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ESPAÑA Y EUROPA: UN RECORRIDO DE 
MEMORIA Y ESPERANZA*

SPAIN AND EUROPE: A JOURNEY OF 
MEMORY AND HOPE

Por
Marcelino Oreja Aguirre**

-
-

-

-

-
cas e institucionales.

-

  *  

**  

(RACMPS)
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y con ella mores
conoce como romanización. 

Roma, sin anular del todo nuestras viejas costumbres, nos llevó a la 

de vías militares; plantó en las mallas de esa red colonias y municipios, 
reorganizó la propiedad y la familia sobre fundamentos robustos y mez-

-

debe su fundamental elemento constitutivo en la lengua, en el arte, en el 

-

-

unánime. Esta unidad nos la dio el cristianismo.
-
-

necemos.
-
-
-

buido positivamente a la forja de Europa desde la profundidad de nuestra 

-

-

de ciudades y pueblos, dando lugar a una forma original de urbanismo 
lineal.



11

durante siglos de la frontera sur de Europa frente al Islam. 

-

Carlos V, restaurador de la idea del Sacro Imperio Romano Germánico, 

unidad religiosa de Europa, supo impulsar una vigorosa reforma religio-

-
gón con la de Roma en la antigüedad. 

inicia el distanciamiento de España con respecto a las corrientes cen-

política secular, la industria y la economía.
 modernidad con su 

-
talidad castiza, enrocada en la cultura tradicional de fondo metafísico/
teológico, y los focos innovadores de la mentalidad ilustrada, crítica y 
positivista y brota con fuerza la europeización como gran proyecto polí-

Es la europeización entendida como reconstitución y refundación de 
España, desde los regeneracionistas, la Generación del 98 y la del 14. 
Europa se convierte en el gran proyecto nacionalizador. Es la utopía de 
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-
citud de apertura de negociaciones con las Comunidades europeas de 

Si contemplamos la situación fuera de España, los giros más profun-

a escala internacional. Tal fue el caso de la ola de democratización pro-
ducida después de la caída del muro de Berlín y del derrumbamiento de 

-

En algunos casos la transformación del entorno internacional tuvo 
-

-
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de la transición.

com plicar gravemente el inicio del proceso democratizador, permitien-

-

valores democráticos.

-

predecesores. Eu ropa deberá contar con España, y los españoles somos 

y los sucesivos gobiernos españoles; lo entendieron nuestros partidos 
-

y a las libertades fundamentales.
-

-
rosidad, empezó a sacar cuentas sobre los costes económicos de nuestra 
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vida diplomática, sus relaciones con medios políticos, intelectuales y 
económi cos fuera de nuestras fronteras, y su actitud crítica respecto al 
régimen político español a partir del comienzo de los setenta, le valie-
ron un amplio reconoci miento en toda Europa, donde su nombre era 

presidente del Gobierno en una España democrática.

viaje a las capitales comunitarias.

-

España en Europa, 
una presentación en Europa de la nueva España de la transición, misión 

para cumplirlo».

estaba en su imaginación y en su voluntad, y en la imaginación y la 

de adoptar las reformas necesarias para al canzar un régimen semejante 
a los de los países occidentales y con inteligencia, contestó a cuantas 

-

 
Bruselas, donde se entrevistó con el rey Balduino y después con el mi-

-
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-

oportuno, sin necesidad de pe dir permiso a las autoridades comunitarias.

Dinamar ca e Italia.

siguientes puntos:
– El programa político del gobierno español preveía reformas de tal 

-

-
blemente al cabo de uno o dos años.

-

en consecuen cia, no interesaba ya a nuestro gobierno, por motivos de 
índole económica y política.

de un vacío jurídico en las relaciones entre España y la Comunidad, 

-
mas pendientes con la Comu nidad y concretamente el de aplicación del 

los daños de la ampliación.

de la Comisión tomaron nota con satisfacción de los proyectos anun-
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-
dar las conversaciones interrumpidas para la conclusión de un acuerdo 
de librecambio.

Como consecuencia de lo anterior, los Nueve y la propia Comisión 

especialmente, conviniendo su aplicabilidad entre España y los Tres.
-

Me correspondió bajo la dirección del presidente Suárez y en estre-

los primerísimos momentos de la transición, no fue una tarea fácil. En 
cuanto fue conocida nuestra intención de pedir la integración, se levan-

consideraron nuestra competitividad en ciertos sectores, y muy especial-
mente en el agrícola, como una amenaza para sus intereses.

En menos de un año cumplimos con los mínimos políticos y demo-

-
minó con las eleccio nes de 15 de junio de 1977. En la declaración del 

-

las Comunidades e Instituciones Europeas».

-
sejo de Mi nistros de las Comunidades Europeas, las cartas del presidente 

-

-

la solicitud no fueron unánimes.
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-
paña no entrase en Europa arreciaba, y se empezaron a contagiar de esta 
opinión algu nos sectores políticos.

económico, ni su entrada en Europa levantaba protestas de los sectores 
-

-
tra urgencia en pedir la integración nos permitió por lo menos negociar 

-

acompa ñar al presidente Suárez en un inmediato viaje a las nueve capi-

-
ciones previas a nuestra peti ción, fueron algunas de las grandes satisfac-

-
junto sobre los problemas de la ampliación»; después el Dictamen de la 

-

de febrero de 1979.
-

vo Sotelo, ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, 
-

ción, en virtud del prin cipio adoptado por el Gobierno de la conducción 

adusta Y 



18

las presiones de sus propios sectores internos, las amenazas políticas y 
económicas de los mismos y las tensiones electorales.

En febrero de 1979 se procedió a la apertura formal de las negocia-
-

-

-

En el análisis de las relaciones con Europa a veces se olvida un paso 

Consejo de Europa, una organización encargada de vigilar el respeto a 

El Consejo de Europa es la primera de las organizaciones europeas 

materiali zar el ingreso lo antes posible después de las elecciones. Éra-

llevaría tiempo, y el ingreso en el Consejo de Europa tenía el doble 
efecto de participar en una institución europea y, al mismo tiempo, sen-

identidad democrática.

-

-
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-
lamentaria los líderes de los partidos políticos españoles, obligándose 

-

el 24 de noviembre.

-

-
-

-

satisfacciones, sobre todo la iniciación de conversaciones con los países 
del Este y la proclamación del Camino de Santia go como primer itine-

de adoptar el Gobierno:
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-

Con estas medidas el Gobierno ponía en evidencia su voluntad de 
-

contribuir al desarrollo de los mecanismos institucionales de garantía y 

-

en Estrasburgo de reconocer la competencia de la Comisión y la juris-
dicción del Tribunal.

-

de referir.
-

ceso de integración y otros por la resistencia de unos países, en primer 

tramos de la negociación.

-
-

las duras palabras de la nota conjunta de los gobiernos de tres grandes 
potencias el 4 de marzo de 1946: “el pueblo español no puede en estas 
circunstancias asociarse con las naciones del mundo”.

Tras la transición democrática y la magna obra de la Constitución, 
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mores 
-

civilización.

-

-

propició crecimiento e impulso a la economía española.

del diálogo. Quizás las fuerzas políticas y parte de los ciudadanos no 

-

poder.

-

de nuestras propias responsabilidades. 

-

-

-

Si estos tres principios no se respetan plenamente estamos ante el 
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ciudadanos. Es la toma de conciencia de los intereses y los valores co-
munes, más allá de la pertenencia a cada Estado.

España fue uno de los primeros países capaz de adoptar las normas 
internas para lograr el perfeccionamiento del mercado interior y durante 

se impulsó la aprobación de varias decenas de Directivas y Reglamentos 

España se adelantaba así a la entrada en vigor de los objetivos del 

al abatimiento físico de las fronteras y la eliminación de controles fron-
terizos, incluso antes de su entrada en vigor, entre un selecto grupo de 
Estados miembros. 

En cuanto estuvo en condiciones nuestra anterior moneda, la pese-
-

-
va etapa de la moneda un año después.

En 1992, durante la Cumbre de Edimburgo, los Estados Miembros 
-

biente, infraestructuras de transporte y energía en países con un nivel de 
renta por debajo del 90% de la media europea. Como consecuencia de 
ello España obtuvo además de los fondos estructurales, un inestimable 
apoyo para la revitalización y el desarrollo regional.

-

preferido permanecer al margen, como es el caso de los opting out del 
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-

-

estructurales; así como la preocupación por las regiones ultraperiféricas 
-

-
-

el camino a un mayor bienestar a los nuevos Estados miembros pertene-
cientes al Este de Europa.

miembro de la Comisión Europea, España impulsó la creación del Espa-

-
ma el “reconocimiento mutuo” de nuestros sistemas constitucionales como 

Estuvimos también en el corazón de las propuestas para aprobar la 
-
-

-

-
tes para lograr sus objetivos.
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-
mitido defender adecuadamente los intereses nacionales.

No es fácil evaluar siempre si se armonizan correctamente unos y 
-
-

pio de la solidaridad. Gracias a nuestra visión de una unión solidaria, ese 
-

-

-

a principios, valores, normas.

