afectar por expropiaciones, servidum- C. CRITERIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDA-
bres. etc. DES INDUSTRIALES

Durante la realización de las obras deberán Con independencia de las previstas en la legis-
tomarse las.precauciones necesarias para evitar lación específica sobre EIA (R.D.L. 130211986 y
la alteración de la cubierta vegetal en las zonas R.D. 1131/88) y en la legislación sectorial, se
adyacentes y. en todo caso, el proyecto incluirá extenderá . la vinculación al procedimiento admi-
las necesarias partidas presupuestarias para la nistrativo de EIA las industrias que pretendan in-
corrección del impacto producido así como para talarse el suelo rústico.
su adecuación ecológica y paisajística.

Se procurará la utilización de tecnologías que
B. CRITERIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDA- no generen efluentes contaminantes ; cuando esto

DES EXTRACTIVAS no sea posible se exigirá su tratamiento y, preferi-
blemente , la reutilización de los mismos. En nin-

De acuerdo con la Ley de Minas de 21 de Julio gún caso deben aceptarse vertidos contaminan-
de 1973, su reglamento y los decretos que la tes.
desarrollan, toda actividad éxtractiva está someti-
da al procedimiento de EIA vinculado a un plan D. CRITERIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDA-
de restauración del espacio afectado por la activi- DES URBANISTICAS Y EDIFICATORIAS
dad.

La localización y diseño de todo desarrollo
Las zonas adecuadas para extracción de ári - urbanístico debe ir precedido de un inventario,

dos y, en la medida de lo posible, la de otros valoración y estimación de la capacidad de aco-
materiales, deben quedar fijadas en el plan, inclu- gida del territorio y plantear diversas alternativas
so con especificaciones para la elaboración del que respeten al máximo tal capacidad de acogi-
.estudio de impacto ambiental , del plan de restau- da. Se someterá al procedimiento vigente de EIA
ración y de las fianzas necesarias que aseguren como una prolongación del análisis precedente,
su cumplimiento. el cual se aplicará sucesiva y paralelamente en

los niveles de planeamiento municipal, de plan
Las actividades extractivas se diseñarán de tal parcial y de proyecto de urbanización. Se procu-

manera que las instalaciones queden ocultas a rará prevenir las parcelaciones urbanísticas y edi-
las vistas desde vías de comunicación, lugares ficaciones urbanas encubiertas bajo parcelacio-
frecuentados y núcleos habitados; por otro lado nes y edificaciones rústicas.
utilizarán maquinaria y tecnología limpia, que
minimice la producción de polvo, ruidos y proyec- La normativa definirá las características arqui-
ciones por voladura. tectónicas para que los edificios en suelo rústico

procuren adaptarse a la tipología, volumen y dise-
Asimismo se darán normas en relación con la ño del entorno, así como al perfil del terreno, evi-

recuperación, regeneración o rehabilitación para tado su ruptura por dominancia vertical u horizon-
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tal. Asimismo conviene establecer una tipología riego o acuífero subterráneo , de aguas residuales
de edificaciones y construcciones ligadas a las cuya compaaición química o bacteriológica.
explotaciones agrarias , en función de los modelos pueda contaminar las aguas . En este sentido, la
de explotación actual y de las pautas históricas autorización de cualquier actividad que pueda ori-
de localización/ocupación del territorio , a la cual ginar vertidos, exigirá la justificación de tratamien-
deben adaptarse las construcciones para que to suficiente para evitar la contaminación de
sean autorizables . aguas superficiales . subterráneas o marinas. El

tratamiento del efluente debe ser tal que su incor-
Todo desarrollo urbanístico deberá procurar la poración al receptor respete su capacidad auto-

reutilización de las aguas residuales en la agricul - depuradora, de modo que la calidad de las aguas
tura y zonas verdes o su eliminación por sistemas resultantes esté dentro de las normas de calidad
naturales (filtros verdes , lagunado); cuando ello exigible para los usos a que se destinen. En el
no sea posible se recurrirá a sistemas más sofisti- supuesto de cauces públicos dicha calidad se
cados de depuración . ajustará a los límites establecidos por su clasifica-

ción legal.

E. CRITERIOS RELATIVOS A VERTEDEROS DE Pueden ser aceptables los vertidos industriales
RESIDUOS SOLIDOS a la red general de alcantarillado sin tratamiento

previo, siempre que no dañen las conducciones y
La localización de vertederos (además de con- exista estación depuradora que los pueda proce-

siderar la legislación sectorial en la materia , Ley sar
42/1975 de 19 de Noviembre, reglamentos corres-
pondientes y Reglamento de Actividades G. CRITERIOS RELATIVOS A ACTIVIDADES
Molestas. Insalubres . Nocivas o Peligrosas ), TURISTICAS Y RECREATIVAS
deberá apoyarse , como mínimo , en un análisis
visual del terreno y en una evaluación de la vulne- El plan valorará las posibilidades de ocio y
rabilidad a la contaminación de los acuíferos sub- recreo al aire libre del territorio , señalando las
terráneos . Metodológicamente , debe generar áreas aptas para su adecuación al uso recreativo.
varias alternativas y evaluarlas . A partir de ello
todo vertedero debe vincularse a EIA, orientado Se recomienda prever terrenos para la instala-
por los análisis precedentes . ción de huertos de ocio, de promoción pública y

privada, en aquellos municipios de concentración
Por otra parte resulta conveniente que el plan industrial , en una proporción que, orientativamen-

defina y delimite las áreas no aptas para el vertido te. puede oscilar entre 1 y 5 metros cuadrados
en función 'de las actividades generadoras de por habitante . Esta dotación, además, debe locali-
residuos presentes en su ámbito, analice las con - zarse y diseñarse de manera que contribuya a la
diciones de los vertederos existentes a fin de regeneración de terrenos degradados por la inci-
detectar y, en su caso, corregir los impactos deri- dencia de la ciudad.
vados de su localización y programe la elimina-
ción o sellado de los vertederos incontrolados Debe proscribirse la práctica de motocross,
existentes . trial y deportes con vehículos motorizados todo

terreno, excepto en los lugares expresamente
La deposición de residuos. fuera de los lugares destinados para ello.

destinados para ello, está penalizada por la legis-
lación sectorial ; para reforzar la eficacia de tal Igualmente se prohibirá la acampada libre,
prohibición es recomendable instrumentar un pro- excepto en los lugares acondicionados para ello,
cedimiento por el que se abone un canon por los los cuales deben ser objeto de una cierta gestión,
residuos aportados a vertedero, mientras se incluyendo vigilancia, limpieza, número de usua-
penaliza su abandono; dicha penalización puede rios, límite de permanencia, permisos exigibles y
adoptar la forma que corresponde a una infrac- efectos en el medio.
ción urbanística. lo que exige que la normativa
considere como tal el abandono de residuos. La localización, acondicionamiento y equipa-

miento de áreas de recreo concentrado, adecua-
F. CRITERIOS RELATIVOS A VERTIDOS LIQUI- ción recreativa o similares, serán objeto de autori-

DOS zación por parte de los servicios ambientales.

Debe proscribirse todo vertido directo o indi- La autorización de campamentos, aparte de las
recto en el mar, cauce público, embalse, canal de disposiciones sectoriales, deben condicionarse a
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la dotación de los equipos necesarios para la intensidad del aprovechamiento.
depuración de vertidos líquidos y la recogida de
los sólidos . La instalación de cultivos acuícolas, tanto sobre

agua dulce como salada , pueden originar proble-
H. CRITERIOS EN RELACION CON LAS ACTI - mas ambientales no fácilmente detectables, por lo

VIDADES AGRARIAS que conviene someterlas al procedimiento de EIA.

Se consideran actividades agrarias la agricultu- En zonas sensibles resulta recomendable dar
ra, silvicultura , ganadería y acuicultura . Estas normas sobre dosis , épocas y forma de abonado,
deben practicarse bajo el criterio general de con- especialmente para los nitrogenados , para la agri-
servación del suelo en las tres primeras y el recur- cultura intensiva a fin de prevenir la contamina-
so acuífero en la última . ción de las aguas subterráneas por nitratos y

otros fertilizantes. Asimismo se controlará el tipo,
La consideración de la agricultura debe trans - dosis y épocas de los tratamientos con herbici-

cender su mero papel como sector económico das, pesticidas y fitosanitarios.
para alcanzar su reconocimiento como sector
estratégico , que. además , tiene importantes fun-
ciones en relación con el equilibrio territorial y 5.1.4. Criterios básicos para la elaboración
ambiental . de las normas particulares o por categorías

de ordenación.
Asimismo debe reconocerse el papel del agri-

cultor en la conservación de ecosistemas , paisa- Las normas particulares recogen las determina-
jes, patrimonio arquitectónico y cultural , y por ello ciones del plan en relación con los usos , aprove-
han de crearse las condiciones que garanticen la chamientos , actos y comportamientos , para cada
permanencia de la población agraria en los núcle- una de las categorías de ordenación . Las consi-
os rurales . En este sentido. se sugiere diversificar deradas aquí son las categorías genéricas que se
la renta de los agricultores mediante el fomento dieron en el epígrafe 2 .2.4. de este capítulo y que
de actividades vinculadas al medio rural distintas son las siguientes:
de la agricultura propiamente dicha: conservación
y gestión de ecosistemas, y paisajes valiosos, Ateas de conservación estricta
caza, pesca, turismo rural , etc.. Ateas de conservación activa

Subáreas de mantenimiento de las formas de
Las condiciones actuales de liberalización de uso y aprovechamiento actuales

mercados y la nueva política agrícola común van Subáreas de introducción de actividades de
a rescatar grandes extensiones de la tensión del conservación incluyendo el control de actividades
cultivo . Ello debe considerarse tanto una oportuni- y/o aprovechamientos incompatibles
dad como un problema, a condición de que se Subáreas de regeneración/recuperación/reha-
planifique con anticipación los posibles usos y bilitación
aprovechamientos alternativos , las formas de ges- Ateas de uso forestal
tíón necesarias para implementarlos a nivel priva- Subáreas de uso forestal existente
do y público y las estructura territorial que le sirva Subáreas de uso forestal a introducir
de soporte . Ateas de uso agrícola

Subáreas de agricultura intensiva existente
Los efectivos de las explotaciones ganaderas Subáreas de agricultura intensiva a introducir

intensivas deben limitarse en función de la dispo- Ateas de uso ganadero
nibilidad de una superficie de tierra capaz de Ateas de reserva para uso minero o extractivo
absorber las deyecciones sólidas y liquidas sin Ateas con potencial recreativo y de esparci-
riesgos de contaminación . La aportación de las miento al aire libre
citadas deyecciones deberá evitarse durante la Ateas sin vocación de uso definida
época de paro vegetativo invernal , debiendo dis-
poner las explotaciones ganaderas intensivas de Conviene articular la normativa particular bajo
instalaciones con capacidad suficiente para alma- los siguientes epígrafes:
cenarlas durante dicha época.

1. Definición
Las construcciones vinculadas a las explotacio - 2. Criterio general de control y tratamiento

nes agrarias sólo se autorizarán cuando se justifi- 3. Actividades propiciadas
que su necesidad, debiendo guardar una relación 4. Actividades aceptables: sin limitaciones, con

de dependencia y proporción adecuadas a la limitaciones y sometidas a Evaluación de Impacto
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Ambiental(EIA) zonas húmedas. rías y estuarios, complejos fluvia-
5. Actividades prohibidas les bien conservados y, en general, todos los ele-

mentos naturales de alto valor no asignados a la
AREAS DE PRESERVACION ESTRICTA categoría anterior.

Esta categoría se aplicará a aquellas zonas, También pueden ser tratados como una subca-
generalmente de extensión reducida, con altos tegoría de ésta, aquellos espacios que por razo-
valores de conservación y muy frágiles desde el nes zonales, de oportunidad, por su aptitud, etc.,
punto de vista de la ecología, de sus valores cien- sean dignos de recuperación o regeneración. Un
tífico y culturales, del paisaje o de todo ello con- caso típico de esta circunstancia son los enclaves
juntamente . de pequeño tamaño y menor valor que su entor-

no, los cuales pueden, también, ser asimilados a
El criterio general de tratamiento en ellas con- la misma categoría que la zona que los circunscri-

siste en la reducción al mínimo de la intervención be.
antrópica, limitándose ésta a mantener la situa-
ción preexistente. Conviene garantizar su protec- El tratamiento de estas zonas obedecerá al cri-
ción reforzando la que le otorga el planeamiento terio general de mantener "activamente" la explo-
territorial, mediante su integración, junto con otros tación y uso tradicionales, de los que depende su
espacios, en alguna de las figuras específicas de existencia, o introducir actividades de conserva-
protección que establece la Ley 4/1989 de 27 de ción/mejora en el caso de la última subcategoría
Marzo de Conservación de los Espacios Naturales mencionada, con los edificios e instalaciones
y de la Flora y Fauna Silvestre o las correspon- necesarias para ello. Conviene que los sectores
dientes en las comunidades autónomas. territoriales que forman esta categoría, engloben,

en la medida de lo posible, a la anterior, preserva-
Se propiciarán exclusivamente las actividades ción estricta, otorgándoles, conjuntamente, pro-

científico-culturales, y, aun éstas, sometidas a tección específica de acuerdo con las figuras de
control por parte de los organismos públicos. la Ley 4/89 de 'Espacios y Especies' o las corres-

pondientes de la legislación autonómica, en su
Sólo se consideran aceptables las actuaciones caso.

orientadas al mantenimiento u obtención de esta-
dos ecológicos clímax , si bien éstas han de darse Están indicadas en estas zonas. actividades del
en grado mínimo , dado que se trata de ámbitos tipo regeneración del ecosistema en áquellos
naturales bien conservados. lugares que lo requieran, la conservación activa

en cualquiera de las formas que han propiciado la
Todas las demás actividades se consideran permanencia de la unidad (forestales, ganaderas,

incompatibles con el mantenimiento de los valores agrícolas y otras -explotación salinera, por ejem-
del territorio en la categoría. plo, en ciertos casos- y las actividades científico-

culturales.
AREAS DE CONSERVACION ACTIVA

Son aceptables sometidas a control estricto
Se aplica a las unidades de integración que, según legislación sectorial, la caza, la pesca,

acumulando altos valores ecológicos, paisajísti- donde su práctica sea legal y físicamente factible,
cos o científicoculturales, la recolección de plantas aromáticas, medicina-

les, hongos y setas, el excursionismo siempre que
a. son de origen antrópico, se adopten las medidas necesarias para evitar la

masificación, la aparición de focos de basuras y
b. mantienen sus características naturales en el incremento de riesgo de incendios forestales.

buen estado gracias a la intervención del hombre
Pueden ser admisibles las construcciones e

c. requieren dicha intervención para prevenir instalaciones necesarias para las actividades
su degradación. científicoculturales, las que favorezcan el excur-

sionismo y la contemplación, así como aquellas
Estas tres circunstancias pueden. dar origen a destinadas a la ganadería extensiva, siempre que

sendas subcategorías. sean de pequeño tamaño. construidas con mate-
riales tradicionales e integradas en el paisaje.