-
blicos imprescindibles en toda sociedad, no son proyectos de futuro, 
sino activos patrimoniales. Se dan por descontado, nos guste o no. 

europea. 

un activo patrimonial; sí se valora pero no como razón de ser o proyecto 
-

pea seguido de cerca por la libre circulación de personas y servicios y, 
en tercer lugar, y a cierta distancia, por el euro. 

ni se compensan con la falta de objetivos de futuro para 
problemas en tiempo presente. En realidad no se puede vivir de rentabi-

Tras este recorrido sobre algunos ejemplos de la aportación de Espa-

de Europa a la convivencia y bienestar de España.

-

Europa representaba la cultura de la reconciliación. Cabe preguntarse 
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europeas...
-

España siempre mostró su prioridad, su 

peso se vio acrecentado por nuestra pertenencia. 
nos -

dadanos como a los grupos sociales y a las empresas y también como 
-

cionales bien preparados en tareas europeas, tanto en Bruselas como en 
España. 

España supo adaptarse rápidamente a los cambios en la concepción 
-

-

compartiéndola.

decisiones como en el día a día de la convivencia, esta labrada en la 

en cuenta los intereses de los otros. El saber cooperativo fue una lección 
-

Quizás las fuerzas políticas y los ciudadanos no siempre son cons-

-
mentar sobre nuevas formas de identidad y de ejercicio del poder. 
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sentido debemos  para consumido-
res y empresas. 

2º  Se debe reorganizar la política energética europea en una nueva 

-

3º  Concluir la negociación de un acuerdo comercial razonable y 
-
-

salud, la sociedad, las normas de protección de datos.
4º  -

del BCE. El BCE no puede gobernar la Eurozona. Esta debe 
ser administrada por la Comisión y por el Eurogrupo y debe-

-

-
co y sus libertades, incluida la de los trabajadores, y la posibilidad de 

y aplicar reformas cuando sean necesarios, no puedo compartir la de-
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nacionales y cuestionando las sentencias de los Tribunales europeos, en 

-

sobre los diferentes niveles y ritmos de integración dentro del sistema 
institucional europeo.

iniciativas:
1.  

nueva Comunidad europea de vanguardia, deberia tener como 
base fundacional el eurogrupo.

2.  Mantener como ejes comunes el mercado interior europeo, la pri-

negociaciones comerciales internacionales
-

vidad y garantizar su estabilidad

de los Estados miembros con una representación de la población total 
superior al 60%.

corresponde en primer lugar a los Estados miembros. Sin embargo,  creo 

principio, podría jugar un papel impulsor convirtiéndose en uno de los 
promotores más destacados, en aras de una mayor integración europea.

-
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damente andamos escasos de eurófobos y de euroescépticos en nuestras 
tierras. No son palabras mías. Me apoyo para decir esto en fuentes euro-
peas. El Eurobarómetro de febrero de 2015, muestra, y no es la primera 

-
tas de la integración de Europa.

-

la unidad económica y política. No es tiempo de secesiones, de disper-

-

todos los europeos y todos los españoles, repito todos los españoles sin 

-
-

su invitación y por su paciencia en este largo recorrido de memoria y 
esperanza.

Madrid 13 de enero de 2016
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EL CAMBIO DE LA GEOGRAFÍA  
DE ESPAÑA: HOMENAJE  

A BOSQUE MAUREL

Juan Velarde Fuertes

-

-
truir, gracias a la política económica una nueva realidad material. No 

debe  emplearse también en la geografía física, como por ejemplo, en 
relación con los cambios del impacto climático en la economía española 

de impactos derivados de la Revolución Industrial.
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estaba, entre otras cosas,  moldeada   por actividades mineras –el carbón, 

Europea, y desaparece todo tipo de barreras arancelarias, y a tenor, por 
ejemplo, de la relación fábrica-empresas, energía, infraestructuras de 
transporte  y comunicaciones, de Badajoz en primer lugar, pero además, 

permanece la polémica sobre los  límites de las aguas territoriales 

sobre la frontera entre las aguas territoriales españolas e inglesas en el 

límites de España a partir de Canarias son muy confusos respecto al 

frontera marítima entre ambas partes, al alterarse en el lado francés, con 

también una cuestión debatida sobre la frontera marítima española, y esta 
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Continuando con nuestras costas, aparentemente, si tenemos en 

agrario- con lo cual las infraestructuras, dan una sensación radicalmente 

novedades tan importantes como las de la aparición de la Costa del 

europeas como es esa ciudad norteamericana para los estadounidenses. 

las Canarias en relación con construcciones, puertos e infraestructuras 

Marruecos, por un lado a causa del mantenimiento como ciudades 

del Muluya.

española, y especialmente la de los puertos de Barcelona, Valencia y 
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complementos urbanos, y de infraestructuras de transportes recientes, 

buenos rendimientos, y derivado se origina la aparición de un panorama 

de  infraestructuras de transportes y comunicaciones.

de eliminar  un aspecto incluso considerable de la geografía española 

cambiado otros aspectos de la geografía de España,  no sólo  por lo 

las posibilidades monopolísticas del mercado de fosfatos de Marruecos, 

integrarse en el mercado mundial.

resolver, es el motivo por el cual, algo obvio –pues bastaba con observar 

costas de Río Muni para  posibles inversiones españolas relacionadas 
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independencia ecuatoguineana, y a pesar de la masiva votación en 

de Marruecos y la participación en la administración internacional 

eso, como consecuencia de la  industria y del auge complementario de 

de infraestructuras, muestra un cambio radical en la distribución de la 
población en el territorio nacional y su  impacto inmediato en la realidad 

costeras en el litoral mediterráneo, y en ese gran triángulo determinado 

Baleares. Como contrapartida, el   interior   peninsular se despobló, con 

síntomas de agotamiento, sino, al contrario, de desbordamiento de sus 
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profundísima del panorama agrario español, a causa de la inmigración 

consiguiente mejoría en los ingresos y automáticamente el abandono de 

incrementado de forma considerable el cooperativismo en la agricultura 

famoso ensayo “Sobre una dirección fundamental de la producción 

mayor demanda de proteínas, lo cual origina un auge de los productos 
ganaderos, pero también, un aumento de los cereales precisos para su 

agricultura, en la ganadería impulsa la creación de auténticas fábricas 

también para el ovino como un complemento de lugares de elaboración 

panorama campesino de nuestra geografía acabaría borrando en gran 

terrenos de pastoreo, y la circulación especial del ganado, se considera 

revolución agraria, así como papel creciente del turismo. Todo ello 
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tiempo en nuestra geografía. En 1916 dábamos los primeros pasos de 

de petróleo a multitud de establecimientos de suministro de estos 
productos en todas las infraestructuras de transportes. El panorama de 

refrigerar y lavar; además en las zonas urbanoindustriales, tanto para 
bebida como para servicios domésticos, y desde luego simultáneamente  

relacionada con el Guadiana.

con Norteamérica y las bases militares de ese país en España, o sea, de 

Tropas de aviación actuaban en la crisis de los Balcanes, acaso era, o 
no, una alteración en la geografía española en relación con el ámbito 
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vinculada  a estos cambios.
Estos territorios, precisamente por estar España en ellos de modo 

puede tener consecuencias para el transporte marítimo, e incluso para 
alterar las rentas de situación de España. 

Somos uno de los mayores inversores en Iberoamérica con gran 

Seara. El uno se titulaba De la identidad nacional a la globalización 
insegura
Soberanía global y mirada cosmopolita, publicado en los Anales de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2014, nº 91, pags. 19-29.

2

futuribles 

través del norte de la tierra se puede originar una integración totalmente 

España por el envejecimiento de la población, y el incremento de las 



39

.

Fuente:

Nada más sobre estos cambios importantes en nuestra geografía. 





LAS PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES 
SOBRE GEOGRAFÍA APLICADA DE 

JOAQUÍN BOSQUE MAUREL

la Geografía centrada en conseguir resultados prácticos del uso de los 

polémica su naturaleza y su función dentro de la totalidad de la disci-
plina. 

En los años 60-70 del siglo pasado ya se pueden mencionar diversos 

Maurel.
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-

especial en los primeros 30 años cuando residía en Granada y trabajaba 

ejemplo se pueden mencionar sus labores como: Consejero Técnico de la 
-

En estos puestos aportaba sus conocimientos de Geografía Económica, 
y del entorno de la ciudad y de la provincia, al posible desarrollo econó-
mico, agrario e industrial, del territorio granadino, elaborando informes 
técnicos y propuestas de actuación, o, en otras ocasiones, decisiones de 

una serie de publicaciones relacionadas con estas instituciones y activi-

-

algunas de sus publicaciones académicas más centradas en el estudio 
de casos tienen un aspecto, al menos parcialmente, de aplicación de la 
Geografía, entre ellas destaca su estudio sobre la provincia de Granada, 
inicialmente conectado con el Consejo económico sindical de Granada 

-
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-
bién tienen, al menos en parte, una connotación aplicada de la Geogra-

-

. 

-

sus conocimientos del país y plantea los problemas, y algunas de las 

residencia en una provincia menos desarrollada, se interesó y partici-
pó intensamente en esta aplicación de la Geografía y en la resolución 
concreta de los problemas territoriales y de la población, en las etapas 
posteriores, sin olvidar del todo este tema, desarrolló otras cuestiones 

En los momentos actuales la aplicación de la Geografía alcanza una 
gran importancia en nuestro pais, y adopta formas nuevas y diferentes a 

-
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-
-

-
ción de la Geografía, como puede ser la Cooperación al Desarrollo con 
países menos avanzados. Se trata de otra clara posibilidad de aplicación 

dentro de esta idea se destaca la labor de Cooperación al Desarrollo plan-

-

Industria Granada, I, nº 1, pp. 19-21.