Incluye espacios del siguiente estilo: ecosiste-
mas climácicos, bosques autóctonos bien conser- Cualquier infraestructura o equipamiento, dis-
vados, ciertos paisajes antrópicos, dehesas, tintos de los señalados. incluidos los destinados a
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actividades turísticas y recreativas al arre libre, Otras actividades más duras y concentradas
que pretenda ubicarse en esta categoría, deberá como el recreo concentrado, camping, edificios
justificar la necesidad de tal localización y condi- aislados de tipo institucional, industria extractiva,
cionarse al procedimiento de Evaluación de infraestructuras de transporte, vertidos urbanos y
Impacto Ambiental (EIA). escombreras, deben someterse al procedimiento

de EIA, y, en todo caso, habrán de demostrar la
Se consideran incompatibles el resto de las imposibilidád'de localizarse en categorías de

actividades. menor nivel de conservación.

AREAS DE REGENERACION Y MEJORA Dado el destino previsto para estas áreas,
deben proscribirse el resto de las actividades.

Esta categoría, que puede considerarse -como
se vio- una subcategoría de la anterior, se aplica AREAS DE USO FORESTAL EXISTENTES
fundamentalmente a zonas degradadas que, por
razones de ubicación, de accesibilidad, facilidad Esta categoría queda formada por las repobla-
intervención, de mejora y de gestión, por ser ciones forestales con finalidad productora existen-
colindantes o estar enclavadas dentro de la cate- tes en la actualidad.
goría anterior, etc., resulta oportuno mejorar o
recuperar; tal es el caso, por ejemplo, de los bos- Con carácter general se debe garantizar el uso
ques autóctonos degradados, ciertos matorrales, forestal de una forma ordenada e indefinida, es
cultivos sobre suelos marginales, pastizales, etc. decir, asegurando la "producción sostenida" de

las masas. En consecuencia se aceptarán aque-
El criterio general a aplicarle consiste en hacer- llas actividades que no comprometan este criterio.

la evolucionar hasta la categoría anterior. Se trata
de conducir la situación actual hacia estados eco- Se propiciará el uso forestal ordenado del
lógicamente más evolucionados mediante actua- suelo, manteniendo y renovando las masas pro-
ciones de tipo cultural. ductoras. Deben respetarse los posibles enclaves

de categorías superiores. El sistema de corta ha
Se favorecerá la formación de bosque protector de tomar en consideración los riesgos de erosión

de carácter climácico, el excursionismo y contem- o deslizamiento.
plación , el pastoreo tradicional y los aprovecha-
mientos 'primarios (maderas, leñas , etc.) siempre Se consideran actividades compatibles con el
que no vulneren el criterio general más arriba criterio general de uso, las actividades científico
establecido. culturales, el excursionismo y contemplación y la

práctica del pastoreo; esta última siempre subor-
Son aceptables, en general , las actividades dinada a la explotación forestal, si bien debe pro-

que no comprometan la regeneración propuesta. curarse la coexistencia de ambos aprovecha-
La construcción de carreteras, vías de saca o mientos mediante su gestión como ecosistema sil-
caminos de servicio se limitarán a lo mínimo indis- vopastoral.
pensable para su gestión y se adaptarán al perfil
del terreno, reduciendo todo lo posible el movi- Son generalmente aceptables, siempre bajo
miento de tierras. También pueden ser aceptables control de los servicios del medio natural sobre
las edificaciones indispensables para ganadería cantidad y métodos de extracción, la recolección
extensiva, que en todo caso serán de pequeño de plantas aromáticas. medicinales, hongos y
tamaño y adaptadas al paisaje . setas (incluso tratamientos de micorrización), la

caza y la pesca, el esparcimiento y recreo activo
Deberán extremarse los controles y limitaciones al aire libre sin acondicionamientos especiales.

establecidas en el Real Decreto 1095/1989 relati- aulas de la naturaleza, así como las edificaciones,
vas a la caza y la pesca. instalaciones y vías necesarias para la explota-

ción ganadera y forestal, siempre de pequeño
Igualmente la recolección de especies espon- tamaño, adaptadas al entorno y vinculadas a la

táneas aromáticas, culinarias y medicinales, hon- explotación.
gos y setas, deberán ser reguladas y controladas
por los correspondientes servicios. del medio Las infraestructuras y equipamientos públicos,
natural, los cuales velarán para que no se produz- incluido el recreo concentrado con estructuras de
ca sobreexplotación y el consiguiente agotamien- acogida, sólo son aceptables en las condiciones
to. que determine el correspondiente procedimiento

de EIA, y previa justificación de la ausencia de
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alternativas viables de localización fuera de esta Terrenos fértiles ocúpados por cultivos agríco-
categoría. las intensivos, de alta productividad, con buenas

perspectivas de mercado, que cuentan con infra-
El resto de las actividades expectantes deben estructuras y formas de gestión adecuadas.

evitarse en esta categoría. Generalmente se tratará de zonas regadas, en
ocasiones protegidas en invernadero de distintos

AREAS DE USO FORESTAL A INTRODUCIR tipos, que disponen de acceso a mercados o for-
mas de transformación industrial que les propor-

Son susceptibles de formar esta categoría ciona estabilidad en el tiempo. La diversidad de
aquellas zonas que, sin reunir valores relevantes , situaciones y formas que pueden darse sugiere la
puedan proporcionar una productividad forestal conveniencia de plantear subcategorías de orde-
interesante y otras cuya localización hace reco- nación.
mendable su conversión en masa forestal, tal
como ocurre con situaciones de enclave o vecin- El criterio en esta categoría es la conservación
dad de ésta unidad con la categoría antes descri- de su uso y aprovechamiento; pero, estando liga-
ta. También resulta oportuno incluir en ésta cate- da esta actividad a la utilización intensiva de
goria cultivos sobre tierras marginales o que, no importantes "outputs": agua , en ocasiones, arena,
siendo marginales, sea probable su abandono y fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fitosanitarios y
áreas con procesos o riesgos de erosión. a la emisión de residuos (envases, plásticos, bio-

masa seca, etc.) y agentes contaminantes, debe-
Estas áreas están destinadas a convertirse, rá ser dotada con las infraestructuras de apoyo

después de un programa de tratamiento, en la (vertederos, areneros, etc.) y los instrumentos de
categoría anterior; en ese momento, que deberá control que eviten los impactos ambientales que
ser fijado por dicho programa, les serán aplica- se deducen de ello.
bles las normas correspondientes a aquella. Así el
criterio general de uso es evitar cualquier actua- Se propiciarán las actividades agrarias. inclu-
ción que comprometa el logro de este fin. Entre yendo invernaderos, si bien estos últimos han de
tanto se le aplicarán unas normas propias. procurar su integración paisajística.

El programa de tratamiento para la conducción Son aceptables las infraestructuras agrarias,
de estas zonas a la categoría de forestal existen- instalaciones y edificaciones necesarias para la
te, ha de procurar el aprovechamiento múltiple . explotación intensiva y vinculadas a ella.
En este sentido, los tratamientos de regeneración
del ecosistema no sólo son aceptables sino reco- La industria de transformación de los productos
mendables en el conjunto de la zona; se procura- agrarios sólo es aceptable en cuanto constituya
rá compatibilizar el uso forestal con el aprovecha- elemento de viabilidad de las explotaciones;
miento ganadero extensivo a diente , la micorriza- extremo éste que debe ser demostrado feaciente-
ción del suelo para la producción de hongos y mente antes de su autorización.
setas , la utilización de especies mejoradas que
complementen la producción de madera con las edificaciones ganaderas y las infraestructu-
otros bienes, como avellanos. nogales, castaños, ras y servicios públicos, sólo son aceptables
robles, encinas dulces, algarrobo, abedules, etc. cuando no existan alternativas viables a esta loca-
el esparcimiento y recreo activo al aire libre, la lización y siempre vinculadas a EIA.
caza y la pesca, así como el recreo concentrado.
con estructuras de acogida y, en general otras Deben proscribirse todas aquellas actividades
actividades que pueden englobarse dentro del que supongan cambio de uso o resulten incompa-
concepto de turismo verde. tibles con la normal explotación de las tierras en

régimen de agricultura intensiva. En particular se
La EIA prevista para las actividades señaladas evitará la ubicación de segunda residencia, la

en las áreas de uso forestal existentes, dará pre- localización industrial y los vertederos.
ferencia a su localización en esta categoría en vir- AREAS DE USO AGRICOLA EXTENSIVO
tud de su menor valor.

Se incluyen en esta categoría las áreas agríco-
El resto de las actividades se tratan como en las actuales cuya calidad de suelos. disponibili-

las áreas de uso forestal existente. dad de estructuras agrarias, mercado de sus pro-
ductos, formas de gestión, etc. las hace más

AREAS DE USO AGRICOLA INTENSIVO aptas para sobrevivir en una coyuntura marcada
por los excedentes agrícolas y en un mundo que

199



tiende a la liberalización de mercados. turales, la conservación activa, la regeneración
del ecosistema, el excursionismo y contempla-

Epocas de penuria han hecho que histórica- ción, la caza y la pesca.
mente se destinen a la agricultura terrenos de
dudosa vocación agrícola, lo que hace que en la La repoblación forestal será aceptable en la
situación actual, de excedentes generalizados, medida en que se realice de tal forma que sea
resulte recomendable que algunos de ellos pasen compatible en tiempo y espacio con el aprove-
a engrosar las categorías forestales o de conser- chamiento ganadero; incluso podría propiciarse la
vación. creación de sistemas silvopastorales de-uso múlti-

ple a condición de que, en caso de incompatibili-
El criterio de general aplicación a esta catego- dad, predomine el uso ganadero sobre los

ría consiste en mantener la agricultura, no tanto demás. El recreo concentrado con estructuras de
por razones económicas, cuanto estratégicas, acogida, se acepta con limitaciones relativas a
debiendo evitarse las actividades incompatibles control por parte de los servicios forestales.
en el espacio con la explotación agrícola.

Todas las actividades que supongan merma en
Se propiciará, por tanto, la continuación del el aprovechamiento a diente de los pastizales o

cultivo y la intensificación en su caso. incidencia visual aparente en el paisaje, quedan
expresamente prohibidas.

Son aceptables las construcciones e instalacio-
nes agrarias así como la vivienda rural necesarias AREAS DE RESERVA PARA USO MINERO,
para la explotación y vinculadas a ella. El resto de
las actividades potenciales, para ser aceptables. Categoría formada por las áreas que disponen
deben someterse al procedimiento de EIA orienta- recursos minerales explotables. El criterio general
do a valorar el efecto sobre los suelos, sobre el en ellas se orientará a no compromoter la posible
aprovechamiento agrícola y sobre el paisaje rural extracción minera en el futuro. Serán, por tanto,
y a comprobar que no existen alternativas razona- aceptables las actividades que no exijan infraes-
bles de localización en categorías de menor valor. tructuras fijas e importantes o inversiones que

puedan hipotecar en su día la extracción.
Deben considerarse incompatibles el resto de

las actividades no mencionadas expresamente AREAS CON POTENCIAL DE ESPARCIMIENTO
como propiciadas o aceptables, muy especial-
mente la urbanización para segunda residencia Esta categoría está formada por aquellas áreas
en cualquiera de sus modalidades. en las que predomina su potencial recreativo al

aire libre sobre otros aprovechamientos, siempre
AREAS DE USO GANADERO que se presuma una demanda para este tipo de

actividades. Son típicos las zonas de playa, entor-
Se aplica a las zonas de pastizales con aprove- no de ciertos embalses, algunos tramos de ríos,

chamiento extensivo a diente, que cumplen un etc. Cuando el potencial recreativo de una zona
papel en la conservación de ciertos valores ecoló- pueda considerarse subsidiario respecto a otros
gicos, paisajísticos y culturales, en la economía y destinos, quedará englobado en la categoría defi-
en el control del matorral y de los incendios. nida por alguno de estos últimos. La diversidad

de utilizaciones recreativas puede aconsejar la
Se procurará el mantenimiento de la actividad formación de subcategorías.

ganadera y la mejora de la calidad ambiental,
favoreciendo la progresión hacia sistemas silvo- El criterio será favorecer la formación de una
pastorales de uso múltiple. red de espacios recreativos, en cuanto servicio

público y en cuanto método para transferir rentas
Se propiciarán las actividades que favorecen la al campo. Para ello habrán de promoverse las

explotación ganadera, como apriscos, almacenes actuaciones necesarias para satisfacer este tipo
de piensos o forrajes, silos, cerramientos para de demanda compatible con las condiciones pai-
manejo del ganado y pastoreo racional, comede- sajísticas, ecológicas o de funcionamiento.
ros, abrevaderos, refugios, caminos de acceso,
etc. En todo caso, pero muy especialmente sobre En ésta categoría de ordenación se favorecerá
los pastizales cacuminales, dichas instalaciones la práctica de actividades científico culturales, el
deberán integrarse en el paisaje evitando cual- excursionismo, el recreo concentrado, el camping
quier tipo de discordancia visual. (sometido a EIA), el baño y las actividades náutí-

Pueden aceptarse las actividades científico cul- cas y, con estrictos controles, la caza y la pesca,
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así como las edificaciones e instalaciones nece- A. AREAS VULNERABLES A LA CONTAMINA-
sarias; todo ello con los necesarios controles CION DE ACUIFEROS SUBTERRANEOS
sobre compatibilidad entre actividades . Se propi-
ciará. también , la mejora de las condiciones eco- Corresponden a las áreas de recarga de los
lógicas y paisajísticas mediante repoblaciones y acuíferos subterráneos as¡ como a las que pre-
conservación activa del ecosistema . sentan un alto grado de vulnerabilidad a su conta-

minación . En ellas se evitará, en la medida de lo
Son aceptables las edificaciones ganaderas posible , la localización de actividades potencial-

vinculadas a la explotación y compatibles con la mente emisoras de contaminantes al suelo; cuan-
actividad principal . La urbanización y las infraes- do razones de causa mayor impidan cumplir este
tructuras solo se podrán construir en las condicio- criterio, se exigirá la garantía de su inocuidad
nes que determine la evaluación de su impacto para las aguas subterráneas,
ambiental.

Son aceptables sin limitaciones aquellas activi-
Son incompatibles todas las demás actividad dades que no generan residuos apreciables tales

des. como el excursionismo , la recolección de plantas
y frutos, etc. El resto, actividades agrícolas, gana-

AREAS SIN VOCACION DE USO DEFINIDA deras, urbanísticas , etc, deben condicionarse al
procedimiento de EIA que asegure su inocuidad

Se recoge en esta categoría el resto del territo- frente a los acuiferos subterráneos.
rio no incluido en algunas de las categorías ante-
riores . B. AREAS CON RIESGOS DE EROSION O

DESLIZAMIENTO
Estas áreas deben ser prioritarias a la hora de

localizar las actividades de desarrollo propias de Se trata de zonas con alto grado de susceptibi-
los sectores secundario y terciario así como de lidad a la aparición de fenómenos de desplaza-
las infraestructuras y equipamientos ambiental- miento de materiales . En ellas se evitarán aquellas
mente más agresivos . actividades que afecten a la estabilidad del suelo,

se mantendrá la cubierta vegetal , cuando exista, y
Se propiciarán la localización de las activida- se procurará su introducción y extensión en el

des antes mencionadas con preferencia a otras caso de suelos desnudos , como elemento funda-
categorías , siempre que exista posibilidad de mental de protección frente a los fenómenos era
elección . sivos.