-

Comercio e Industria, III, nº 27, pp. 1 12
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-

-

-

-
-

-
mand Colin, 1960.

-
fessionnel. 

2002, pp. 153-172. ISSN: 0212-1573.
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LA EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO, UN 

EJEMPLO EN LA UNIVERSIDAD  
DE ALCALÁ.

 

*

ejercicio de evaluación  1 de la cooperación universitaria al desarrollo. 
Se analiza un proyecto de cooperación universitaria entre un grupo de 

menos, resultados razonables.

* 

 
1 
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-
sica de la cooperación al desarrollo: “Conjunto de actuaciones, realiza-

renta con el propósito de promover el progreso económico y social de 

Norte y resulte sostenible”.

-
posición de ayudar. En España todas las comunidades autónomas, los 

programas de cooperación al desarrollo y de voluntariado orientado a 
este ámbito.

-
te, lleva desde 1988 realizando Cooperación al Desarrollo desde distin-

-
lucrado a más de 1000 personas entre profesores, técnicos y estudian-

de otras universidades centroamericanas, para apoyarles en su misión 
como agentes de desarrollo en Nicaragua y Centroamérica. 

-

 

Dadas las cifras de gasto arriba mencionadas parece importante co-
-

de la Evaluación de la Cooperación al Desarrollo. 
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principalmente, en el desarrollo de una: Maestría en Ordenamiento y 
Gestión del Territorio (MOGT).

profesionales, de alto nivel, comprometidos socialmente, especializa-
dos para estudiar el territorio y comprender la teoría y práctica para 

utilizando las tecnologías disponibles para el manejo de la información 
): Carto-

-
ledetección. 

-
-

de implantar la Red Geodésica de Tegucigalpa, aplicable a la geodiná-
-

-
-
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3. PROCEDIMIENTOS E IDEAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CUD

En el libro, coordinado por Giménez y Rebollo (2015) se plantean 
algunas necesidades para tener en cuenta en la CUD.

 -

. 

La metodología utilizada para proceder a la evaluación de la MOGT 
y Red Geodésica, será la descrita en el manual de la UD-NORAD 
(1997). 

-
peración al desarrollo según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
(1995) es:

.

Existen una serie de criterios de evaluación recomendados por los 
expertos que recopilan muchos de los aspectos medibles de una inter-
vención:

Para valorar dichos criterios en este caso, se han seleccionado indi-
cadores, entendiendo por indicador la expresión cuantitativa que espe-

-

son los siguientes:
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Para la MOGT 2ª edición:

edición

Para la Red geodésica: 

-
yectos.

-
bora un informe de evaluación siguiendo los mencionados criterios de 
evaluación.

Pertinencia:

DE LA MAESTRÍA:

-
tes universitarios, docentes y profesionales de diferentes carreras de la 

especialización de este tipo a un nivel de postgrado. 
-
-

larmente en el desarrollo de un programa de Master en Cartografía, 
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institución autónoma del Estado encargada de organizar, dirigir y de-

-

académica.
El programa de Maestría entra en vigencia en un momento crucial 

-

necesaria para la 
 para aceptar, con total certi-

a cabo un estudio de otras posibles necesidades de los demandantes y 
de ese modo decidir, con más conocimiento de causa, la realización 

carreras relacionadas con la Topografía, la Geodesia, la Geografía en la 
-

En resumen, la pertinencia de implantar esta Maestría parece cierta 

-
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DE LA RED GEODÉSICA:

este recurso de vital importancia para el desarrollo económico de cual-

-
-
-

-
mente localizados en el terreno, materializados a base de señales ade-

de referencia establecido, sirviendo al mismo tiempo como base de los 
proyectos de desarrollo de un país.

-
ta necesaria
nuevamente se podría plantear la necesidad de un estudio detallado de 

necesidades más simples en torno a la disponibilidad de información de-
tallada para elaborar cartografía y otras cuestiones similares. Este estu-
dio, previo a la decisión de llevar a cabo la Red geodésica, no se efectuó 

-
-

to, en torno a un 50-60%
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DE LA MAESTRÍA:

del Territorio con capacidad de manejar las TIG. 
-

-

realizado cursos de capacitación sobre diversas TIG, por ejemplo, sobre 

-
 

DE LA RED GEODÉSICA

-

más amplio, como es el dotar al país de una infraestructura geodésica 
-

-

-
nada a mejorar la red. 

-
tados del proyecto: 

-
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en una cifra en torno al 70-80%.

DE LA MAESTRÍA

actividades desarrolladas.
-

 

Fuente MOGT Congreso RED Total

Comunidad de 
Madrid

Económico 30.000

Total

algo más de 100.000 euros. 
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En la formación de los graduados de la MOGT2 se han gastado unos 

-
duado (10 en total en estos momentos, junio de 2015) se han invertido 
aproximadamente unos 7.000€. Si tenemos en cuenta los 24 matricula-
dos inicialmente, la inversión es la mitad, unos 3000 euros por persona.

10 alumnos que han conseguido graduarse, hasta el momento, en Hondu-
ras, hubieran cursado directamente en Alcalá el máster TIG de Geogra-
fía. Evidentemente esta posibilidad de traer a los estudiantes a Alcalá por 
cuestiones de rentabilidad cambiaría los resultados del proyecto porque no 
hubiera tenido la misma repercusión e impacto en Honduras. El temario 
no estaría tan adaptado al contexto y el objetivo del proyecto sería distinto.

No obstante, es necesario tener en cuenta que en la Universidad de 
Alcalá el porcentaje de graduados en el máster con respecto a los ma-
triculados es del 95%, en tanto que Honduras solo es del 40% (hasta 

-
ciencia de la actividad. El bajo número de alumnos que se graduaron en 
MOGT puede obedecer a diversos factores, de entrada las circunstancias 
de Honduras son muy diferentes a las de España. Otra de las razones que 
puede darse para que los alumnos no completen la graduación, pudiera 
ser la duración de la maestría que es de más de dos años obligatorios 
(debido a una programación de actividades muy dispersa en el tiempo 
para facilitar que los estudiantes puedan seguir trabajando, es decir la 
MOGT se realiza muy espaciada en el tiempo, al revés de lo que ocu-
rre en Alcalá donde se concentran las actividades académicas en pocos 
meses), en tanto que en España el Máster TIG, en el que se inspiró la 
MOGT, solo dura un año. 

DE LA RED

realizada por expertos en la materia que puedan evaluar cómo se usa 
y que empresas se han servido de ella. Esta comprobación no ha sido 
posible de realizar.

Se han hecho intentos de averiguar que usos se dan de ella allí, pero 
no se ha conseguido certidumbre clara al respecto.
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siempre se gestiona de manera pertinente el traspaso de información 

predecesores. 

-
presas relacionadas con el sector. Quizás por desconocimiento de su 

debiera.
-

solo se consigue en un 50%.

Impacto: 

DE LA MAESTRÍA

importante actividad actualmente: Docencia, proyectos de investiga-
ción, etc.

-
tores en la publicación de libros y/o como autores en la publicación de 

-
-

Rica.
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-

relaciones son:

-
ricana

-

involucrados en procesos de ordenación del territorio y notorio incre-
mento del nivel formativo.

Como indicador del impacto podría entenderse la organización de 

de la maestría: 

“Se pudieron ver las distintas aportaciones en materia de 
OT a nivel nacional e internacional. Las conclusiones toma-

que todos tengan acceso al menos a los servicios básicos. Otra 
conclusión fue la necesidad de información espacial georrefe-
renciada para poder comprender y analizar mejor el territorio. 
Otra conclusión fue la del papel de las universidades en la for-

y gestionen el territorio, utilizando las últimas tecnologías”. 

DE LA RED GEODÉSICA

El impacto de crear una red geodésica puede medirse, de una manera 

varias comunicaciones y publicaciones al respecto:
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-

-

-
ra activa y continuada.

parece elevado, se podría estimar en un 70% de consecución. 

Viabilidad/ Sostenibilidad

-
-
-

en Gestión Catastral.

-

-
canzados, al menos en parte, gracias a la colaboración al desarrollo de 
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-
noamericanos, es una buena señal de sostenibilidad. Se pueden consul-
tar 3 páginas relacionadas con su contenido y conclusiones:

ordenamiento-territorial-y-tecnologias-de-la-informacion-geog

80%, por dudas sobre el uso y mantenimiento 
de la red.

ver tabla 2:

Tabla 2. Niveles de consecución de los criterios de evaluación

Criterio % consecución

50

55

Impacto 70

75

Viabilidad 80

Mediana 70
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-

-

será de alto nivel.
También la organización de Congresos y Conferencias es positiva 

En resumen, el proyecto cumple, en alguna medida, con los 5 criterios 

-
Actas I Congreso Internacional de Ordenación del 

Manual de la ayuda el desarrollo. Principios del 
 Mundi prensa. Madrid. 1995. 