Son aceptables todas las actividades con las Son aceptables las actividades que estabilicen
únicas limitaciones de la legislación y normativa el suelo , incluyendo la urbanización ,. siempre que
general al respecto . no lo impida la categoría infrayacente.

No debe prohibirse específicamente ninguna
actividad en esta categoría . D. AREAS INUNDABLES

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS Areas cuya localización , relieve y característi-
cas topográficas , están sometidas a riesgos de

Los condicionantes operan superponiéndose a inundación con una cierta periodicidad . En ellas
las categorías de ordenación antes expuestas, de deberá , de un lado, garantizarse la libre circula-
tal manera que sus requerimientos deben enten- ción del agua, evitando interrupción y cegamiento
derse como una norma complementaria a la espe - de cauces y zonas de aliviaderos y, de otro, pre-
cificada para aquellas . Esta limita no tanto el uso venirse los daños a instalaciones, infraestructuras
cuanto la forma en función del tipo de riesgo que y construcciones susceptibles de ser afectadas
se presenta en cada caso. por las aguas desbordadas.

Serán aceptables las actividades que no impli-
quen la instalación de construcciones o infraes-
tructuras ni acumulaciones de materiales de cual-
quier clase . El resto deben someterse a EIA.
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E. AREAS VULNERABLES FRENTE A RIESGOS referimos en este epígrafe.
DE TIPO LITORAL

Son aquellas áreas litorales sometidas a ero- 5.2.1. Estructura del programa de
sión costera y a inundación marina, así como las intervención
expuestas a temporales o a avances de dunas.
En ellas se evitará el desarrollo de actividades El programa de intervención se materializa en
que limiten los procesos naturales del litoral, así acciones que exigen inversión y la gestión corres-
como las que puedan verse afectadas por estos pondiente, siendo muchas de ellas, susceptibles
riesgos, con daños para las personas o los bie- de producir beneficios a horizonte temporal varia-
nes. ble, generalmente a medio o largo pazo. A pesar

del carácter positivo de estas acciones frente al
Son aceptables los usos que se desarrollen sin fundamentalmente preventivo de las normas, cier-

necesidad de infraestructuras permanentes, tas propuestas pueden haber sido enunciadas
debiendo vincularse las demás al procedimiento bajo el título de aquellas, debiendo entenderse su
de EIA. inclusión en el programa como el primer paso

para su materialización.
F. AREAS CON RIESGOS DE INCENDIO

Desde el punto de vista instrumental, las pro-
Se trata de zonas de fácil y alta combustibili- puestas pueden adoptar la forma de otros planes,

dad, como consecuencia del carácter de las programas, proyectos y disposiciones/acciones
especies vegetales que las habitan o de las for- administrativas, tal como incentivos de distinto
mas de aprovechamiento que se practican. En tipo, gravámenes y desgravaciones, ayudas técni-
ellas deben extremarse las precauciones para la cas, etc.
prevención de incendios. La primera de estas
consiste en la educación y sensibilidad de la Las actuaciones admiten una adscripción a los
población; la segunda en gestionar estas zonas objetivos; para el caso del medio físico pueden
de tal manera que se eviten las causas socioeco- agruparse así: actuaciones de conservación, de
nómicas de los incendios; la tercera en actuar mejora, de regeneración o restauración, de reha-
directamente sobre el medio en orden a favorecer bilitación y de puesta en valor de recursos ocio-
la diversidad vegetal, estimular la vegetación sos. Las que se enumeran a continuación, deben
resistente al fuego, procurar el pastoreo para evi- interpretarse como meros ejemplos, si bien gene-
tar el material combustible, etc. Al mismo tiempo ralizables a muchas zonas.
deberán prohibirse las actividades que compor-
ten peligro de incendios: quema de matorrales o ACCIONES DE PROTECCION
rastrojeras, hacer fuego para cocinar en el
campo, etc. Por último.estas zonas deberán En el nivel regional, resulta recomendable for-
dotarse del personal, infraestructuras e instalacio- mar una red de espacios naturales protegidos
nes necesarias para la lucha contra incendios y para el conjunto de la región, de acuerdo con la
de los espacios necesarios para su control. Ley 4/1989 de 27 de Marzo, de Conservación de

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre
o bajo la legislación autonómica, si es de aplica-

5.2. Programa de actuaciones positivas: ción. Conviene diseñar esta red mediante la
propuestas de intervención. redacción de un plan, que puede adoptar la

forma de un PORN (Plan de Ordenación de los
Los criterios y medidas esbozados en los epi- Recursos Naturales) previstos en la citada ley

grates precedentes, tienen una intención regula- 4189 o bien la de un plan sectorial de ordenación
dora del uso del suelo, aprovechamientos, actos y del territorio de acuerdo con la legislación especí-
comportamientos en el territorio; son de carácter fica de las autonomías en la materia. Tal plan
marcadamente preventivo, orientado a evitar que determinará la figura, de entre las previstas en la
aquellas zonas, recursos o procesos correcta- legislación, más adecuada para cada espacio
mente gestionados, puedan ser objeto de utiliza- protegido.
ciones incompatibles con su producción sosteni-
da, con su capacidad de acogida o con su capa- Para la puesta en marcha de numerosas accio-
cidad de asimilación, por las actividades de desa- nes es indispensable la elaboración del "catálogo
rrotlo. Pero esto no es suficiente, sino que la con- de especies vegetales y animales amenazadas"
secución del modelo territorial previsto en el plan previsto en los artículo 29 a 32 de la repetidamen-
requiere intervención sobre el medio; a ella nos te citada Ley 4/89.
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Inventario, cuando no exista , y catalogación en compatibilidad entre el uso agrícola y recreativo
su caso de los . elementos singulares que incluya del suelo en los espacios periurbanos.
los yacimientos paleontológicos . sitios de interés
geológico y geomorfológico , lugares de interés ACCIONES DE REGENERACION , RECUPERA-
histórico cultural en suelo rústico , hitos y singular¡- CION, RESTAURACION O REHABILITACION
dades paisajísticas naturales, como peñas, cres-
tas, árboles centenarios , etc. Para cada uno de Restauración/recuperación/rehabilitación de las
los elementos catalogados se delimitarán las márgenes de ríos y arroyos , creación y/o exten-
áreas de conservación , protección y alerta . sión de una red de toma de muestras para el aná-

lisis y control de la calidad del agua, y elabora-
ACCIONES DE CONSERVACION ACTIVA / ción de un estudio para la determinación del cau-

FOMENTO dal mínimo ecológico de los cursos de agua conti-
nuos de la región en coordinación con las deter-

Ordenación y gestión de los montes públicos y minaciones del correspondiente Plan Hidrológico
privados de acuerdo con el principio del uso múl- de Cuenca.
tiple; particular atención se prestará a la compati-
bilización del pastoreo y el esparcimiento al aire Restauración progresiva de los bosques climá-
libre con la producción forestal. Además se debe cicos degradados.
estudiar la dotación en personal y medios para
prevención y lucha contra incendios forestales y Puesta en marcha de programas o proyectos
adopción de medidas para una eficaz garantía en piloto para la reconducción de las repoblaciones
la materia . forestales realizadas con especies exóticas, eco-

lógicamente inadecuadas , a explotaciones fores-
Redacción de planes para la ordenación de la tales mixtas con especies autóctonas , afectando

cuenca vertiente de los embalses, contemplando a las zonas representativas de los diferentes
. tanto las medidas necesarias para asegurar la ambientes del ámbito del plan.
conservación y funcionalidad del embalse, como
su acondicionamiento para usos turísticos y recre- Puesta en marcha de experiencias piloto sobre
ativos . creación y gestión de sistemas silvopastorales

mediante la repoblación forestal compatible con
Delimitación de zonas ecológicamente sensi- el aprovechamiento ganadero, sobre los suelos

bies según lo establecido en el Reglamento peores que, previsiblemente, serán abandonados.
797/85 de la CEE, que autoriza a los estados la nueva política agrícola común va a poner fuera
miembros a conce rtar y abonar cuotas anuales de cultivo una superficie considerable de suelos
por hectárea a los agricultores de estas zonas a que no pueden abandonarse a su evolución natu-
condición de que utilicen las prácticas estableci- ral. La opción que con mayor interés se ve en el
das para la protección/conservación de la vida sil- horizonte es la creación de los citados sistemas
vestre y del paisaje , así como para la continuidad silvopastorales , de aprovechamiento múltiple, que
de las formas tradicionales de cultivo. añaden a su producción de pastos y madera, la

extracción de plantas aromáticas y medicinales.
Gestión de la recolección de plantas aromáti - hongos, setas , caza, y pesca , sin contar la pro-

cas y medicinales , frutos silvestres, hongos y ducción de servicios no menos valiosos aunque
setas, de acuerdo con un plan que establezca, no entren en los normales circuitos de mercado:
para cada especie, las zonas adecuadas para la la producción de paisaje y de agua limpia.
recolección , los calendarios y cantidades en que
se permite esta práctica as¡ como los criterios de • Actuación en materia de abandono de culti-
vigilancia a seguir por la guardería de montes , de vos , con el siguiente contenido:
tal manera que se controle el aprovechamiento de
este importante recurso garantizando su produc- a. Estudio predictivo para determinar las tierras
ción sostenida . que, de acuerdo con la creciente liberalización de

mercados y la nueva política agrícola común,
Actuación piloto tendente a la compatibilización serán probablemente abandonadas.

de la agricultura con la caza: liberación de ban-
das del tratamiento con herbicidas , pesticidas y b. Búsqueda de usos alternativos para dichas
fitosanitarios en el entorno de las parcelas , crea- tierras
ción de zonas silvestres de refugio, etc.

c. Diseño de nuevas formas de gestión que
Actuación piloto tendente a la búsqueda de sustituyan a la tradicional explotación familiar
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(agricultura a tiempo parcial, sociedades anóni- las formaciones forestales, por parte de los servi-
mas, sociedades mixtas, etc.) cios forestales, sobre zonas piloto situadas en los

diferentes dominios bionaturales de la zona y refe-
d. Estudio y diseño de un nuevo sistema de rido tanto a los efectos sobre el crecimiento

núcleos activos y búsqueda de soluciones para la maderero como sobre la producción de hongos y
conservación del patrimonio construido en aque- setas.
llos núcleos que resulten inviables

e. Análisis del papel que pueden jugar las insti- 5.2.2. Presentación del programa de
tuciones públicas en este panorama y propuestas actuaciones
para su adaptación.

Las interrelaciones existentes entre problemas
• Actuación sobre espacios degradados referi- y objetivos, unido al hecho de que para un mismo

do a: objetivo pueden existir diversas propuestas de
actuación, permite agruparlas por bloques a los

a. Actividades extractivas orientado tanto a la que denominaremos subprogramas, los cuales
regeneración y/o rehabilitación de zonas abando- contienen actuaciones relacionadas dentro de un
nadas como a las que se encuentran en explota- determinado sector y orientadas a uno o varios
ción. objetivos interdependientes.

b. Sellado, limpieza y/o acondicionamiento de Siempre que lo admitan, las actuaciones pre-
vertederos incontrolados. vistas deben representarse gráficamente forman-

do parte de un plano de propuestas para la con-
c. Limpieza y/o acondicionamiento de residuos secución del modelo territorial o imagen objetivo.

agrícolas y, en su caso, creación de una red -de
instalaciones para el vertido y reciclado de tales Por último quedarán definidas en una tabla o
residuos; se analizará, además, los posibles ficha (figura IV.33) én la que se especifiquen una
beneficios ambientales y económicos del estable- serie de datos descriptivos de la actuación, entre
cimiento de un banco de estiércol y se propon- los que no deben faltar los siguientes:
drán acciones en consecuencia.

• definición,
Estudio y actuación piloto sobre reutilización de

aguas residuales urbanas en la agricultura, aguas • objetivo,
abajo de todos los núcleos de población impor-
tantes. • localización,

Deslinde, recuperación y tratamiento paisajísti- • prioridad/urgencia y plazo en que debe ser
co de los espacios marginales de dominio público realizada,
y vigilancia de las servidumbres sobre vías y otros
elementos de titularidad o uso público. • presupuesto: costes de inversión y de mante-

nimiento en su caso y su desglose por años,
Deslinde, recuperación y tratamiento de vías

pecuarias y descansaderos del ganado. • organismos financiadores,

ACCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DE • desglose del presupuesto por organismos
RECURSOS OCIOSOS financiadores,

Fomento del "turismo verde" que permita obte- • necesidades de gestión y/o seguimiento.
ner un aprovechamiento económico de los valores
ecológicos y paisajísticos de la zona compatible • organismo gestor responsable de ejecución
con la extensión de su conocimiento y conserva- y/o seguimiento,
ción.

• especificaciones para la redacción del pro-
Estudio/proyecto piloto para el aprovechamien- yecto, incluyendo la evaluación de impacto

to acuícola de los embalses, a desarrollar en cola- ambiental, en su caso;
boración con la Universidad y el Centro Nacional
de Acuicultura. • precauciones en su ejecución.

Estudio y programa piloto de micorrización de
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5.3. Estudio económico-financiero este último. En este caso él estudio analiza, de un
lado, la capacidad de gasto del municipio para

Como se ha visto, todo plan de ordenación llevar a cabo las inversiones que le corresponden,
tiene importantes implicaciones económicas que mediante extrapolación de los presupuestos
podemos clasificar en: municipales, y de otro, la medida en que pueden

contribuir al gasto los recursos procedentes del
• Directas, en cuanto requiere una asignación 10% de cesión obligatoria y gratuita del aprove-

de recursos financieros para la realización de chamiento medio del suelo, urbanizable programa-
inversiones destinadas a la ejecución de las do.
actuaciones programadas.

• Indirectas, en tanto que marca una estrategia 5.3.2. Objetivos del estudio económico"
de desarrollo del ámbito afectado y contiene dis- financiero
posiciones que, afectando al territorio, suponen
una modificación de las relaciones y expectativas La utilidad del procedimiento descrito resulta
económicas. escasa tanto por su particularidad como por care-

cer, en general, de una profundidad de análisis tal
Estas últimas quedan fuera del estudio econó- que permita asegurar la viabilidad y eficiencia de

mico-financiero, incorporándose a las propuestas la propuesta de inversión realizada . A un nivel
del plan de forma más o menos explícita según el más general, el estudio económico-financiero en
mayor o menor contenido económico de éste. los planes de ordenación del territorio debe per-

seguir un conjunto de objetivos que podrían resu-
El estudio económico-financiero, como docu- mirse en los siguientes puntos:

mento del plan, se ocupa tan sólo de los efectos
directos inducidos por su propia propuesta de • Conocer el coste de cada una de las pro-
inversión, analizando los efectos sobre la capaci- puestas de inversión planteadas en el programa
dad de gasto de cada uno de los agentes impli- de actuación.
cados.

• Determinar los beneficios económicos o
financieros que se derivan de cada una de estas

5.3.1. El precedente del estudio económico- actuaciones.
financiero en el planeamiento urbanístico

• Establecer para cada uno de los agentes,
Todas las figuras legales que regulan las distin- públicos o privados, implicados en el plan, la

tas clases de planes de ordenación territorial cuantía en que deben contribuir a la financiación
demandan, más o menos explícitamente , un estu- de las inversiones a realizar en función de sus dis-
dio de este tipo, si bien es en el planeamiento ponibilidades, de sus competencias y de los
urbanístico donde existe una mayor experiencia. retornos y beneficios esperados como conse-
El estudio económico-financiero es un documento cuencia de su ejecución.
integrante de los Planes Generales definido en el
artículo 12 de la Ley del Suelo y Ordenación • Identificar y cuantificar las líneas de financia-
Urbana de 1975. En el artículo 42 del Reglamento ción, subvenciones, créditos especiales y progra-
de Planeamiento se especifica que dicho estudio mas de inversión a los que cabe asignar las dife-
contendrá la "evaluación económica de la ejecu- rentes actuaciones.
ción de las obras de urbanización (..) y de los ser-
vicios" tanto para el suelo urbano como para el • Evaluar la adecuación de las propuestas de
urbanizable programado. Además determinará el inversión a las disponibilidades financieras de los
carácter público o privado de las inversiones a entes ejecutores.
realizar indicando, en* el primer caso, los
Organismos o Entidades públicas que asumen el Alcanzar estos objetivos no resulta, normalmen-
importe de la inversión. te. sencillo. Por un lado está la dificultad, por

parte del equipo planificador, para decidir sobre
En la práctica el estudio económico-financiero la asignación de dinero público, cuando no dispo-

se reduce a cuantificar la inversión necesaria para ne de seguridad sobre el destino real de estos
cada una de las actuaciones previstas y estable- recursos en relación con los fines propuestos. Por
cer cuales han de ser financiadas por particula- otro lado la vinculación de las inversiones públi-
res, cuales por entes administrativos ajenos al cas al desarrollo de ciertas actuaciones, contra-
ayuntamiento y cuales deben ser financiadas por riamente a lo que ocurre en otros tipo de proyec-
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tos públicos, resulta problemática en el caso de de cada una de las actuaciones propuestas que
los planes, porque raramente se cuenta con una recoja, para cada una de ellas, los siguientes
estimación de las partidas presupuestarias que la aspectos:
administración tiene intención de poner a disposi-
ción del desarrollo del plan. • Cuantificación del coste de la actuación con

la aproximación que corresponda a su grado de
No obstante este es un problema previo que definición.

condiciona la elaboración del plan, pero que no
debe ser determinado por él, sino que correspon- • Determinación del volumen necesario de
de a niveles de decisión superiores: se trata de inversión anual, tanto durante la fase de ejecución
una cuestión de elección pública ligada a las pre- como en la de funcionamiento.
ferencias sociales, las cuales deben manifestarse
a través de los mecanismos establecidos para • Cuantificación de los beneficios que genera
ello. ' la inversión y los agentes sobre los que recaen.

En la medida en que resulte factible y razonable,
El equipo redactor del plan sólo debe conside- tal cuantificación se dará en magnitudes económi-

rar como variables relevantes aquellos factores y cas; pero dado el carácter intangible o difícilmen-
.elementos que quedan bajo su competencia, que te monetarizable de la mayor parte de estos bene-
es exclusivamente técnica. Es por tanto responsa- ficios, esto no será siempre posible, lo que no
bilidad suya establecer, bajo unas condiciones debe eximir del esfuerzo de determinar con ¡a'
determinadas, una propuesta de gasto público mayor fiabilidad posible aquellos aspectos en los
razonable desde el punto de vista de la asigna- que el beneficio puede estimarse mediante algu-
ción de los recursos y repartir la inversión privada na magnitud cuantitativa.
equitativamente entre los beneficiarios de las
actuaciones. Esto presenta problemas metodoló- • Determinación de las opciones existentes
gicos específicos cuando se refiere a inversiones para la financiación de las actuaciones y los
que no ofrecen una rentabilidad financiera cuanti- agentes económicos que han de afrontarlas. Para
ficable en términos monetarios. En todo caso, la cada uno de ellos se establecerá la cuantía de la
propuesta de inversión debe ir acompañada de inversión anual a realizar, valorándose su capaci-
los elementos informativos necesarios para que el dad para hacer frente a dichos desembolsos. En
órgano decisor elija una u otra opción sobre datos el caso de los agentes particulares, sus aportacio-
consistentes. nes deben guardar relación con los retornos

financieros que reciben como consecuencia de
Por otra parte, una sistemática como la descrita dicha actuación. En el caso de agentes institucio-

para los planes urbanísticos, no es trasladable a nales deben contemplarse criterios de equidad y
las situaciones que se -plantean en los planes en eficiencia de la inversión pública, tomándose en
los que el medio físico y los factores ambientales cuenta aspectos como los siguientes:
tienen un papel preponderante. En primer lugar
no existe norma legal alguna que permita estable- - Capacidad de inversión y de endeudamiento
cer con carácter general, el grado de aprovecha- del organismo de que se trate.
miento que se deriva para los particulares de las - Evolución del gasto presupuestario dedicado
inversiones propuestas por el plan, por lo que a ese tipo de inversiones.
cada caso ha de analizarse independientemente. - Porcentaje de dichos presupuestos que debe-
En segundo lugar, es usual en estos casos encon- ría corresponder al ámbito geográfico objeto del
trarse ante inversiones cuyo destino es la presta- plan en base a los indicadores que resulten rele-
ción de bienes o servicios de carácter público, vantes en cada caso, tales como características
con beneficios intangibles desde el punto de vista demográficas. extensión superficial, estimadores
financiero y que repercuten sobre toda la pobla- macroeconómicos, especialización económica,
ción sin que sea posible asignarlos a. un grupo eficacia comparada de la inversión, etc.
social determinado.

5.3.4. Evaluación económico-financiera de los
5.3.3. Organización del estudio económico- planes de ordenación territorial
financiero

Como resumen, el estudio debe incorporar una
En la práctica de los planes de ordenación evaluación de la viabilidad del plan en función de

territorial, el estudio económico-financiero puede la capacidad inversora de cada uno de lo$ agen-
organizarse mediante un análisis pormenorizado tes implicados y de la eficacia de la propuesta de
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inversión en términos de justificación del gasto a debe ser, ante todo, ágil, de tal manera que su
realizar en función de los objetivos del Plan. brazo ejecutivo ha de ser poco numeroso; debe

contar con una gran autonomía, quedando des-
En general la propuesta de inversión del Plan vinculado de las urgencias políticas; debe actuar

va dirigida, en un alto porcentaje a la obtención de forma flexible, dentro de los márgenes de
de beneficios no monetarizables, por lo que difícil- libertad que admite el plan; debe contar con el
mente admite técnicas de evaluación tipo análisis respaldo de los poderes públicos y debe, por fin,
coste-beneficio;y su problemática la acerca más a actuar con la seguridad científicotécnica para lo
las técnicas de análisis empleadas en la evalua- que contará con el oportuno asesoramiento.
ción de proyectos sociales. En este sentido, resul-
ta especialmente adecuado, para la racionaliza- En el ente gestor estarán representadas, al
ción de las decisiones de asignación, el criterio menos, las distintas administraciones públicas
de eficiencia. responsables del plan o implicadas de alguna

forma relevante en él. los organismos financiado-
La efectividad de acciones y decisiones que se res, las instituciones docentes o investigadoras y

refieren a la asignación de recursos para la obten- los particulares. Los particulares a través de orga-
ción de resultados no monetarizables, se suele nizaciones no gubernamentales y, en su caso, de
medir por el módulo de la consecución de los representantes directos. Por otra parte el ente
objetivos propuestos. Sin embargo la consecu- gestor debe contar con apoyo de carácter científi-
ción del objetivo como único parámetro de efi- co-técnico, por ejemplo algún representante de la
ciencia no informa sobre los recursos consumidos universidad, y en su caso, jurídico.
para su logro ni sobre los resultados sacrificados
por el hecho de no haber elegido acciones o En base al razonamiento esbozado, la estructu-
decisiones alternativas. Por .tanto la relación ra del ente gestor puede esquematizarse como
coste-rendimiento se impone como criterio último muestra la figura IV.34.
de eficiencia. Optimizar esta relación y proporcio-
nar la información necesaria para optar por una las funciones fundamentales del ente gestor se
decisión consistente, en el ámbito de los planes concretan en los siguientes puntos:
de ordenación y protección del medio físico, debe
ser el objetivo último del estudio económico-finan- • Animación de los agentes públicos y privados
ciero. de los cuales depende la materialización del plan.

• Control, velando para que todas las medidas.
5.4. Ente gestor tanto normativas como de inversión, se realicen

dentro de las previsiones del plan y se ajusten a
La legislación específica en materia de ordena- derecho.

ción del territorio solamente prevé la formación de
un ente gestor independiente de los organismos • Coordinación, entre las actuaciones de todos
administrativos para los Planes de Ordenación del los agentes públicos y privados dentro de las pre-
Medio Físico y del Medio Natural. No así para las visiones del plan y en coherencia con las actua-
directrices, los planes integrales y los planes sec- ciones procedentes de otros campos que se
toriales de ordenación del territorio, cuya gestión desarrollen en su ámbito territorial. Por otro lado
queda generalmente encomendada a las conseje- coordinará las acciones de promoción y difusión
rías responsables de la política territorial. realizadas por las administraciones que interven-

gan en el plan.
En todo caso, se realice desde un organismo

existente de la administración o se cree un ente • Evaluación, identificación, estimación y valo-
ex novo, la materialización de un plan requiere de ración de los efectos del plan en todos los aspec-
una organización ágil y dinámica que urja a la tos relevantes y sectores.
administración pública en el cumplimiento de los
compromisos que se deducen del plan, anime a • Seguimiento, del estado de materialización
la iniciativa privada y, en general, se responsabili- de cada una de las fases del plan y de cada una
ce de la gestión del plan. de las actuaciones que lo forman. Para ello se

tomarán en cuenta indicadores físicos y financie-
La forma y composición de este órgano serán ros ajustados al carácter específico de cada

específicas de cada plan; no obstante es posible determinación y conforme a lo estipulado en el
señalar algunas características de tipo general propio plan. En función de ello propondrá las
que pueden orientar su diseño. El ente gestor modificaciones y adaptaciones adecuadas.
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Figura IV.34. Esquema organizativo del ente gestor

- Elaborar informes sobre su actividad en rela- ambiental específico (de la administración públi-
ción con todas las funciones enunciadas a las ca), distinto del organismo responsable del pro-
autoridades responsables. yecto bajo evaluación. Al pronunciamiento del

órgano ambiental rechazando o aceptado el pro-
yecto (con o sin condicionado). se denomina

6. LA EVALUACION DE IMPACTO Declaración de Impacto Ambiental.
AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE
ORDENACION TERRITORIAL - Como se ve en el procedimiento intervienen

cuatro actores/agentes (figura IV.35): el promotor
del proyecto, que puede ser público o privado, el

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es organismo público en quien residen las compe-
un instrumento preventivo de gestión ambiental, tencias sobre el proyecto sustantivo, el órgano
que pretende controlar las actuaciones en el nivel ambiental o entidad también administrativa en
de proyecto. Se aplica, por tanto, a proyectos que quien residen las competencias ambientales en
se pretende realizar, no a obras ya ejecutadas, si relación con el proyecto y la población afectada
no es en relación con sus incidencias ambientales por la actuación.
futuras. Al proyecto sometido a EIA, se denomina
proyecto sustantivo. El hecho de que el Estudio de Impacto

Ambiental sea elaborado, generalmente, por per-
La EIA es un procedimiento administrativo que, sonas con formación e ideas distintas a las de los

apoyado en un Estudio de Impacto Ambiental redactores del proyecto sustantivo y de que lo
(que debe presentar el promotor), sobre las inci- enjuicie un organismo ambiental, dotado, general-
dencias ambientales del proyecto, y en un proce- mente, por personas con formación, criterios e
so de participación pública sobre tales inciden- intereses, distintos a los del organismo responsa-
cias, concluye con la aprobación. modificación o ble del proyecto sustantivo, le dotan de un cierto
rechazo del proyecto por parte de un órgano carácter antipático, consustancial a toda opción
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ACNAQON ENTORNO Figura IV.35 Agentes que
intervienen en la E/A
El promotor vela por el
interés del proyecto.
Encarga éste y el estudio de
impacto ambiental a sus
expensas. El organismo

PROYECTO público controla el
funcionamiento correcto del

PROMOTOR proyecto. El órgano
ESTt lO DE IMPACTO ambiental vela por el

AMW4K entorno' (parte del medio
ambiente afectado por el
proyecto) y, teniendo en
cuenta el E!A que presenta
el promotor y el trámite de
participación pública, emite

ORGN1 Puauco ORGANO AMBIENU41 t QAR&QON la DIA.
CON RMI~LIDAD IMPACrOAM8JENfM

SUSTAMNA

POBIACION
AFECTADA

"reactiva", fiscalizadora de las acciones de otros. pla.
Hay una idea de contraposición (al menos dialéc-
tica) de intereses que difícilmente se acompasa los proyectos que esta legislación vincula al
con la integración ambiental . Por ello más abajo procedimiento de EIA, suelen estar definidos, en
se plantea una forma "adaptativa" de enfocar la función de su naturaleza exclusivamente, con
integración de los proyectos en su entorno. independencia del lugar donde se ubiquen, de su

tamaño y de la forma en que se conciban y ejecu-
La legislación por la que se vinculan determina- ten.

dos proyectos a evaluación de su impacto
ambiental, según el procedimiento que se esta- Sin embargo en el impacto ambiental de una
blece en la legislación específica, tiene un doble actuación están implicados dos elementos dialéc-
carácter: ticamente contrapuestos: el proyecto y el medio

en el que se sitúa. La incidencia del proyecto
• Específico: el Real Decreto Legislativo depende, para una localización geográfica dada,

1302/85 y el R.D. 1131/88, están dedicados espe- de su tamaño, de las materias primas que trans-
cíficamente a regular el procedimiento de EIA en forme y lugar de donde las obtenga, de la mano
el nivel nacional; en el nivel autonómico, la mayor de obra, del diseño, de los materiales que emplee
parte de las autonomías han desarrollado su pro- en la obra civil, de la tecnología que aplique en el
pia legislación, generalmente ampliando la rela- proceso productivo, del destino y naturaleza de
ción de proyectos sometidos al procedimiento de los efluentes, etc.
EIA por la regulación nacional.