COOPUAH. Acciones en investiga-
ción aplicada a la Cooperación al desarrollo: pasado, presente y futuro. Servicio de publicaciones 

El sistema internacional de cooperación al desarrollo: Una 
aproximación a sus actores e instrumentos

-
-

Revista To-
pografía y Cartografía

-
-

Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Manual para educadores 
y gestores
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Este trabajo tiene como objetivo discutir los problemas de la evaluación de 
la cooperación universitaria al desarrollo y, sobre todo, evaluar en concreto los 

-

Palabras claves: evaluación; cooperación al desarrollo; maestría; ordenación del 
territorio; red geodésica.

-
-

Key words: -



LA GEOGRAFÍA Y LA VIDA EN JOAQUIN 
BOSQUE. A PROPÓSITO DE DOS OBRAS 

DE JUVENTUD Y MADUREZ

Carles Carreras Verdaguer*  1

-

clásica, pero un geógrafo con una gran personalidad y siempre atento 

sociales en general, sin olvidar su compromiso con su entorno.
Como es bien sabido, le dirigió la tesis doctoral, su gran tesis y una 

-
nuel Casas Torres, pero desde un primer momento él persiguió sortear la 

-

clan. De una forma bien simbólica a partir de esos inicios académicos 

*  Carles Carreras Verdaguer
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Consiguió así crear en la universidad y en la ciudad de Granada y, por 

personalidad amable y generosa, culta y cordial, de persona compren-
siva y educada traspasa también toda su obra. Sus libros y artículos a 

-

grandes maestros.
Su formación se fue ajustando a los métodos de la Geografía regio-

gran trabajo de observación directa e indirecta, con gran importancia 

tendencias y eso ya en 1956!
En 2013, es decir un año antes de su muerte, la universidad de Gra-

-
dos y avanzaba en su concepción silenciosa de una Geografía ciudadana 

-

unían profundos lazos afectivos y vitales.

-
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-

contra los prejuicios de la época; obra joven, preocupada por el futuro la 

joven viejo geógrafo la segunda.
-

maestro de la geografía española y un “maestro en ciudadanía, entendida 

Vives. Él mismo lo describió así en su discurso de investidura de su docto-

después con mi entrada, en sus inicios algo titubeante, en la oferta edito-

-

inicié una relación de amistad y colaboración continuada y especialmente 

-

-
grafía económica en la Escuela de Comercio de Cartagena y el gallego 
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buscara sus autores fuera de Barcelona, en la cátedra de cuya universi-

-
te no sólo la colaboración con la editorial, sino la coautoría de cuatro 

-

y colaboración entre el ya acreditado catedrático de universidad y el 

-

de desarrollar la carrera docente en una atmosfera intelectual y política 

-
tribuía sin duda a su difusión comercial.

-
-

tica las potencias mundiales justo en los albores de la reconstrucción 

ignoramos cual sería la división del trabajo entre ambos. Se trata de un 
manual de enseñanza secundaria de la colección de obras básicas de for-

-

de principios geopolíticos y geoeconómicos generales, seguida de una 
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-
poráneo de las potencias mundiales organizada en dos apartados; uno 
primero de 13 capítulos sobre las consideradas las tres superpotencias: 

-

superpotencias llama la atención en algunos aspectos. En primer lugar 

-

alineaban con el antifascismo. En segundo lugar, destaca la presencia de 
-

-

la primera edición de su Tratado General de Geopolítica, en la misma 

-

Siguiendo el estilo de la editorial de Vicens, el libro cuenta con una 

-
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rior de algunas potencias; pero al mismo tiempo se maneja también el 

resto del mundo como satélites de una u otra superpotencia. Más ambi-

tradicional, con un énfasis muy notable en los aspectos económicos; ello 
lleva a presentar a menudo los aspectos físicos desde el punto de vista 
de los recursos y de sus potencialidades. No se descuidan por ello los as-

faltan en ellas los recuerdos 
históricos y los monumentos artísticos
caso los rascacielos colosales, los ferrocarriles aéreos y subterráneos, los 

española de entonces se añadía el trabajo de campo y los viajes. En este 

por primera vez en la Geografía española la presentación académica y 

incluyendo incluso su constitución de 1937. El carácter objetivo se ve 

-
bloque continental más extenso y poblado 
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-

-
ta del libro. Dividido en diagonal en dos partes iguales, la inferior iz-

prácticamente vacía con una fábrica rudimentaria, al parecer en área ru-

grandes potencias claramente, enfrentadas y con la fuerza en la parte 
americana.

-

la capacidad creativa del autor, analizando siempre la realidad contem-

bella ciudad de Cartagena.

-

el desarrollo de la Geografía como ciencia y disciplina en la universi-

predecesor en la cátedra complutense Manuel de Terán. Generación y 

-
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-
-

española.
En el campo de la Geografía Regional, muy en línea con los plan-

teamientos clásico de análisis de regiones y comarcas, tuvo un proyec-

-
nal, de estudiar sistemáticamente la geografía andaluza desde varias 
perspectivas y escalas complementarias. El profesor Martínez Conde 

la dirección de las tesis doctorales y memorias de licenciatura de sus 

-

-

-
grafía aportaciones en primer lugar sobre sus aspectos económicos, no 
olvidemos su ya mencionado primer desempeño académico, en 1945, 

-
fía Económica con una primera edición en 1947 y sucesivas en 1950, 

en 1973 Conocer España -
no y el sector agrario” en La España de las Autonomías publicada por 

-
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el profesor brasileño Milton Santos Territorio. Globalização. Fragmen-
tação. En el mismo año colabora con su trabajo “España en el mundo” 
en la Geografía de España coordinada por los autores de este trabajo y 

obra sobre toda España al estilo de las clásicas síntesis regionales y con 
-

A Geographical Outline of Spain. Constituyó parte de la contribución 

-

solo en 1994 cuando acometió con el profesor Vilá Valentí la dirección 
-

obra. 

-
lismo con otro de los grandes maestros de la Geografía contemporánea y 

Silveira la obra O Brasil. Territorio e Sociedade no inicio do século XXI. 

sus respectivos países y la forma de abordar su estudio desde la moder-

-
sísima abordada por “uno de los grandes maestros de la geografía espa-

precisa”.
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-

-
pósito se centra en comprender desde la Geografía una evidencia: el gran 

ver con sus condiciones naturales, muy en concreto con su situación geo-
-

-
tensión en parte relacionada con su propia trayectoria investigadora, en 

social de la España del tercer milenio.

articulación territorial española. Desde el político con la Constitución de 
1978 y la organización espacial del Estado en diecisiete Comunidades y 

presencia de nuevas realidades culturales debido a la inmigración y sus 

España, las adopciones internacionales.
Dibuja así una España “plurilingüe y diversa culturalmente” en cuyo 

análisis no evade el complejo tema de los nacionalismos y sus conse-

el estudio de la difusión de la lengua y la literatura española en el mundo 

En principio un tema más clásico en la geografía regional es el abor-
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proceso para lograr la convergencia socioeconómica con los países de 

Comunidades, muy dispares y desiguales social y económicamente en 

como los inmigrantes “sin papeles”. 

con la transformación de la estructura económica de España, con una es-

lugar a problemas de salud entre sus implicados y a una generalizada 

considera verdaderas líneas maestras de la sociedad del bienestar “la 

la enseñanza desborda el límite de la obligatoria para prestar una impor-
tante atención a la universitaria y a la investigación, sin obviar temas tan 

intentos de evitar la emigración de los jóvenes y preparados investiga-
dores y docentes españoles.

En relación con el desarrollo de la enseñanza y la investigación ana-
-

-
pacidad para entrelazar temáticas sutilmente, más en la mente del lector 

cuando analiza la situación de la mujer y los nuevos modelos de familia, 
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nos propone temas tan debatidos y tan de actualidad como la discrimi-

la violencia contra la mujer y “las numerosas trabas y discriminaciones, 

-
nal”. Como ejemplo aborda el trabajo doméstico y el cuidado de niños 

pasando por temas como el aborto, el divorcio o los distintos modelos 

capítulo, como la de otros abre nuevas posibilidades de estudio a temas 

Siguiendo la lógica del maestro todos estos cambios, abordados 
siempre subrayando sus diferencias territoriales, le lleva a analizar los 
cambios en el consumo y en general en la vida familiar en donde una vez 

-

Geografía Económica.
-

-

convertirá, en adelante, en un documento de referencia obligada para 
-

ra mismo en España”.
-

ción, sin obviar referencias a la corrupción y su impacto en las construc-

todo ello añade sendos capítulos sobre la globalización y el fenómeno 



75

referencia a uno de sus más preciados objetos de estudio: la ciudad de 
Granada, o sobre “protección ambiental versus urbanismo salvaje” pues, 
si bien, “la urbanización constituye el factor más directo en la transfor-
mación y destrucción del espacio natural” la sensibilización sobre este 
tema puede evitar mayores desastres medioambientales. 

-

relieve su profundo conocimiento del tema y su capacidad de síntesis y 
de transmisión de la preocupación por su defensa y conservación.

la presencia de España en los grandes espacios internacionales inclu-
-

estudio. 
-

metido con la realidad de su tiempo señala algunas de las contradiccio-

-
grafía comprometida con la realidad social del momento y con todo un 

través de sus discípulos y de su obra.

muestran una importante continuidad. Continuidad como mínimo en 
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-
rial, social, cultural y política, en cuanto a la combinación de la transfor-
mación de los datos empíricos en información relevante y de la estruc-

cuanto a la elegancia y claridad de la escritura, en cuanto a la preocu-

por las escalas del Estado y de las regiones en sus distintas formas, Don 

de interpretación.

-

y nuevos puntos de vista.
-

de las modas efímeras e inconstantes, por encima de los cambios con-
tinuos de los planes de estudio y de las fatigosas bibliometrías de la 

184 pp.

-
, 

1983
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Vol. 11, n.º 6, November, págs. 550-562.

-
cions 62; 416 pp.

-

preocupación por el rigor, la información, los cambios de España y del Mundo. 

Palabras clave: 

 

-

-
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ESTUDIO DE LOS PRIMEROS 
INMIGRANTES AGRARIOS DE LA 

COMARCA DEL PONIENTE ALMERIENSE*

 
 

*

**

Daniel Morata Toledo

personas, como de técnicas y sistemas de cultivos agrarios, de activida-
des industriales y de servicios, así como de capitales y de culturas y cos-

*  Esta investigación se realizó a instancias y a continuas sugerencias del 
prof. Dr. Joaquín Bosque Maurel

 
**  
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oleadas, a partir de los años 60.

y modos de cultivos agrarios y sus bases tecnológicas, procedentes estos 
-

de fuera de la Comarca.

-
dina, de la almeriense y de la Costa Tropical granadina. 

-

-
ción y puesta en cultivo de la parcela, con la modalidad importada del 
enarenado granadino, después se aplicó el cercado de la parcela con em-

el poner en la parcela una estructura de puntales y malla de alambre,  
-

-
-

-
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-

-

-
-

les, se conocía popular y toponímicamente como “El Campo de Dalías”. 

occidental a Berja, y el resto de una manera mayoritaria al municipio de 

-
tos sociales, económicos y políticos de las segregaciones y la aparición 

-

por una enorme mayoría de población inmigrante agraria y en el caso 

municipio de Vícar no se segregó, pero si se produjo un importante des-
plazamiento de los centros de poder político-administrativo, al nuevo 

-
-
-
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M

ap
a 

nº
 1
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los veranos, y las llanuras del litoral donde se ubicaban los pastos de in-
vierno para la ganadería o algunos cultivos comerciales muy intensivos 

-
nas desde la montaña, en donde una “plétora de brazos” daba cuenta 
de una situación de relativa sobrepoblación desde mediados del siglo 

pueblos del interior y las despobladas llanuras costeras.

-

Esta mano de obra de raigambre campesina, acostumbrada durante 
-

dráulicos tradicionales propios de un regadío de montaña, organizada en 

a las condiciones de sus agroecosistemas, acumulaba un conjunto de 
saberes y conocimientos tácitos, un know how construido en el manejo 

-

-

 -
dad de Granada, en una espléndida publicación de principios de los años 

origen y perfeccionamientos de las técnicas de los cultivos de enarena-
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-

-

cómo fueron en sus comienzos.

-
vos de enarenados por toda la vega de Motril y por la laderas montaño-

-

y desarrollo de los “enarenados” en el Campo de Dalías.

Dentro de la inseguridad de los datos ofrecidos, el autor daba “un 

-

-
-
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solidación de esta nueva técnica de cultivo en el Campo de Dalías y su 

En este trabajo de investigación poblacional sobre los primeros emi-
-

 ya realizado y 
  1, se pretende determinar los pueblos y municipios de dónde 

-

-

instrucción, profesiones, nivel socioeconómico, etc. Era también de in-

Tal y como se tiene constancia, por estudios preliminares y por el 

-
-

-

la inmensa mayoría de ellos provenían de pueblos pertenecientes a la 

almeriense y de la propia provincia de Murcia.

1  
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-

Salvo valiosas generalidades de dónde procedían y de cuándo y a dónde 

-
vas oleadas, fueron ocupando esas inicialmente improductivas tierras”, 

-

en él, y al mismo tiempo poblarlo viviendo y residiendo en los diversos 
pueblos y municipios de la amplia Comarca y dar el impulso inicial de 

bajo plásticos”.

2, era una gran comarca 
-

-



. 87

reactivación agraria a través del Instituto Nacional de Colonización, y se 

debido a la falta de agua, los procesos de salinización de los cultivos, 
los bajos rendimientos y la escasa productividad de sus producciones de 
policultivos clásicos a base de maíz, alfalfa, patata, tomates, etc.

-
tación de estos planes y técnicas de cultivo poco viables, y sobre todo 
de la adopción de un nuevo elemento tecnológico agrario como fueron 

-

-

la base de la estructura de los antiguos “parrales” de los vecinos munici-

base necesarios para la investigación, los cuestionarios de los diversos 

-

y uso de los formularios censales de los años del periodo 1965-1985, pro-

-
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-

orígenes predominantes en cada lustro, y los lugares de cada municipio 
de la Comarca, en dónde se iban asentando, así como las características 

-
mente llegaron a lo largo de ese periodo de 20 años.

-
-
-

-

-

normal y genéricamente una unidad familiar.

una probabilidad de error de un ± 0,5%. Indicadores ambos de una enor-

elaboradas y formuladas.

3.- Edad de cada miembro. 4.- Municipio de origen o de nacimiento. 

categoría.
Como se puede deducir, la variable nº 4 referida al municipio de 

origen o de nacimiento, de cada persona, era una “variable discrimi-
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nante”. Es decir no se tenían en cuenta ni se computaban los nativos de 

-
día a computar todas las variables mencionadas. 2.- Si todos los miem-

-

los auténticamente inmigrantes en cada periodo de tiempo a la Comarca.

1986, para el conjunto de los cuatro municipios, en concreto el año 1981 

 -

-

-
-

grantes de las secciones censales correspondientes a 1981, 1975, 1970 
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-

fue el de 1986.
-

sales, anteriores a 1986 fue sumamente complicado y difícil de obtener. 

“independencia” del actual municipio de El Ejido. Tenemos constancia 

-
 

-
se consolidado la segregación del El Ejido, en contra de sus voluntades. 

de El Ejido. Cuando el INE envió la información solicitada sobre las 

-
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-

-
-

-

de la Comarca. 
-

los ordenadores correspondientes para ser computada, tabulada y tratada 

-

-

una diversidad étnica cultural muy diversa y variada. 
-
-
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-
-

-

-
-

clásico en el estudio de la emigraciones a nivel mundial, Ravenstein 

“la principal causa de las emigraciones son las disparidades económi-

de las migraciones en general”. En segundo lugar mencionaremos 
-

inmigrantes de corta distancia suelen predominar las mujeres, y lo 

los grandes centros con actividades agrarias, industriales y/o comer-

con el desarrollo económico y con el progreso de la tecnología y del 
transporte”. 
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-

-

En particular, son 10 comarcas de la provincia de Granada, con el 
45% de los inmigrantes llegados, y otras siete son de la propia provincia 

-
dos en estos 20 años transcurridos.

-

-
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Tabla 1. Inmigrantes del poniente almeriense por comarcas  
principales de origen

PROVINCIA COMARCA
TOTAL 

INMIGRANTES
%

1 ALMERÍA
COMPLEJO ADRA-BERJA-S.
GÁDOR

10.724 36,6

2 GRANADA ALPUJARRA DE GRANADA 5.466 18,6

3 GRANADA GRANADA COSTA 4.212 14,4

4 ALMERÍA ALPUJARRA ALMERIA 1.776 6,1

5 GRANADA GUADIX 1.355 4,6

6 GRANADA VEGA DE GRANADA 1.054 3,6

7 ALMERÍA ALMERÍA-BAJO ANDARAX 789 2,7

8 ALMERÍA FILABRES-TABERNAS 732 2,5

9 ALMERÍA LEVANTE ALEMERIENSE 615 2,1

10 ALMERÍA COMARCA DEL ALMANZORA 594 2,0

11 GRANADA LOS MONTES 415 1,4

12 GRANADA BAZA 238 0,8

14 GRANADA VALLE DE LECRÍN 133 0,5

15 MÁLAGA MÁLAGA 129 0,4

16 JAÉN SIERRA MÁGINA 112 0,4

17 GRANADA LOJA 101 0,3

T O T A L 28.316 98,0

Fuente: Elaboración propia.

Un caso especial aparte, porque es atípico, es la comarca del Bajo 
Andarax-Almería. Esta última comarca de la ciudad de Almería y su 

-
-

drones), no son inmigrantes reales del todo. Ya que los muchos miles de 
nacidos en Almería ciudad, que estadísticamente habitan en el Poniente, 
no son en realidad inmigrantes, sin que son los miles de bebés nacidos 
en las maternidades hospitalarias de la ciudad de Almería. A dónde las 
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-

-
pios de la Comarca. 