Paralelamente la incidencia de un proyecto
• Sectorial: la legislación nacional sobre Minas, dado, depende de la fragilidad y potencialidad

Protección del Ambiente Atmosférico, Aguas, del medio en que se ubique, o más operativamen-
"Espacios y Especies", Carreteras, Ferrocarriles, te, de la capacidad de acogida del territorio, de
Actividades Clasificadas, Costas... también vincu- las tasas de renovación interanual de los recursos
lan ciertas actuaciones al procedimiento de EIA; y naturales renovables que utilice y de la capacidad
lo mismo ocurre en el nivel autonómico, por ejem- de asimilación de los vectores ambientales que
plo la Ley sobre Concentración Parcelaria en reciban sus desechos.
Castilla y León, para los proyectos que contem-
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Como se ha visto repetidamente en esta obra, vigilancia ambiental: ello se hace operativo en el
los tres aspectos citados, son parte sustantiva de programa de actuaciones y/o en la normativa.
un plan de ordenación territorial, que las estudia y Para los proyectos contemplados en el programa
determina dentro del tratamiento del medio físico. de actuaciones , el plan establece una serie de
Por tanto un proyecto que estuviese conforme con especificaciones entre las que se encuentra la
un plan previo , tendría asegurada su integración EIA, cuando se estime oportuno . La normativa.
ambiental , al menos hasta el nivel de análisis que por su parte , tal como se vio en el epígrafe 5.1..
corresponde a la escala de planificación . vincula numerosas actuaciones , incluidas o no en

el programa , al control que supone el procedi-
El espíritu de la EIA se centra en la integración miento de EIA; algunas con carácter general para

del proyecto con el entorno. Esta integración todo el ámbito sometido a ordenación , otras con
viene por dos vías (figura IV.36): la del impacto o carácter part icular para las categorías de ordena-
incidencia del proyecto en el medio y la de la apti- ción establecidas . De esta forma la evaluación
tud o medida del comportamiento del medio con ambiental de todo proyecto queda contemplada
el proyecto . .desde la doble óptica que determina su inciden-

cia en el medio : su propia naturaleza y el entorno
El esquema lógico para la integración ambien- geográfico en que se localiza.

tal de los proyectos , debería ser de naturaleza Asimismo la normativa o las especificaciones
"adaptativa", lo que significa que el estilo y las dadas en el programa , orientarán la realización
consideraciones ambientales se van incorporando del estudio de impacto que debe presentar el pro-
sucesivamente a lo largo de todas las fases del motor , hacia los aspectos verdaderamente rele-
proceso de toma de decisiones (figura IV .37), vantes a la luz de los análisis elaborados en el
empezando por el nivel de planificación territorial plan.
y terminando en la explotación del proyecto. De
esta forma la EIA se reduciría a los aspectos más
conflictivos y que requieren ser tratados con gran
detalle.

Por otra parte los planes de ordenación territo-
rial utilizan la EIA como instrumento de control a
través del cual extienden sus determinaciones
hasta la fase de proyecto e incluso de realización
y explotación de la obra mediante el programa de

aPITUD PROYECTO ENTORNO IMPACTO

IMPACTO
I 1!

PROYECTO ENTORNO

APTITUD

Figura 1V. 36. La integración ambiental ha de plantearse en la doble dirección proyecto-entorno y entorno-proyecto
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Figura 1V.37 Esquema adaptativo
para la integración ambiental de
los proyectos.
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7. EVALUACION DEL IMPACTO aplicada la evaluación del impacto ambiental.
AMBIENTAL DE LOS PLANES DE
ORDENACION DEL TERRITORIO Existe por parte de la Comunidad Económica

Europea un proyecto de directiva para vincular los
planes, proyectos y políticas a evaluación de

La legislación española en materia de evalua- impacto ambiental en todos los países miembros;
ción de impacto ambiental se ha desarrollado en ésta se. apoyará, como en el caso de los proyec-
aplicación de la Directiva 85/337 de la CE. De tos, sobre un estudio de impacto ambiental o
acuerdo con ella la EIA actúa en el nivel de pro- documento técnico que debe presentar el promo-
yecto, entendiendo por proyecto, según el tor. cuyo contenido será similar al exigido para
Reglamento de EIA 'todo documento técnico que aquéllos, es decir:
condiciona de modo necesario, particularmente
en lo que se refiere a la localización, la realiza- • Identificación de impactos, a partir de un análi-
ción..."; pero un proyecto pasa por numerosas sis del plan á evaluar y de un inventario ambiental.
fases (viabilidad técnica y económicá, estudios
de localización, anteproyecto, proyecto...) cada • Valoración de los impactos identificados, en
una de las cuales debe incorporar en su concep- la medida de los posible, de
ción y realización el concepto de impácto empe-
zando desde las más tempranas, según un proce- • Prevención de impactos: medidas protecto-
so adaptativo; sin embargo no aparece claramen- ras, correctoras o compensatorias que eviten,
te expresado el documento sobre el que debe ser reduzcan o compensen los impactos valorados.
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de discordancia y del valor de conservación asig-
• Programa de vigilancia ambiental, orientado a nado por el plan a la zona donde se produce la

verificar los impactos considerados y a garantizar discordancia. Realizado esto, el nivel de detalle
la aplicación y eficacia de las medidas correcto- siguiente corresponde a los proyectos a través de
ras adoptadas . los cuales se materializará el plan. Las medidas

correctoras irán orientadas en el sentido de conju-
• Documento de síntesis final, que servirá de gar el diagnóstico del medio físico con las deter-

base al proceso de participación pública . minaciones del plan.

Dada la existencia del citado proyecto de
directiva, el hecho de que se exija en alguna
comunidad autónoma y el papel que puede cum-
plir de cara a la calidad de los planes , a continua-
ción se esboza la forma en que podría plantearse
la evaluación del impacto ambiental de los planes
de ordenación territorial.

El plan a evaluar puede incorporar o no un
diagnóstico del medio físico como el descrito en
esta obra, es decir en el que se haya determinado
la capacidad de acogida del territorio, las tasas
de renovación de los recursos naturales y la
capacidad de asimilación de los vectores ambien-
tales agua, aire y suelo.

En el primer caso el plan estará ambientalmen-
te integrado , al menos en la medida en que se
haya respetado el diagnóstico del medio físico, y
tan sólo habrá que prolongar el control ambiental
a los proyectos que, desde el propio plan , se con-
sideren conflictivos.

Cuando el plan se haya redactado en ausencia
de tal diagnóstico , la primera tarea del estudio de
impacto consistirá en realizarlo . Este cumplirá el
papel de inventario ambiental exigido por el regla-
mento vigente, a partir del cual se identificarán los
impactos.

A la escala y detalle de un plan, los impactos
más típicos serán los que tienen su causa en la
localización; los derivados de la posible emisión
de contaminantes , o de la sobreexplotación de los
recursos naturales , son difícilmente predecibles
en el nivel de plan, pues dependen de la forma en
que se conciban y ejecuten los proyectos; para
ellos el estudio ambiental del plan se limitará a
advertir sobre los riesgos de ciertas actividades, a
especificar la forma en que deben concebirse los
proyectos correspondientes y a vincularlos a EIA,
cuando la legislación no lo haga.

Los impactos de localización, se detectan sim-
plemente superponiendo la zonificación y las pro-
puestas del plan, sobre el mapa de capacidad de
acogida que proporciona el diagnóstico del
medio físico, las discordancias identificarán los
impactos. El valor de estos dependerá del grado
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FUENTES DE INFORMACION

Directiva 90/313/CEE:

'los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas
estén obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición
de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté
obligada a probar un interés determinado'
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FUENTES DE INFORMACION

1. INTRODUCCION

La información constituye la base de partida en la elaboración de un plan. Una parte importante de ésta procede de esta-
dísticas y de cartográfia temática ya realizadas por diferentes organismos de la administración. Con objeto de facilitar'la busqueda y
conocimiento de dicha información se ha confeccionado este anexo que consta de cuatro bloques . En el primero se han listado los
organismos de la administración central que generan información . El segundo recoge . ordenada por escalas. la cartografía temática
publicada por organismos de dicha administración: cuando se trata de series lodavia no completadas se indica con la palabra
'desde'. El tercero se dedica a la documentación y publicaciones generadas por el Instituto Tecnológico GeoMinero de España. En
el último se incluyen las bases informativas correspondientes a población y actividades económicas.

Antes de exponer los contenidos mencionados conviene hacer algunas apreciaciones de interés sobre los problemas deri-
vados de la búsqueda y utilización de la información, especialmente la de carácter cartográfico.

1.- La información cartográfica y estadística existente no se encuentra unificada en un solo centro, sino desperdigada en
multitud de ellos, de tal manera que el apartado de recopilación y análisis de la información debe ser adecuadamente valorado en
tiempo, personal y presupuesto.

2.- La la casi totalidad de la información cartográf¡ea. especialmente la publicada. adolece de una adecuada actualización.
Este hecho es especialmente constatable en aquella cartografía que refleja rasgos del territorio muy variables, por ejemplo mapas de
usos del suelo, cultivos y aprovechamientos. etc. Ello obliga a una testificación de los datos, ya sea a través de trabajos de campo o
de técnicas de fotointerpretación.

3.- Las series de mapas: cultivos y aprovechamientos, geológicos, etc., no suelen estar completas: así la mayoría de las
series existentes a escala 1:50.000 no cubren todavía la totalidad del territorio.

4.- La cartografía temática, como interpretación científica de la realidad, depende de los medios y conocimientos de que
se disponía en el momento de su realización. por tanto es necesario valorar en su justa medida su validez de cara a los objetivos con
que se utilice.

5: Mucha de la cartografía existente . por ejemplo, los mapas geológicos, realizados para unos objetivos. rebasan los con-
tenidos que exige la planificación. Será responsabilidad del equipo técnico su reinterpretación. y en muchos casos simplificación,
para adaptarla a las necesidades del plan . Otras veces debe derivarse información operativa directamente utilizable a partir de la
básica.

6.- Además de la administración central , existe mucha información generada por las comunidades autónomas . cuya desi-
gualdad, en calidad y cantidad , requiere homogeneización , con la consiguiente repercusión en el presupuestos.

7.- Es preciso relacionar la escala de la información existente con la escala de trabajo , lo más ajustadamente posible: ello
evitará en muchos casos análisis demasiado generalistas o carentes de contenido real para estudios de planificación en ámbitos
reducidos . En caso de no existir información adecuada a la escala de estudio, debe ser obtenida por el equipo técnico. -

2. ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Centro de Publicaciones y Punto de Venta del Ministerio:
Piza. del Campillo del Mundo Nuevo. 3.28005-Madrid.
Tlfno: 5271437

Biblioteca.
Cf Alcala 7-9. 28014-Madrid.

Instituto Nacional de Estadísticfa (INE)
Punto de Venta:
Paseo de la Castellana. 183.28046-Madrid.
Tifno: 5839438

Biblioteca:
Paseo de la Castellana. 183. 28046-Madrid
TUno:5839232-5839411

Observaciones: La mayoría de las pubicaciones del INE pueden ser adquiridas en microfichas. Existen delegaciones provinciales.

TEMAS: Información estadística sobre población. actividades, locales, viviendas. etc.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Punto de Venta del Ministerio:
C/ Alcala, 36. 28014-Madrid
Tlfno: 5227624
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• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.LC.)
Centro de Publicaciones y Punto de Venta del CSIC:
C/ Vituvrio 8, 28006-Madrid
Tlino: 2629633-2629634

Biblioteca Central
C/ Serrano. 117. 28006-Madrid
Tlfno: 2619800

Instituto de Información y documentación en Ciencia y Tecnología (C.S.I.C.)
C/ Joquín Costa. 22.28002-Madrid
Tlfno: 5635482

• Instituto de Geologia Económica (C.S.I.C.)
Fac. de Ciencias Geológicas. Univ. Complutense de Madrid . 28040-Madrid
Tflno: 3944786

• Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.)
C/ José Gutiérrez Abascal. 2. 28006-Madrid
Tlfno. 2618600

Centro de Ciencias MedioAmbientales (C.S.I.C.)
C/ Serrano. 115.- 28006-Madrid
Tlfno: 2625020

Observaciones: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consta de un total de 81 centros de actividad, repartidos por
diferentes comunidades autónomas, y cuyas áreas de actividad son:

Biología y Biomédicina
Ciencias Agrarias
Ciencia y Tecnología de materiales
Física y Tecnologías Físicas
Información y Documentación
Química y Tecnologías Químicas
Recursos Naturales
Tecnología de alimentos

La mayoría de estos centros disponen de bibliotecas , muchas de ellas de uso restringido.

TEMAS: Clima, Aire, Tierra. Agua. Vegetación. Fauna. Procesos. Patrimonio Natural, Patrimonio Histórico Artístico.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Punto de Venta del Ministrio
C/ Alcala Galiano, 10. 28010-Madrid

Instituto Nacional de Administraciones Públicas
Punto de Venta.
C/ Santa Engracia. 7.28010-Madrid
Tlfno: 4461700 (Ext. 254)

TEMAS: Asentamientos urbanos . Normativa. Sociologia.

• Ediciones del Boletín Oficial del Estado
C/ Tratalgar, 27. 28071 Madrid.
Publicaciones periódicas de la Administración Central del Estado: textos legales, compilaciones y códigos del Estado.

Comunidades Autónomas y Comunidad Económica Europea. Publicaciones generales de los Ministerios de la Administración
Central.

MINISTERIOS DE CULTURA

Punto de Venta del Ministerio
C/ Gran Vía, 51. 28004-Madrid
Tlfno: 2472146
C/ Muntaner. 221.08036-Barcelona

• Dirección General de Bellas Artes y Archivos
Sub. Gral. de Protección del Patrimonio Histórico
Centro de Documentación Patrimonio Histórico
Plaza del Rey, 3. 28004-Madrid
Tellno: 5325089
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Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
C/ El Greco, 4. Ciudad Universitaria . 28011 -Madrid

MATERIAS: Patrimonio Histórico

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y ALIMENTACION

Servicio de Publicaciones de la Secretaria General Técnica. Punto de Venta.
Paseo Infanta Isabel . 1.28014 -Madrid
Tlfno: 3475000

' Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA)
Punto de Venta y Biblioteca
C/ Gran Vía de San Francisco, 4.28003-Madrid
Tino: 3476000

• Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA)
Biblioteca
Cl José Abascal, 56.28003-Madrid
Tlfno: 4423199

TEMAS: Clima. Vegetación, Fauna . Patrimonio Natural. Actividades, Procesos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Centro de Publicaciones del Ministerio
C/ Doctor Fleming. 7.29.28006-Madrid
Tifno: 2500202/03/04/05

Punto de Venta del Ministerio
C/ Paseo de la Castellana , 160. 28046-Madrid
Tlfno: 4588010 (Ext. 1076)

• Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE)
Servicio de Documentación y Biblioteca
C/ Ríos Rosas. 23.28003-Madrid
Telfno: 4416500
Servicio de Publicaciones . Punto de Venta.
C/ Cristobal Bordiú . 34. 28003-Madrid
Telfno: 4417067

Instituto para la Divers ificación y Ahorro de Energia
(IDAE). Biblioteca.
Paseo de la Castellana , 93.28071-Madrid
Telfno : 5568415

Centro de Investigaciones Energéticas . MedioAmbientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Biblioteca:
Avenida de la Complutense. 22.28040-Madrid
Telfno: 3466000
Punto de Venta:
Libreria Ciencia e Industria
C/ San Juan de la Cruz , 3.28003-Madrid
Telfno: 5337543

TEMAS: Tierra. Procesos. Patrimonio Natural. Aire. Agua, Actividades . Normativa.

Observaciones- Esta previste, que las publicaciones referidas a Comercio y Turismo, anteriormente en otro Ministerio.'puedari
adquirirse en el punto de venta del actual.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Centro de Publicaciones del Ministerio:
Paseo de la Castellana. 67. 28071-Madrid
Telfno: 5334900-5331600
Punto de Venta:
Paseo de la Castellana (esquina Pza. San Juan de la Cruz).

- Secretaria de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente.
Servicio de Documentación:
Paseo de la Castellana. 67. Pita. 4. Nuevos Ministerios.
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28071-Madrid
Telino: 5531600- 5535600- 5534900 (ext. 3606-3603-3604)

' Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Punto de Venta y biblioteca:
C/ General Ibáñez de Ibero , 3.28003-Madrid
Telíno: 5333800-5332400

* Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEOEX)
Punto de Venta y bibliteca:
C/ Alfonso XII.3 y 5.28071-Madrid
Teflno: 4673708

- Instituto Nacional de Meteorología
Punto de Venta y Centro de Información:
Ciudad Universitaria. 28040-Madrid
Telfno: 5819630

- Servicio Geológico de Obras Públicas (SGOP)
Biblioteca:
Avda. Portugal 81.28071-Madrid
Teflno: 4640800

Centro de Estudios Hidrográficos
Punto de Venta y biblioteca:
Paseo Bajo de la Virgen del Puerto. 3.28071-Madrid
Telino: 2656800

Instituto del Territorio y Urbanismo.
Biblioteca:
Paseo de la Castellana . 67. Nuevos Ministerios - 28071-Madrid
Telfno: 5531600

- Publicaciones Transportes
Pza. San Juan de la Cruz, sin. 28003-Madrid
Telfno: 5332403 (ext. 2395)

TEMAS: Actividades , Asentaminetos Urbanos , Infraestructura. Normativa. Medio Físico.
Observaciones : Esta previsto que las publicaciones referidas a Transporte, anteriormente en otro Minsterio , puedan adquirirse en

el punto de venta del actual del MOPT.

3. CARTOGRAFIAS TEMATICAS

3.1. Cartografía Temática básica publicada por Organismos de la Administración Central.

Escalas menores de 1:1 .000.000

Calidad y contaminación de las aguas subterráneas en España Informe de síntesis 1985 . ITGE. E: 1:2.000.000.
Precipitaciones máximas en España 1979. ICONA. E. 1:2.000.000

- Mapa de Suelos de Europa. 1965 . FAO. E. 1:2.000.000.
Mapa Sismotectónico de la Península Ibérica IGN . E. 1:2.500.000.
Atlas de la radiación solar en España 1979 . (CONA. E. 1:5.000.000.
Atlas climático de España 1983 . INM. E. 1 :3.000.000 - 1.6.000.000.
Alias Nacional de España 1965 . IGN. E. 1:2.000.000
Mapa de suelos de España 1967. CSIC. Instituto Nacional de Edafología . E. 1:2.000.000.

Escala 1:1.000.000

Mapa Hidrogeológico Nacional 1972. ITGE.
Mapa Geológico de la Península Ibérica , Baleares y Canarias 1980. ITGE.
Mapa Minero de España 1988. ITGE.
Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares 1980.ITGE.
Mapa Gemológico y previsor de España 1986. ITGE.
Mapa Nacional del Karst 1986. ITGE.
Mapa Geotectónico de la España Peninsular, Baleares y Canarias 1980. ITGE.
Mapa previsor de arcillas expansivas 1986. ITGE.
Mapa del Cuaternario de España 1989. ITGE.
Mapa de Embalses 1986. MOPU.
Mapa de Suelos de España 1966. CSIC. Instituto Nacional de Edafologia.
Mapa de productividad potencial forestal de la España Peninsular 1977. INIA.
Mapa de las comarcas geográficas de España 1961. IGN.
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Mapa sismoestructural de la Península Ibérica. Baleares y Canarias. IGN.
- Situación de los Terrenos yesiferos en España . 1962. SGOP.
Mapa pluviometrico de España ( 1931-1960). INM.
Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los mantos acuíferos de la España Peninsular . Baleares y Canarias 1976. ITGE.
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España 1988. MAPA.
Las aguas subterráneas en España . Estudio de Síntesis 1989. ITGE.

Escala 1:750.000

- Mapa de Cuencas hidrográficas (situación de observatorios) INM.

Escala 1:500.000

Mapa metalogenético de España 1972. ITGE.
Atlas agroclimático nacional 1986. MAPA.
Caracterización Agroclimática (por provincias) desde 1974. MAPA.
Mapa litológico de España 1971. CSIC-SGOP-ITGE.

Escala 1:400.000

- Mapa minero-metalúrgico de Galicia 1982. ITGE
Mapa geológico nacional (a extinguir) ITGE
Mapa de series de vegetación de España 1987. MAPA-¡CONA
Mapas de estados erosivos (desde 1986). ICONA - MAPA
Mapa Oficial de Carreteras 1990. MOPU
Mapa Forestal Español 1966. MAPA.

Escala 1:200.000

Mapa de Síntesis Geológica 1971. ITGE
Mapa Metalogenético 1973-1974. ITGE

- Mapa Geotécnico General 1973-1974. ITGE
- Mapa de Rocas Industriales 1973-1974. ITGE
Mapa Hidrogeológico . desde 1982. ITGE
Mapa Geológico, desde 1983. ITGE
Mapá de Cultivos y Aprovechamiento. MAPA

- Mapa de Suelos Provinciales . 1968-1974. INIA.
- Mapa Forestal de España (en realización) MAPA-(CONA.

Escala 1:100.000

- Mapa de suelos (Proyecto LUCDEME desde 1988 ) MAPA-ICONA

Escala 1: 50.000

Mapa Geológico Nacional 1s Serie . 1928-1972. ITGE
Mapa Geológico Nacional 29 Serie. desde 1972. ITGE
Mapa Hidrogeológico de España . desde 1982. ITGE
Mapa de Orientación al vert ido de Residuos Sólidos Urbanos. desde 1978. ITGE
Mapa de cultivos y aprovechamientos. MAPA
Mapa de clases agrológicas. MAPA .
Mapa de ordenación productiva. MAPA

3.2. Mapas temáticos de ámbito europeo y mundial

Editados por la CEE. Escala 1:400.000.1: 1.000.000

Mapa político
bosques
agricultura
poblados
vegetación
suelos

1985.- Soil Map of The European Comunities E. 111.000.000. Comission of the European Communities, Directorate-General
Information Market and Innovation Luxembourg.

Editados por UNESCO.

- Atlas climático de Europa 1970 E. 110.000.000 - 1:5.000.000
-Atlas géologique du monde. E. 1:10.000.000
Carie de la repartition mondiale des régions andes. 1979 E.1:25.000.000
Carte hydrogéologique internationale d'Europe.
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E. 1:1.500.000
- Carie internationale du quatemaire de I'Europe desde 1967 E. 1.2.500.000
- Carie métallogenétique de I'Europe E. 1:2.500.000
- Carie métamorphique de 1'Europe E. 1:2.500.000
- Carie tectonique internationale de I'Europe el des régions avoisinantes E. 1:2.500.000
- Mapa geológico internacional de Europa y de la región mediterránea 1971 E. 1:5.000.000
- Mapa mundial de suelos E. 1.5.000.000
- Atlas de desertificación E. 1:10.000.000 (en realización)
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4. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION PARA EL ESTUDIO DE LA POBLACION.

Además de las mencionadas en las diversas Comunidades Autónomas pueden encontrarse publicaciones estadísticas con otros
datos.

FUENTE CONTENIDO OBSERVACIONES

Censo Nacional de Población. -Población de hecho y de derecho los censos se realizan cada 10
INE por sexos, a nivel munid I. años. El último publicado se

-Características de la lación: remonto a 1981, si bien se dispone
distribución por gran es grupos de de resultados parciales
edad, niveles de instruccion, tasa provisionales del efectuado en
de escolaridad, estado civil, lasas 1991.
de actividad por sexos, población
ocupada por sectores económicos
y según lo situación profesional...

Padrón Municipal de habitantes. -Poblaciones de hecho y de los padrones se realizan cada 5
INE. derecho de los municipios. 1 años. El último publicado

corresponde a 1986, si bien a
partir de 1987 se han editaco
rectificaciones anuales de las
poblaciones de derecho por sexo.

Estadísticas del movimiento natural -Nacimientos, defunciones y
de la población. matrimonios a nivel municipal a
INE. partir de 1975.

Tablas de Mortalidad de la -Tablas de mortalidad para el total
Población Española.. nacional por sexos (1970-19801
INE.

Estadística de Movimientos -Migraciones interiores, Son tablas que recogen los
Migratorios. inmigración exterior, emigración resultados anualmente desde
INE. exterior y extranjeros residentes en 1985.

España.

Encuesta de Población activa. -Población activa, ocupada, Se obtiene trimestralmente.
INE. parada e inactivo a nivel

provincial, por sexo, edad y
i sectores económicos.

Censo de viviendas. -Categorización de las viviendas El último censo de viviendas
INE. efectuada a nivel municipal, publicado corresponde a 1981.

Censo de Edificios. -Cotegorizoción de los edificios E EÍúltimo censo de viviendas
INE. efectuado a nivel municipal. publicado corresponde a 1990.

(Avance de resultados).

Mapa escolar. Distribución de los Centros de
Ministerio de Educación y Ciencia 1 Enseñanza a nivel Municipal
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S. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION PARA EL ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, DE
CONSUMO Y DE RELACION.

FUENTE CONTENIDO OBSERVACIONES

Censo de locales de España. -Clasificación de los locales comerciales los censos de locales se realizan cada 10INE. a nivel de Comunidad Autónomo. I años, el último publicado corresponde a
1990 (Avance de resultados).

i
? Registro de Establecimientos Industriales. -Inventario a nivel Municipal de los El registro se actualiza anualmente siendo

Ministerio de Industria y Energía. establecimientos industriales, los datos más recientes los
! localización, actividad desarrollada, correspondientes a 1989-90

fecha de instalación, empleo y potencia
eléctrica instalada.

Censo Agrario. INE. _ -Información sobre dimensión y los censos Agrarios se realizan coda 10
estructura de las explotaciones agrarias. años siendo los datos más recientes los de
Resultados a nivel municipal. ¡ 1982

Anuario de Estadística Agraria. Ministerio -Información sobre superficies, Se publica anualmente, siendo el último el
de Agricultura, Pesca y Alimentación. producciones, rendimientos y correspondiente a 1989.

comercialización de productos agrarios,
ueros y alimentarios. Resultados a l j

l i nivel provincial. l

Encuesta sobre Infraestructura y -Información sobre infraestructuras de i Realizado en 1985
equipamiento Local. Ministerio de base y equipamientos a nivel municipal.
Adminidstraciones Públicas y Banco de
Crédito local de España.

Renta Nacional de España y su -Información a nivel provincial sobre Publicada desde 1955
distribución provincial. Banco renta, producción, ingresos, renta
Bilbao-Vizcaya familiar disponible y población

ocupado.

Anuario Estadístico del Banesto. -Información a nivel minicipal sobre'
renta y producción.
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G. INFORMACION Y DOCUMENTACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA.

El Instituto Tecnológico GeoMinero de Esoaña tiene tres areas básicas de información: Publicaciones. Documentación y
Biblioteca. siendo la fuente de alimentación básica de las dos primeras la información generada por el propio Instituto.

6.1. Servicio de Publicaciones:

En el Servicio de Publicaciones , con escalas variables entre 1:1.000.000 y 1:25.0000 , puede obtenerse información cano.
gráfica sobre geología. hidrogeologia . metalogenia . rocas industriales . orientación al vertido de residuos solidos urbanos . geotécnia.
riesgos geológicos y unidades geoambientales Toda esta información cartográfica se complementa con las series : Colección
Memorias, monografias de contenidos diversos soore Temas Geológico-Mineros . Colección Reediciones de obras agotadas.
Colección de Temas Geológico Mineros. dedicada mayoritariamente a congresos. simposios y cursos. Colección Informes. obras
monograficas sobre trabajos realizados por el ITGE sobre geología . minería . y aguas subterraneas . Colección sobre temas de inge-
niería geoambiental que recoge estudios e informes diversos realizados por el ITGE en areas como restauración minera . taludes.
riesgos geológicos . patrimonio geológico. cartografía geocientifica y diversas publicaciones didácticas.

Todas estas colecciones se complementan con las publicaciones especiales . Tecnología y Seguridad Minera y e! Boletin
Geológico y Minero . de carácter periodico y aparición bisemestral.

Un documento publicado de amplio interés oor su contenido y valor sinietico. son las 'Síntesis de los Estudios Realizados
por el ITGE agrupados por Comunidades Autónomas'. que incluyen, ademas de las publicaciones, los documentos del Se-vicio de
Documentación. todo ello ordenado tematicamente. y con expresión gráfica de las ateas estudiadas.

Todas estas publicaciones. pueden ser Consultadas en la Biblioteca del Instituto, y anualmente se revisa su catálogo que
puede ser adquirido en el punto de venta.

6.2. Servicio de Documentación

6.2.1. Desarrollo Histórico

Debido a la profusión de trabajos llevados a cabo por el entonces IGME. se creó en 1976-1977 el Centro de
Documentación en el que se recopiló una serie de documentos que en su mayoría correspondían a trabajos realizados a partir de
1970 por el propio Instituto.

No existiendo las actuales posibilidades informáticas. se elaboraron las denominadas 'guías de información '. una por
documento. las cuales permitian conocer en forma sintética el alcance y contenido de los diversos informes que componían el fondo
documental . Estas gulas , en soponer informático , estan divididas en dos partes : la primera recoge una clasificación de los documen-
tos por sus atributos (tema tratado . sustancia o localización geográfica ). La segunda contiene una relación ordenada y codificada de
los titulos de los documentos.

Un ejemplo de las dos partes en que se dividía el listado de ordenador es el siguiente:

GUIAS DE INFORMACION. FONDO DOCUMENTAL DEL IGME.