-
grantes agrarios y o urbanos, procedente del municipio capitalino de 

-

del 1986.
-
-

relación de pueblos de dónde procedían los inmigrantes, totalizan casi 

este periodo de 20 años. 
-

-
-
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-

6.1. La población inmigrante según el sexo

De los 30.000 inmigrantes computados a través de nuestros mues-

-
-

-

-

el coste del pasaje y del desplazamiento, el tiempo invertido, los riesgos, 

el efecto de “llamada de reintegración”, en dónde son las mujeres las 

-

mujeres no pudieran también emigrar junto a sus familiares y conocidos 
-

mayor parte de los emigrantes fueron maduros y jóvenes matrimonios, 

sexratio, levemente 
descompensada por unas décimas, a favor de la población masculina. 
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diferenciador se observa en los valores de la sex ratio, en el conjunto de 

  

uente: Elaboración propia a partir de las revisiones padronales municipales de 1981-
86 y datos censales INE, año 1991.

sex ratio, en los diversos municipios de la Comarca es bastante 

-
nes. Vícar también tiene una sexratio algo descompensada al destacar 

sex ratio muy similar al 
resultado comarcal.

6.2. La población inmigrante según su estructura por edad
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-

8,3%, muy por debajo de los 13,5% de la población europea, y en torno 

Todos estos porcentajes evidencian una situación de cierto rejuveneci-

 Distribución por edades inmigrantes comarca del  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las revisiones padronales municipales 
1981-86 y datos censales INE, año 1991.

unas proporciones por grupos de edades muy similares a la media co-

en esa tendencia de mayor madurez de su población y menos juven-
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menos envejecido del conjunto de los cuatro pueblos. En todos, ellos 

-
-

-

6.3. La población inmigrante según su estado civil

El estado civil de casado es el mayoritario en el área de estudio debi-
do a la abundancia de parejas, casi siempre casadas y de mediana edad, 

época de referencia del estudio.

abunden, y sean menos los casados, como sucede con la población an-

-

valores se invierten, predominando, las personas en estado de casados, 

-

de casados.
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 Distribución por estado civil de los inmigrantes comarca  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las revisiones padronales municipales 
1981-86 y datos censales INE, año 1991.

zonas de destino de emigrantes presentan unas estructuras por edades 
en dónde predomina la población adulta masculina de 20 a 65 años y 

-

-

estados civiles de los inmigrantes residentes en cada uno de ellos, son 
muy similares a los del total comarcal. Destacando El Ejido y Vícar 
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6.4.  La población inmigrante según sus niveles de instrucción y nivel 
cultural

-

los niveles de instrucción y de promoción cultural sean tan bajos, en 
líneas generales.

-

-

-

-
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-

provinciales almeriense.

Distribución por nivel de estudios de los inmigrantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las revisiones padronales municipales 
1981-86 y datos censales INE, año 1991.

-

-
traban en ésta misma situación de no instrucción, se elevaba casi al 50% 

-
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condiciones socioeconómicas como para poder acceder a los estudios 

de dónde procedían, también denotan un alto abandono escolar tempra-

-
cias económico-sociales de sus familias. 

-

ellos poseen un mayor porcentaje de personas con estudios básicos cur-

de las personas más y mejor preparados cultural y formativamente, en 

-

la media de la Comarca. Igual les ocurre respecto a los tantos por ciento 

-
-



106

-
cación.

 En resumen, también en los respectivos municipios de la Comar-

-
-

ciudadanos, era no tener ninguna clase de estudios y/o ser analfabeto, y 

6.5. La población inmigrante según profesión y ocupación laboral

Tal y como era previsible, en una comarca de fuerte implantación 

población activa inmigrante por las profesiones englobadas como “tra-
bajadores agrarios”. Siendo cerca del 83% de los trabajadores inmigra-

40% “profesionales 
de la agricultura”,

43,2% 
de los activos tienen como profesión la de 
y peones agrícolas”. 

 El resto de los inmigrantes activos de la Comarca, es decir, sólo el 
17% de la población activa se distribuye en las siete restantes ramas pro-

activos de la industria de la construcción y de las actividades turísticas, 

ramas de actividad productiva.
-
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Fuente: Elaboración propia. Datos revisiones padronales municipales, período 1981-86 
y datos censales INE, año 1991

-

predominio en la restantes, son “profesionales de la agricultura”, en su 

-
cados y peones agrícolas”.

agrarios y los trabajadores activos de las otras tres ramas producti-
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profesionales de la construcción vienen a representar el 5% del total de 
los profesionales.

derivadas de las distintas variables analizadas en el trabajo:

70.000 habi-
tantes de los cuales unos 30.000 habitantes
comarca y eran inmigrantes,
se asentaron en este territorio a partir de la mitad de los años sesenta. En 

210.000 habi-
tantes -

-
-

3.– Sólo dos provincias, la de Almería y la de Granada
aportaron el 96,7% -

-
cativa, de los 30.000 emigrantes
de tiempo, el 89,5% del total, son provenientes de sólo 17 comarcas del 
total de las 40 estudiadas.

totalizan el 45% de los inmigrantes llegados, y otras siete son de la pro-
51,7% de los restantes emi-

grantes llegados en estos 20 años transcurridos.
cinco las comarcas

23.533 emigrantes 81% del total de los inmigran-

la subcomarca de Adra-Berja-Sierra de Gádor, después las Alpujarras 
de Granada, en tercer lugar La Costa Tropical granadina, en cuarto 
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lugar se sitúa la Alpujarra almeriense, y en quinto lugar el Altiplano 
de Guadix.

Todas ellas, han tenido un papel decisivo y predominante en el po-
blamiento del Poniente Almerienses desde mediados de los años sesen-
ta, y, —territorialmente—, son las comarcas más próximas y las que han 

6.– En cuanto a los municipios o pueblos del exterior, que más inmi-
grantes han aportado a la Comarca del Poniente, resaltamos los muni-
cipios almerienses de Dalías, Adra y Berja y los granadinos de Albuñol 
y Murtas.

Estos importantes cinco municipios, totalizan ellos solos, casi 14.000 
inmigrantes que representan el 46,8% del total de los venidos en este 
periodo de 20 años.

7.– A más detalle, los principales pueblos, desde dónde se emigró al 
municipio del El Ejido, mayoritariamente procedían de: Dalías, Berja 

principales pueblos, cuyos emigrantes se asentaron en Roquetas de Mar, 

ciudad de Almería. Los que lo hicieron en Vícar, mayoritariamente pro-

parte de los inmigrantes que poblaron La Mojonera, procedían de: Adra, 
Felix, Albuñol, Dalías y Berja.

8.– De los 30.000 inmigrantes computados a través de nuestros 
muestreos resulta que la distribución por sexos es muy semejante, sien-
do prácticamente igual el porcentaje y la cantidad de hombres que de 
mujeres las que han emigrado a la zona. Siendo esto también una signi-

migratorios en otras áreas de atracción, en los que, —enormemente—, 
predominan los hombres.

9.– En cuanto a la estructura por edades de la población inmigran-
te, en conjunto 
total almeriense y que la andaluza del año 1985. De manera concreta el 
Poniente tiene el 36% de su población con unas edades inferiores a los 

media provincial y que la andaluza. En cuanto a la población “adulta” 
(comprendida entre los 20 y los 64 años), supone algo más de la mitad 
del total de la Comarca, siendo el 55,6%, lo que también supone unas 
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décimas más que la proporción de adultos en el conjunto de la provin-
cia de Almería y de Andalucía. Finalmente también destaca la más baja 
cifra de población con Mayor Edad (más de 65 años, que resulta ser de 
8,3%, muy por debajo de los 13,5% de la población europea, y en torno 
al 2,5% menos que la población de Mayor Edad provincial y andaluza.

10.– El estado civil de casado es el mayoritario en el Área de Estudio. 

lo que suele ser los más frecuente y habitual en cuanto a la división de 
los “estados civiles” de un colectivo humano normal. Y es que sean los 
“solteros” los que más abunden y sean menos los “casados” -

(1991), las proporciones obtenidas para cada estado civil, son diferentes, 
y los que más predominan son los solteros sobre los casados. Así en An-
dalucía hay un 48.1% de solteros, por un 45,6% de casados. En el caso 

estos valores se invierten, predominando 
“anómalamente”, las personas en estado de “casados”, y siendo menos 
los que poseen el estado de solteros. Así, encontramos que hay un 44,1% 
de solteros por un 53,1% de casados

7,5% más de casados que la media andaluza. 
Y en comparación con la medía provincial de “casados”, en este caso este 
porcentaje de la Comarca, baja levemente hasta el 6,1%.

estudios 

analfabetos (37%), mientras que en el resto de la población provincial, 
que se encontraban en ésta misma situación de no instrucción, se eleva-
ba casi al 50% de los habitantes

-

cuarta parte de la población que había tenido la suerte de cursar aunque 

83% de los trabajadores -
tura. Así el 40% “profesionales 
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de la agricultura”,
43,2% 

de los activos tienen como profesión la de “
y peones agrícolas”. 

 El resto de los inmigrantes activos de la Comarca, es decir, sólo el 
17% de la población activa se distribuye en las siete restantes ramas 

-

estas ramas de actividad productiva.

Aportación española al XX Congreso Internacional de 
Londres

Andalucía. Estudios de Geografía Agraria. Granada. Editorial 

Cultivos subtropicales de Costa Granadina. Granada. Editorial 

Desarrollo Regional y Crisis del Turismo en Andalucía, pp. 147-175. 

). Campos y campesinos de la Andalucía Mediterránea. Madrid. Editorial 

L’Espace Geógraphieque, nº 4, pp 273-286.

The Mountains of the Mediterrenean World. An Environmental History -

Journal of the Royal Sta-
distical Society, pp. 167-227.