BALANCE HIDRAULICO PALABRAS CLAVE.
31048 1977 1 P MALAGA - SUR - ANDALUCIA
31099 1981 1 P CADIZ - GRANADA - MALAGA - SUR - ANDALUCIA
31102 1981 1 P SUR - GRANADA - RECURSOS HIDRAULICOS - MALAGA - ANDALUCIA

GUTA DE INFORMACION. FONDO DOCUMENTAL DEL IGME. RELACION COMPLETA

CODIGO TITULO DEL DOCUMENTO
31048 CUENCA SUR ASPECTOS RELATIVOS A SUS AGUAS SUBTERRANEAS Y PLANIFICACION DE RECURSOS
31049 INFORME SOBRE LA REGULARIZACION DEL TORCAL DE ANTEQUERA-MALAGA
31050 DATOS PIEZOMETRIA VELEZ-ZAFARRAYA-ALMUÑECAR

Siendo el objetivo del Centro de Documentación poner al servicio del público la información que genera. archiva y utiliza el
ITGE. se realizó. a partir de las gulas de información. el Catálogo por Palabras Clave del Fondo Documental Generado por el IGME
que consta de 341 palabras-clave. ordenadas altabeticamente. La busqueda de cualquier documento se hace accediendo al indice
para encontrar la palabra-clave que contiene el criterio de selección deseado por el consultor: el indice nos remitirá a la pagina
correspondiente del Catálogo.

Si por ejemplo se buscan documentos que contengan información sobre posibilidades mineras en la provincia de
Badajoz. las palabras clave serán : Extremadura. Badajoz. Cromita. Posibilidades Mineras . además de las específicas del documento
que recogerán las técnicas empleadas en el estudio . como pueden ser: sondeos. análisis. geoquímica . etc.: entrando por cualquiera
de estas palabras el indice correspondiente manda al documento deseado.

6.2.2. Centro de Documentación : Información de la base de datos "Gulas de Información".

El Instituo Tecnológico GeoMinero de España ha realizado en los últimos años una serie de trabajos tendentes a recopilar
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toda la información producida por el propio Instituto. La consecuencia inmediata de estos trabajos es la creacción del Fondo
Documental, actualmente en pleno desarrollo.

El Fondo Documental cuenta con unos 9.000 informes, resultado de los trabajos desarrollados por el I.T.G.E. y otros orga-
nismos. en los campos de investigación minera, geología aplicada a la ingenieria, hidrogeología, geología , geofísica , con un incre-
mento anual de aproximadamente 500 nuevos informes.

Para que la información que genera. archiva y utiliza el Instituto . sea accesible al servicio del público, se creó la Base de
Datos 'GUTAS DE INFORMACION', cuya recuperación se efectúa mediante BASIS. Sistema de Gestión de Datos diseñado modular-
mente, que permite almacenar , manipular y recuperar la información de la Base . Cualquier documento contenido en 'GUTAS DE
INFORMACION' puede ser recuperado por los siguientes campos indexados:

Código. Número de cinco digitos que identifican el documento.
Fecha. Año en que se realizó el trabajo que generó el documento.
Volúmenes. Número de tomos de que consta el documento.
Nivel de Seguridad . Público ( p) o confidencial (c).
Palabras clave . Las que definen el contenido del documento.

- Escala 1:25.000, E. 1:50.000 y E. 1:200.000. Según el número del mapa topográfico correspondiente.
- Título. El que figura en la portada del documento.
Entidad. Indica el organismo que ha generado el documento,siendo responsable del mismo.
Empresa. Indica la empresa contratista que ha llevado a cabo la realización material del proyecto que ha generado el

documento.
- Autor. Indica el responsable o responsables del trabajo tanto por parte del ITGE, como por parte de la empresa.
- Resumen. Es una descripción somera de los objetivos del proyecto.

El significado de los campos indexados es el siguiente:

- CODIGO: Constituye el número de referencia del documento y consta siempre de cinco digitos, el primero de los cuales indica
la División o Area del I.T.G.E. generadora del documento. distingue los siguientes casos:

a) Del 00001 en adelante para la documentación sobre geología aplicada a la ingenieria , planificación y gestión.
b) Del 10001 en adelante para la documentación sobre recursos minerales.
c) Del 20001 en adelante para la documentación sobre geología.
d) Del 30001 en adelante para la documentación sobre aguas subterráneas.
e) Del 40001 en adelante para la documentación sobre técnicas básicas y especiales.
f) Del 50001 en adelante para la documentación no generada por el I.T.G.E. facilitada por otros organismos.
g) Del 80001 en adelante para la documentación sobre sondeos.

- FECHA: Indica el año de realizacón del trabajo que generó el documento seleccionado . Aquellos trabajos cuya duración sea
bianual, figurarán con la fecha correspondiente al segundo año. Así por ejempo si un trabajo se inició en 1985 y finalizó en 1986, este
documento aparecerá con FECHA='1986'.

- VOLÚMENES: Indica el número de tomos de que consta el documento. Este número incluye los diferentes componentes físicos,
es decir, si un documento se entrega en un cajón con varios informes dentro, el número de volúmenes sera 1.

- NIVEL DE SEGURIDAD: Indica el carácter público o confidencial del documento . Aquellos referenciados con 'p' (público),
podrán ser consultados sin más trámite que su solicitud. Para la consulta de aquellos documentos referenciados con 'c' (confiden-
cial), es necesario la autorización del Jefe del Proyecto correspondiente.

- PALABRAS CLAVE: Describen de forma esquemática el contenido y la filosofía del documento: las pPalabras-clave utilizadas
vienen ordenadas alfabéticamente y agrupadas en tres bloques:

a) Minerales , sustancias elementales y rocas
b) Localización geográfica
c) Tema tratado

- HOJAS 1:25.000: hace referencia a la cartografía 1:25.000 del MAPA GEOLOGICO NACIONAL 2' Serie. la edición (proyecto
MAGNA), relativa a las islas Canarias. La numeración se refiere a la cuadricula del mapa topográfico correspondiente.

- HOJAS 1:50.000: Hace referencia a la cartografia a ESCALA 1:50.000: Hojas Geológicas (1' y 2' Serie). Mapas de Cultivos.
Mapas de Clases Agrológicas, Mapas Hidrogeoiógicos. Mapas de Residuos Sólidos, Recopilación de Columnas de Sondeos.

- HOJAS 1:200.000: Hace referencia a la Cartografía a ESCALA 1:200.000: Mapas Metalogenéticos,. Mapas de Rocas
Industriales. Mapas Geotécnicos, Mapas Hidrológicos. Síntesis Geológicas, Mapas Geológicos, Mapas dé Plataforma Continental.

- TITULO: Recoge siempre el titulo completo del documento (el que figura en la portada). Sin embargo por ser TITULO un campo
indexado, permite solicitar documentos por palabras significativas contenidas en él: por tanto en ocasiones se añade entre parente-
sis nombres de pueblos, términos municipales, etc.. que hacen referencia al estudio solicitado.

- RESUMEN: Recoge los objetivos del estudio de una forma somera. Sin embargo, igual que sucedía con el campo 'titulo", es un
campo indexado palabra a palabra, lo que permite buscar documentos que contengan palabras significativas contenidas en este
resumen.
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Previsión futura

Como se indicó en la situación actual , el gestor que manipula la información en estos momentos es BASIS: sin embargo en
un futuro inmediato se pasará a un nuevo gestor que se llama BASIS PLUS que aventaja al anterior porque, sin perder la potenciona-
lidad de las bases de datos textuales, es además relacional.

Igualmente está previsto el diseño y creacción de la BASE ESPAÑOLA DE CIENCIAS DE LA TIERRA. que bajo la filosofía
Pascal. recopilará la información de documentos indexados por técnicos del ITGE y que actualmente se encuentra en las bases
GEOD. GUIAS, etc.

Relación de palabras-clave (descriptores) utilizados actualmente para la captura de documentación mediante BASIS.

Abandono de Miinas Abastecimiento de Aguas Accidentes Acidificación
Aforos Agata Aguas Minero Medicinales Aguas Termales
Alabastro Alava Albacete Albero
Alicante Almería Aluminio Alunita
Ambligonita Análisis Andalucia Andalucita
Amfibolita Antimonio Antracita Aragón
Arcilla Arena Arenisca Aridos
Arranque Arsenico Asbesto Asesoramiento Técnico
Asturias Avila Azabache Azufre
Badajoz Balance Hidraúlico Baleares Balsas y Escombreras
Barcelona Bario Barita Basalto
Base de datos Bauxita Bentonita Berilio
Biomasa Bismuto Blenda Bombeo de ensayo
Bornita Burgos Carceres Cádiz
Cadmio Calcopirita Calidad del Agua Caliza
Campo de Gibraltar Canarias Cantabria Caolín
Carbón Casiterita Castellón Castilla y León
Castilla La Mancha Cataluña Centro Centro levante
Ceuta Cinc . Circonio Ciudad Real
Clases Agrológicas Climatología Cobalto Cobre
Columnas estratigrá . Comunidad Europea • Comunidad Valenciana Concentración
Concesiones Contaminación Control de Acuíferos Control piezométrico
Cord. Costero-Catalana Cordillera Ibérica Córdoba Corindon
Coruña. La Cromita Cromo Cuarcita
Cuarzo Cuenca Cultivos. Mapa Demanda de agua
Derrabes Deslizamientos Diamante Diatomita
Distena Diorita Directorio Documentación
Dolomía Duero Dunita Ebro
Economia Electromagnetismo Emisión Acustica Energía
Energía Eólica Esmeril España Espato fluor
Esquistos Bituminosos Estaño Estado de Acuíferos Estratigrafía
Estroncio Estructuras Subterráneas Explosivos Explotación acuíferos
Extremadura Feldespato Fluor Fluorita
Fondos Marinos Fosfato Fosforita Fosforo
Fotogeologia Fotogrametria aplicada Gabro Galena
Galicia Galio Gas Gemologia
Geomológico. Mapa Geocientifico, Mapa Geofísica Geológico-Minero
Geológico, Mapa Geológico -Minero , Mapa Geológicos Geomecánicos Problemas
Geoquímica Geotécnico, Mapa..... .. Geotécnicos Geotéctonico. Mapa
Geotérmia Germanio Gerona Gneis
Grafito Gran Canaria Granada Granate
Granito Grava Gravimetria Guadalajara
Guadalquivir Guadiana Guipúzcoa Hidrocarburos
Hidrogeológico, Mapa Hidroquímica Hierro Hoja doscientos mil
Hoja Geológica Hoja Geológica Canarias Hoja 111 Serie Huelva
Huesca Hulla Hundimientos Mineros Ilimenita
Indio Informática Internacional Inundaciones
Inventario Inversiones Investigación Hidrogeológica isótopos
Jaén Jucar Karst Lapilli
Laterita Legislación León Lérida
Levante lignito Lineamientos, Mapa Litio
Logroño Lugo Madrid Maestrazgo
Magna Magnesita Magnetita Magnetometría
Málaga Manganeso Mapas Marga
Marmól Masas Canterables Medio Natural, Ordenacción edio Nat. Restaurac.
Mediterráneo Occidental Melilla Mercurio Metales Raros
Metalogenético. Mapas Metalogenético, Mapa-previs. Metalogenía Metalurgia
Mica Mineralógico Mineria Minero. Mapa
Mispiquel Modelos de Gestión Modelos matemáticos Molibdeno
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Monacita Monografía Movimientos del terreno Murcia
Navarra Niovio Niquel Normativa
Noroeste Norte Ofita Olivino
Opalo Ordenación Urbana. Mapa Orense Organización
Oro Oviedo Oxidos rojos País Vasco
Palencia Paleontología Palygorskita Perforación
Peridotita Perímetros de protección Perímetros mineros Permisos
Investigación Petróleo Petrologia Pigmentos y colorantes Pilares
Pirineo Oriental Pirita Pirofilita Pirrotina
Pizarra Pizarra Bituminosa Planes de labores Planes Hidraúlicos
Planificación Plata Plataforma Ctal.. Mapa Platino
Plomo Polarización inducida Polígono Industrial Pontevedra
Porfido Posibilidades mineras Potasas Programación
Programación Ordenador Prospección eléctrica Pumita Puntos de agua
Puntos singulares Puzolanas Radiactivos Recarga de acuíferos
Recursos Hidráulicos Red Hidrométrica Redes de Riego y drenaje. Redes eléctricas
Residuos Sólidos Residuos Sólidos. Mapa Revalorización Minera Riesgo Contaminación
Riesgos Naturales Riesgos Naturales . Mapa Rioja . La Rocas Industriales
Rocas Indus.. Mapa Rocas Ornamentales Rubidio Rutilo
Sal Salamanca Santander Scheelita
Sedimentologia Segovia Segura Seguridad Minera
Sepiolíta Serpentina Serranía de Ronda Sevilla
Siderita Siderurgia Sienita Sierra Almenara
Sierra Blanca Sierra de Ancares Sierra de la Demanada Sierra Gador
Sierra Gorda Sierra Nevada Silice Sillimanita
Siivinita Síntesis Geológica Sísmica Sismotéctonico. Mapa
Sistema Bélico Sondeos Sondeos. Archivos Sondeos, Testigos
Soria Submeseta Norte Subsidencia Minera Subsuelo. Geología
Sulfuros Complejos Sur Sureste Suroeste
Tajo Talco Talio Taludes
Tantalo Tarragona Teclónica Teledetección
Tenerife Termometría Teruel Testificación
Thenardita Tierras Raras Titanio Toledo
Torio Transportes Trípoli Tuneles y Galerías
Turbas Uranio Valencia Valladolid
Valle de Aicudía Vanadio Ventilación Vermiculita
Vibraciones Vidrios Volcánicos Vizcaya Voladuras
Wolframio Wolframita Yeso Zamora
Zaragoza Zonas Húmedas

Relación de las bases de datos existentes en la actualidad. con descripción del contenido.

Datos comúnes a todas las bases: DISTRIBUIDOR: Instituto Tecnológico GeoMinero de España (ITGE). ACCESO: Público.

SONDEOS Y COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS
(SONDEOS)

PRODUCTOR: Atea de Información y Centro de Datos. Instituto Tecnológico GeoMinero de España (1.T.G.E.)

DESCRIPCION DEL.CONTENIDO: Datos relativos a las columnas de sondeos y cortes estratigráficos realizados en sus trabajos
por el ITGE, Los datos se refieren a situacón, uso, edad de los terrenos cortados. materiales . ensayos realizados. etc.

FUENTES: Proyectos del I.T.G.E.

COBERTURA TEMPORAL: 1970

ACTUALIZACION: Semestral

VOLUMEN: 18.000 sondeos

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional.
BI Según tipo de información
- Fuente Textual-Numérico
C) Según Tecnología
- On-line ASCII
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MAGNA

PRODUCTOR: Area de Información y Centro de Datos. Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Información sobre las muestras analizadas para la elaboración del Mapa Geológico Nacional
(MAGNA) a escala 1:50.000. Los datos se refieren a rocas calizas y detríticas. y recogen situación. análisis y ensayos realizados,
edad de las rocas. etc.

FUENTES: Proyectos de Hojas 1:50.0000 del MAGNA

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1970

ACTUALIZACION: Semestral

VOLUMEN: Situación de muestras - 232.000
Rocas detriticas - 12.423
Maestro de preparaciones - 244.826
Rocas calizas - 45.832
Granulométrico - 5.215

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional
8) Según tipo de información
- Textual- Numérico
C) Según Tecnología
- On-fine ASCII

BALSAS Y ESCOMBRERAS
(BALSAS)

PRODUCTOR: Area de Información y Centro de Datos. Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Datos relativos a los depósitos de estériles. tanto procedentes de lavaderos mineros (presas y
balsas de residuos ). como materiales gruesos vertidos en seco (escombreras) que se originan en las explotaciones de minas y can-
teras . Los datos se refieren a situación , tipo de actividad . forma , sistema de vertido , drenaje, estabilidad . impacto ambiental , uso. etc.

FUENTES: Proyectos de Investigación del I.T.G.E.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1980

ACTUALIZACION: Anual

VOLUMEN: 10.500 referencias

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional .
8) Según tipo de información
- Refencias bibliográficas
C) Según Tecnología
On-line ASCII

CATASTRO MINERO
(CATASTRO)

PRODUCTOR: Dirección General de Minas y de la Construcción.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Inventario nacional de derechos mineros: Información administsrativa y topografia (situación y
forma del derecho) de permisos de exploración, concesiones de explotación y reservas del Estado.

FUENTES: Secciones de Minas de CCAA y Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1973

ACTUALIZACION: Anual
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VOLUMEN: 16.000 derechos

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional
B) Según tipo de información
- Fuente Textual-Numérico e Irónico
C) Según Tecnología
- On-line ASCII

AGUAS SUBTERRANEAS
(AGUAS)

PRODUCTOR : Area de Información y Centro de Datos . Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO : Inventario de puntos acuíferos , con datos de situación , análisis químicos , evolución de niveles
piezométricos . intrusión marina , caudales , ensayos de bombeo , calidad de las aguas , contaminación de acuíferos. etc.

FUENTES : Proyectos de investigación hidrogeológica del I.T.G.E.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1966

ACTUALIZACION: Semestral

VOLUMEN : Datos relativos a 120.000 puntos acuíferos inventariados.

Puntos acuíferos - 120.000
Análisis químicos - 40.000
Niveles piezométricos - 202.000
Intrusión marina - 12.000
Caudales/Niveles - 125.000
Litologías - 60.000
Ensayos de bombeo - 12.600

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional
B) Según tipo de información
- Fuente Textual-Numérico
C) Según Tecnología
- On-line ASCII

FONDO DOCUMENTAL
(GUTA)

PRODUCTOR : Area de Información y Centro de Datos. Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO : Referencias bibliográficas sobre los documentos generados en los trabajos desarrollados por
el I.T.G.E . en los campos de la investigación minera , geología , hidrogeologia. ingeniería medioambiental . geofísica y ciencias de la
tierra en general.

FUENTES: Trabajos del I.T.G.E.

COBERTURA TEMPORAL : Desde 1970 . aunque hay trabajos de años precedentes

ACTUALIZACION: Diaria

VOLUMEN: 9.000 referencias

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional
8) Según tipo de información
- Refencias bibliográficas
C) Según Tecnología
- On-line ASCII
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GEODE

PRODUCTOR: Centre National de Recherche Scientifique (C.N.R.S.) de Francia, con participación del Instituto Tecnológico
GeoMinero de España.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Referencias bibliográficas a nivel monográfico y analítico de la documentación sobre Ciencias
de la Tierra publicada en todo el mundo.

FUENTES: Libros, revistas, tesis. congresos. etc.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1968

ACTUALIZACION: Mensual

VOLUMEN: 780.000 referencias, de las cuales 50.000 son sobre España e incorporadas por el I.T.G.E.

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
Profesional

8) Según tipo de información
- Refencias bibliográficas
C) Según Tecnología
- On-fine ASCII

COAL ABSTRACT

PRODUCTOR: Agencia Internacional de la Energía con participación del Instituto Tecnológico GeoMinero de España.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Información referencia) bibliográfica sobre publicaciones y proyectos referentes a temas del
carbón en sus más variadas posibilidades , como prospección. investigación , explotación minera , tratamiento , comercialización, etc.

FUENTES : Libros , revistas , proyectos, informes, etc.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1978

ACTUALIZACION: Mensual

VOLUMEN: 145.000 referencias

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional
B) Según tipo de información
- Refencias bibliográficas
C) Según Tecnología
- On-line ASCII

FONDOS DE LA BIBLIOTECA I.T.G.E.
(BIBLIO)

PRODUCTOR: Area de Información y Centro de Datos. Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Referencias bibliográficas de los fondos documentales (monografias) de la Biblioteca del
I.T.G.E.

FUENTES: Catálogo de la Biblioteca I.T.G.E.

COBERTURA TEMPORAL:

ACTUALIZACION : Mensual

VOLUMEN: 53.000 referencias

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional
B) Según tipo de información

231



- Refencias bibliográficas
C) Según Tecnología
- On-line ASCII

CARTOTECA
(MAPAS)

PRODUCTOR: Area de Información y Centro de Datos. Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Información sobre el fondo cartográfico del I.T.G.E. Referencias sobre cada documento carto-
gráfico según su escala . contenido , litología , tectónica . cronología . morfología , zona cartografiada . autor. etc.

FUENTES: Proyectos de Investigación del I.T.G.E.

COBERTURA TEMPORAL: Desde 1960

ACTUALIZACION: Mensual

VOLUMEN: 10.500 referencias

CLASIFICACION DEL PRODUCTO/SERVICIO:

A) Según aplicación
- Profesional
B) Según tipo de información
- Refencias bibliográficas
C) Según Tecnología
- On-fine ASCII

6.3. Servicio de Biblioteca

6.3.1. Introducción

Fundada a finales dei S. XIX. la Biblioteca del actual ITGE se creó con la antigua Comisión del Mapa Geológico. conserván-
dose el primer libro de registro desde 1886.

Con una gran riqueza de fondos antiguos . a lo largo de la primera mitad del S . XX se enriqueció con sucesivas donaciones
privadas , entre las que hay que destacar la de D. Florentino de Azpeitia.

Desde sus comienzos . el intercambio de publicaciones con servicios geológicos de Europa y América -en base al Boletin
Geológico Minero, ha sido su fuente esencial de adquisiciones. convirtiéndose en la biblioteca más completa de España en publica-
ciones periódicas y seriadas de su especialidad.

Cuenta en la actualidad con más de 600 títulos de publicaciones periódicas vivas. 33.500 libros y monografías y 6.200
mapas. El total de publicaciones seriadas es de 1.885 . número que incluye las que se reciben actualmente y las ya caducadas.

Está integrada en el Sistema Español de Bibliotecas. según el articulo 22 apartado c) del Real decreto 582/1989 de 19 de
Mayo . Este sistema se 'configura como un instrumento esencial de cooperación bibliotecaria', al formar parte de un Organismo
Autónomo de la Administración del Estado. Depende del Consejo Coordinador de Bibliotecas . órgano colegiado adscrito al Ministerio
de Cultura. y creado igualmente en el citado Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y Sistema Español de Bibliotecas.

Es de libre acceso . previa presentación del carnet de identidad.

6.3.2. Tratamiento Técnico

El tratamiento técnico empleado tradicionalmente , ha dado como resultado la existencia de los catálogos manuales
siguientes:

a) Alfabético de autores
b) Alfabético de Títulos
c) Sistemático (CDU):

En cuanto a libros y monografias. el catálogo sistemático mantiene puntos de acceso geográficos. lo que facilita la localiza-
ción de la zona de estudio de que se trate.

Posteriormente (1980). estos catálogos han sido volcados a un formato normalizado -IBERMARC- legible por ordenador.
siguiendo las normas de catalogación ISBD (M) y (S).

Los catálogos informatizados pueden consultarse en la base de Datos BIBLIO. Implementado en un logical integrado.
especifico para bibliotecas permite los procesos siguientes:

1.- Adquisiciones
2.- Catalogación
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3.- Control de publicaciones seriadas
4.- Mantenimiento de Catálogo Colectivo
5.- Control de circulación
6: Edición de productos
7.- Consultas

En cuanto a las consultas. permite el acceso directo al registro bibliográfico por:

Autores y mención de responsabilidad
Títulos
Descriptores
Número normalizado
Colección. etc.

Los descriptores a través de los cuales se accede a la materia que se desee seleccionar, son básicamente los incluidos en
el 'Tesauro multilingüe de Ciencas de la Tierra'. Longman : 1988. as¡ como el léxico de la Base Pascal Geode.

Esto permite al usuario , previa negociación con el especialista . que es quien actualmente realiza la búsqueda. adecuar el
perfil solicitado a sus necesidades con la máxima precisión. Acorta el tiempo de las consultas y optimiza la pertinencia de las res-
puestas.

6.3.3. Difusión y Servicios

Con el fin de dar una mayor difusión a los fondos de publicaciones periódicas, se ha elaborado un 'Catálogo Colectivo",
donde se específica cada titulo por orden alfabético. La estructura del registro es la que se señala en las normas de consulta.

Los objetivos a cubrir son fundamentalmente:

1. Informar a los especialistas y a la comunidad científica en general , sobre las publicaciones periódicas y seriadas exis-
tentes en la Biblioteca del I.T.G.E.

2. Facilitar a los usuarios el acceso al documento primario.
3. Posibilitar el intercambio de información entre los distintos Centros de Investigación.
4. Ofrecer un inventario de una parte fundamental de los fondos documentales del I.T.G.E.

Para su elaboración se han tomado las fichas de registro manual , ya existentes , realizándose una rigurosa comprobación
de los fondos.

Posteriormente. teniendo como base las normas ISDS. se han trasladado a soporte informático gestionándose por una
compleja estructura de base de datos.

NORMAS PARA LA CONSULTA DEL CATALOGO. INDICE DE TITULOS

Figuran en orden alfabético, con exclusión del articulo cuando aparece en primera posición. Las partículas DE. DE LA. 00.
DU, etc.. han sido alfabetizadas como parte integrante del titulo . Cada revista contiene la información en un orden determinado que
es el siguiente:

Titulo Uniforme BOLETIN GEOLOGICO Y MINERO
Titulo Propio
Titulo Anterior Boletin del Instituto Geológico y Minero de España
Entidad Responsable Instituto Tecnológico GeoMinero de España
País ESP
Periocidad Bimestral
C.D.U. 55
C.D.U. 622
ISSN 0366-0176
Fondos 1968-91
Código 044052

El título figura en el idioma original a excepción de los que contienen caracteres cirílicos. en cuyo caso aparece el título
paralelo en inglés. En el título propio se especifican las subseries.

La entidad responsable aparece en el idioma original que figura en la publicación en primer término, con la excepción
señalada de los caracteres cirílicos. Cuando no exista entidad responsable, aparecerá la editorial comercial.

En, cuanto al código del país se siguen las normas MARC de tres caracteres.

Los fondos existentes se especifican por años, separados por coma. Serán años incompletos si figuran entre paréntesis.

INDICE POR MATERIAS

En este indice se incluyen las materias en que se han clasificado las revistas según la clasificación Decimal Universal,
ordenadas alfabéticamente.
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INDICE DE MATERIAS

CDU MATERIA

06 Academia, Entidades Científicas, etc.
35 Administración Pública. Derecho Administrativo.
63 Agricultura.
556 Agua en General. Hidrología.
572 Antropología.
902 Arqueología.
523 Astrofísica. Astronomía Descriptiva.
01 Bibliografía.
02 Biblioteconomía.
57 Biología.
58 Botánica.
622.33 Carbón. Minería del carbón.
528.9 Cartografía.
666 Cerámica. Vidrio. Esmaltes.
001 Ciencia en General. Investigación.
6 Ciencias Aplicadas.
502 Ciencias Naturales.
5 Ciencias Puras.
551.5 Climatología. Meteorología.
628.179 Contaminación del Agua.
548 Cristalografia.
340.13 Derecho Positivo. Legislación.
549.08 Determinación de los minerales y sus propiedades.
002 Documentación.
574 Ecología General. Hidrobiología.
33 Economía.
338 Economía Industrial.
631.4 Edafologia. Análisis de suelos.
621.039 Energía Nuclear y Atómica en General.
620.9 Energía. Economía de la Energía.
543.42 Espectrometría.
551.44 Espeleología.
31 Estadística.
615 Farmacología y Terapeutica.
53 Física.
549.091 Gemología. Piedras Preciosas.
528 Geodesia-Fotogrametría.
551.3 Geodinámica Externa.
550.3 Geofísica.
91 Geografía.
553 Geología Económica. Formación y Yacimientos Minerales.
551.33 Geología Glacial.
551.7 Geología Histórica. Estratigrafía.
55 Geología y Ciencias Afines.
550.38 Geomagnetismo.
551.4 Geomorfología. Topografía del Globo.
550.4 Geoquímica.
624.12 Geotecnia. Mecánica de rocas.
550.36 Geotermia.
626.8 Hidraúlica.
556.3 Hidrogeología. Aguas Subterráneas.
66 Industria Química.
681.3 Informática. Ordenadores.
624 Ingeniería Civil en General. Trabajos Subterráneos.Excavaciones. Infraestructura.
621 Ingeniería Mecánica.
51 Matemáticas.
691 Materiales y Elementos de Construcción.
504 Medio Ambiente.
669 Metalurgia. Metales y Aleaciones.
549 Mineralogía.
622 Minería.
622.34 Minería metálica.
088 Miscelánea.
006 Normalización.
551.46 Oceanografía y Topografía Submarina.
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711 Ordenación del Territorio. Urbanismo.
658 Organización de Empresas . Técnica General.
561 Paleobotánica.
551.8 Paleogeografía.
56 Paleontología.
665.6 Petróleo y Productos Análogos.
552 Petrologia y Petrografía.
903 Prehistoria.
355.58 Protección Civil.
543 Química Analítica.
622.35 Rocas industriales. Explotación.
622.8 Seguridad minera. Prevención.
669.1 Siderurgia.
30 Sociología.
551.24 Tectónica.
778.32 Teledetección.
550.34 Terremotos. Sismología.
656 Transportes.
624.19 Tuneles.
551.21 Volcanismo.
553.9. Yacimientos de Menas Carboníferas.
679.855 Yeso.
59 Zoología.

Otros servicios que ofrece la Biblioteca son:

Fotodocumentación
Información de Referencia
Consultas a la base BIBLIO

Además del intercambio de publicaciones con 56 paises , la Biblioteca del ITGE mantiene una estrecha cooperación con
los organismos públicos de investigación españoles, y universidades , pudiéndose consultar sus respectivos catálogos colectivos y
acceder al documento primario con la máxima agilidad administrativa.

Para mantener informados a técnicos y especialistas , la biblioteca elabora mensualmente un Boletín de índices. que distri-
buye a OPIS y facultades con los que mantiene Intercambio de información.
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