El estudio de los fenómenos migratorios es imprescindible para entender la 

forjado su identidad actual en el asentamiento sobre sus territorios de personas 

alternativa o mejora a sus formas de vida y, en algunos casos, asegurar su propia 
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-

-

zona estratégica para la producción agrícola intensiva a nivel europeo. El período 

zona, el antiguo Campo de Dalías.

Palabras clave: -
mería.

 

-

Key words: 



EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL DEL CRIMEN Y LA 
DELINCUENCIA EN ESPAÑA

  1

vez más frecuente a temáticas, fuentes y métodos de otras Ciencias So-

laciones y de las interdependencias entre las distintas disciplinas del co-

-
ción fuera de nuestras fronteras para el estudio distribucional del cri-

-

*  
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nes, mostrando un particular interés por algunos aspectos de la delin-

delito” en el Atlas social de la ciudad de Granada
por la incorporación de este tema en su magisterio y en sus profundas 

-
cesos de dualidad en el interior de las ciudades contemporáneas era la 

espacial de los comportamientos delictivos con otros caracteres de base 

interesarse en la construcción de principios generales, asociados a la lo-
calización, también debe ocuparse de otros niveles de análisis, para po-

-
lincuencia se concentraba en determinadas áreas urbanas caracterizadas 
por su desorganización social; defendía la teoría de la transmisión cultu-

-

-

-
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-

-
-

modelo evolutivo y distribucional del crimen.

-
cian, los agentes de control social solo alcanzan a registrar una cantidad 

-

conoce como “cifra oscura” del delito.
-
-

-
ciones sociales a categorías estadísticas concretas; todo ello, sin dejar de 

y compilación estadística.
-

-
-

-
-

por parte del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, dependiente 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, integra todos los datos pro-
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sufrido algunas alteraciones, en función de los diferentes cambios le-

al cuerpo reglamentario nuevas formas de intervención en la gestión y 
el control de la seguridad. 

-

registros servirían para determinar cuál es el volumen de la delincuencia 

genera la actividad delictiva.
-

en las mismas, se contempla su adecuación a la estructura tipológica 
-

de cada una de estas fuentes se basa en principios de conteo diferentes 
y por lo tanto resulta altamente complejo poner en relación la compara-

-

publicados por el Ministerio del Interior.
No debemos dar por cerrada la presentación de las fuentes docu-

sin añadir algunas preguntas retóricas sobre los problemas básicos de 

-

-

y adaptación del mecanismo de producción de tales estadísticas a los 
-
-
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De todas estas cuestiones no se pretende obtener una respuesta con-
creta, pero sí dejar constancia de la parcial y limitada visión de la reali-

una actividad altamente discrecional; sin embargo, nos lleva a conside-

-

oportuno señalar estos problemas técnicos y esas importantes limitacio-

distribucional y evolutivo de la delincuencia.

 

-
to también evolutivo, no sólo para poder detectar las tendencias, sino 

-

ese sentido, es necesario remontarse un cierto periodo temporal, con 
-

der detectar las oscilaciones temporales o permanentes del fenómeno 

-
-

-
lución de la delincuencia podría analizarse a partir de la consideración 
de tres momentos, claramente diferenciados en el tiempo.

-
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de fuentes documentales incompletas y muy poco precisas. Entre sus 
peculiaridades destacan las siguientes tendencias.

Tras el final de la contienda se produce un proceso de criminali-

-
mento inicial se produce un desbordante crecimiento de los delitos 
contra la propiedad, motivado por la escasez y el racionamiento. El 
aumento de la criminalidad sirvió para imprimir el carácter definiti-

décadas.

-
nes delictivos no muy elevados; sin embargo, las características de mar-
ginalidad y las conductas de los diferentes tipos de delincuentes pasan 
a formar parte de la gran barrera sociológica levantada por la dictadura 

-

-

definirse como artesanales, siendo poco frecuentes los delitos de na-
turaleza violenta.

-
portantes niveles de organización delictiva en comunidades marginales 

-

en la zona fronteriza.
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En él, la evolución de los comportamientos delictivos va a alcanzar un 
importante crecimiento. Delitos y faltas se disparan de forma alarman-
te, generando un importante estado de alerta social en todo el país, al-

punto de vista meramente cuantitativo cabría diferenciar tres contrasta-
dos subperiodos:

-
de ilustrarse por el aumento inicial del 31,2% de los delitos como 

-

el momento; como dato relevante, durante el trienio 1976–1978, los 
actos delictivos llegaron a multiplicarse por dos.

-
nalidad tuvo un ligerísimo crecimiento sostenido.

sus dos primeros años, la inseguridad ciudadana fue especialmente 

a 762.113 en 1984. De todo este segundo momento temporal, 1983 

inseguridad y sus problemas derivados lleva a la realización del pri-

con un gran auge de las actividades delictivas. Entre 1986 y 1987 
se volverán a disparar las tasas de delincuencia, alcanzándose unos 

siguientes años.

ruptura con la criminalidad del periodo anterior, sino un sustancial desa-
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Se aprecia un continuo incremento en las cifras anuales de delitos 
denunciados, con tan sólo una recesión en 1980 respecto al año pre-

manifestaciones y comportamientos antinormativos.

-

de los delincuentes y sus modus operandi -

-

-
na en las principales urbes del país. De todos los robos con violencia e 

-
raron una mayor preocupación a las autoridades policiales. Entre 1976 y 

-

época en donde los sistemas antirrobo empiezan a copar un emergente 
mercado de productos orientados a la disuasión de los comportamien-
tos delictivos, atendiendo a unas imperiosas demandas securitarias por 
parte de la ciudadanía. Diferentes sistemas de seguridad comienzan a 
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comercializarse para a poner serias trabas en la comisión de estos tipos 

“negocio de la seguridad”.
-

-

-

-
lación entre droga y delincuencia alcanza los niveles más preocupantes. 

territorio, convirtiendo a España en el lugar de entrada de todo tipo de 
sustancias estupefacientes, con destino a Europa. El negocio de la droga 

por sobredosis o adulteraciones se incrementó particularmente y trajo 
como consecuencia directa el vertiginoso aumento de la delincuencia 

-
-

-

En 1982 se practicaron el doble de detenciones a jóvenes menores de 

-
ñol con películas como: Deprisa, deprisa La 
estanquera de Vallecas El pico
Yo, el Vaquilla

 -
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-

Si atendemos a la distribución provincial de los delitos en este segun-
do momento no se dan sustanciales variaciones notables en relación a 

-
pacial se empiezan a ver sometidos a importantes variaciones territoria-
les, incrementándose progresivamente los procesos de polarización del 

un punto de vista espacial se encuentra muy irregularmente distribuida. 
-

co más importante ven incrementar sus índices de criminalidad casi de 

-
rritorio estatal.

En una escala urbana, las ciudades de Madrid y Barcelona son los 
-

nado periodo, Madrid supera el 18% del total de delitos cometidos en 

-

capitales de provincia muestran unos mayores índices: Málaga, con 

20 y Sevilla, con 17, son las ciudades más afectadas por la densidad 
-

-



... 123

Fuentes:

nuestros días y está marcado por la superación inicial del millón y me-
dio de infracciones penales, para todo el conjunto del país. Cuenta con 

-

forma más precisa las variaciones de los comportamientos criminales:

infracciones en 1989 como consecuencia del aumento de los delitos 
contra el patrimonio.
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-

presentó las tasas más altas de inseguridad en este tercer momento 

Circunstancialmente coincidió con la llegada masiva de inmigran-

-
gración y vincularla erróneamente al aumento de la delincuencia. 

los años 2000 y 2003-2004 por presentar ligeras entalladuras en la 
creciente progresión evolutiva de los delitos y faltas. En relación a la 

diacrónica del crimen, se centra en la época más actual y reciente, 
coincidiendo plenamente con la crisis económica. En ella se obser-

-
metro del CIS, la consideración de la seguridad ciudadana como un 
problema se presenta en los años más recientes, en los niveles más 

de delitos y faltas se reduce año tras año durante todo el periodo; 
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reducción de la natalidad y la emigración, en nuestro país durante 

puntos a la de delitos.
El comportamiento de esta evolución nos plantea evidentemente 

-

en pleno periodo de recesión, la criminalidad en nuestro país no solo 

-

-

aprobación como “desproporcionada”; desde nuestro particular punto 

-
mandas de la ciudadanía en relación con su percepción de la seguridad.

 

-
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nuestro país.

complementarias a las ya ofrecidas desde la perspectiva diacrónica.

sigual vulnerabilidad está sometida a importantes regularidades espa-
-

-

estatal, la provincial y la municipal, con la intención de poner de relieve 
algunas de esas regularidades, acercarnos mejor a la comprensión de la 
actividad criminal y si resulta posible establecer circunstancialmente 
su etiología.

convergencia en el tiempo y en el espacio de delincuentes eventuales, 

ambientales, y por lo tanto el territorio, para la comisión de delitos 

-

selección de las mejores opciones en un sistema de oportunidades y 
restricciones.

-

-
-

dedicados a su prevención e investigación.
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 Mapa de distribución de los delitos y faltas por provincias en 2015.

propia geografía del crimen.

a) La distribución de la delincuencia en España a escala provincial

todos los delitos y las faltas denunciados en España. Todas ellas, salvo 
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modelo distribucional de la delincuencia se ajusta a un patrón de locali-
zación periférica en una escala provincial.

-

-

la escala provincial se distribuyen de forma directamente proporcional 

administrativas provinciales.

a la escala provincial son:
-

-

-
-

se concentraban, en la década de los noventa, en tan solo cinco 

actualidad, para esa misma mitad deberíamos incorporar a esta lista 
negra la provincia de Málaga.

-

de Madrid y Sevilla, son litorales.

menos importantes se localizan en el interior peninsular y son: So-
-
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e individualmente ninguna alcanza un porcentaje superior al 0,2% 
sobre el total nacional. 

-

-
-

rior al 1%, y en su conjunto suman el 12,3% de los delitos y faltas 

cuarenta y una provincias con menor criminalidad presentan tantas 
infracciones como Madrid y Barcelona.

-
vincial de la delincuencia durante todos los años analizados, y las 

-

escala provincial y solo unas pocas provincias muestran variaciones 
-

-

Dada la importante relación observada entre delincuencia y pobla-
ción, el análisis a partir del cálculo de las tasas de delincuencia por mil 

-

periodos la ratio es muy inferior a la media de los países europeos de 
nuestro entorno. En términos relativos, tan solo once provincias superan 
esa tasa media nacional.

una localización fundamentalmente periférica y son ribereños del Me-
-

leares, Barcelona, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Madrid, 
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-
tantes. Cuarenta y una provincias se encuentran por debajo de la citada 

-
fracciones, desplazando muy claramente el centro de gravedad de la de-

en 2015.
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  6.  d2

rs
   n3 – n

      6.580
rs
   523 – 52

      6.580
rs
   140.556

s -

entre las dos variables es ligeramente menor rs = 0,970. En otros traba-

para el año 1996, con un resultado para el índice rs

deducimos un refuerzo progresivo, con el paso del tiempo de la pola-
rización del crimen y la delincuencia en nuestro país en función de los 

b) La distribución de la delincuencia en España a escala urbana

-
-

mente, a la génesis de las actividades criminales. Con este avance en la 

mejor cuales son los territorios donde se concentran los efectos más per-
versos de los comportamientos ilícitos y sus repercusiones más directas 
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 Tabla de correlación entre la variable población y la variable 
delincuencia.

Fuente:
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Tabla de correlación entre la variable población y la variable 
delincuencia (continuación).

Fuente:
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-
renciadas: primero nos ocuparemos de la distribución de la criminalidad 
en las capitales de provincia, para posteriormente efectuar una descrip-

Si analizamos la distribución delictiva interprovincial y considera-

-

-

venido detectando desde principios del presente siglo, las ciudades in-

incrementando sus tasas de criminalidad a un ritmo más pronunciado e 

mayor parte de las capitales provinciales.

denuncias de las registradas en la totalidad de las capitales provinciales, 
y una de cada diez de las contabilizadas en todo el territorio nacional. 

-

el 18,43% del conjunto nacional.
-

cias formuladas en la totalidad de las capitales de provincias, o el 7,4% 
del total nacional.

-
yor o menor aportación de infracciones al conjunto provincial está en 
función, por un lado de su propia zona metropolitana, y por otro lado 

-

faltas, como por ejemplo Sevilla o Granada.
-

en términos generales disponen de reducidas plantillas policiales.
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paulatina de su porcentaje de infracciones sobre el global de la provin-
-

va dejando sentir, cada vez más intensivamente, el desplazamiento del 
crimen, tras el consiguiente aumento de la delincuencia.

-

-
ceso evidente de capitalización progresiva del delito en los cinturones 
metropolitanos, con la consecuente disminución de la inseguridad en los 

-
ciones. 

-

-

distribución territorial del delito, basándonos en las diferenciales opor-

microambiental.

146 enclaves territoriales municipales. Individualmente, cada uno de 

territorios urbanos con desigual grado de desarrollo, consolidación y 
estructuración. Básicamente, a partir de este conjunto de espacios se 

social y económico, donde se localizan la mayor cantidad de los com-
portamientos antinormativos.
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Este evidente y palpable proceso de polaridad debe matizarse y 

siguientes, superan individualmente las 10.000 infracciones anuales. 

-

-
porción de población con origen territorial y cultural muy diferente, el 
progresivo y preocupante envejecimiento de su población, así como 

algunos de sus rasgos dominantes. Sin embargo, la violencia y la con-

durante estos mismos años, dando lugar a importantes enfrentamientos 

la apuesta de los ayuntamientos por las políticas de convivencia y de 

sociales del tercer sector y con las asociaciones vecinales, articulando 
redes ciudadanas para responder de manera compartida y solidaria a 

de justicia social.
-

-

proceden de “familias marginales de los barrios periféricos”, estigma-

vulnerabilidad. De todos estos grupos sociales, son los inmigrantes, los 

documentos aparecen como los principales responsables de la comisión 

-
naciones de cierto tipo de discursos populares son en la mayor parte de 
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Fuente:

-

muy limitadas ocasiones se señala como causa directa, la desigualdad, 

la mayor vulnerabilidad o la falta de integración de los estratos sociales 
más bajos de la población de estos entornos urbanos.

-
-

escalares reseñados para el año 2014. Mientras en toda España se come-
tieron casi doce infracciones cada tres minutos, en la provincia de Madrid 
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tuvieron lugar dos infracciones en el mismo periodo de tiempo, de las 
-

provincias como Teruel y Soria registran, tanto a escala provincial como 
en su capital, entre seis y siete infracciones de media, al día.

Con esta somera y rápida descripción de la estructura de las grandes 

los comportamientos ilícitos, cada uno de ellos responde a patrones es-
tructurales, evolutivos y por supuesto también territoriales, totalmente 

de los comportamientos delictivos.

país, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son 

-
tos, los robos con fuerza o con violencia, ya sea en las cosas, en los ve-

-
tabilidad durante los noventa, con un descenso al principio y una subida 

patrimonio presenta una caída todavía más acentuada, pasando de las 
900.373 infracciones de 2002 a las 626.498 de 2010, en plena crisis 
económica. Durante los años más duros de la recesión, volverán a dis-

-
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mente su peso relativo en el conjunto de la masa criminal, pasando 
del 86,0% del total, mediada la década de los noventa, al 71,7% en la 
actualidad. 

-
-
-

de edad superiores a los 18 años de los infractores conocidos. Durante 

delictiva, en 2015.
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delitos contra las personas -
-

-
canzar las doscientas mil incidencias, y un peso relativo del 2% sobre el 

de 2003 dieron visibilidad a los malos tratos en el ámbito familiar y 
permitieron un crecimiento importante durante los años 2004 y 2005, 

Curiosamente, en comparación con otros países de nuestro entorno más 

años se mantienen estables, con cierta tendencia a la baja. Sin embar-

aumentado considerablemente los malos tratos en el ámbito familiar y 

-

delitos contra la seguridad colectiva
-

ten a una sociedad considerarse segura frente a determinadas situaciones 

más importantes para esta categoría son los delitos contra la seguridad 

alcanzó en 2014, la cifra de 66.938 infracciones, también presenta un 
importante cambio en el peso global de la delincuencia durante el perio-
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do analizado. Si en 2001, supuso el 4% del total del volumen de delitos, 

intervenciones policiales y judiciales, en aras de una mayor seguridad 

de velocidad; la conducción tras la pérdida de vigencia del permiso de 
-

negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para detectar 

-

-

crisis económica.
delitos contra la libertad presentaron un decremento sustancial 

en la segunda mitad de los noventa, para repuntar y crecer muy soste-
-

-
tante no solo para la represión, sino también para la sensibilización, la 

-

mass media.
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Tras el análisis reposado de la información estadística procedente 

los perversos efectos de la crisis económica no trascienden y aparecen 

sigualdades internas y las diferencias sociales.

acertadamente la evolución de la criminalidad, realizando al mismo 
tiempo una adscripción territorial de la misma, en la actualidad es una 

-

-
-

interpretación, se establece al considerar y valorar en su justa medida, 
-

del sistema económico, para terminar convirtiéndose en una crisis social 

-
tivo como el nuestro.

-
-

subjetivamente, sino basándonos en un análisis rápido de las propuestas 
-

su comportamiento, en momentos de crisis económicas muy similares a 
-
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-

y delincuencia. Este acuerdo, lo podemos encontrar refrendado por un 
-

-
cia de la criminalidad, y por lo tanto de las tasas de infracciones, sino 

delictivos, se observan importantes incrementos en ellas.

-

-
cer disparar, en teoría, los índices y tasas de criminalidad. Sin embrago, 
para nuestra sorpresa, tras la consulta y el análisis de las estadísticas 

-

-

similares al nuestro, la autocorrelación entre las variables fundamen-
tales y los distintos niveles de representatividad de las estadísticas de 

relación positiva entre incremento de la desigualdad generada por una 
crisis y el aumento de la criminalidad. Solo podremos salir de la duda a 
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evaluar la “cifra oscura” del delito y, por lo tanto, la calidad de nuestras 
estadísticas de seguridad.

-
zar valoraciones globales de los resultados y descripciones obtenidas, 

indicativas de una tendencia u orientación, marcando grandes dominios 

la urgente necesidad de promover para nuestro país el desarrollo de un 

-
cas dimensiones del fenómeno crimen.
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El principal objetivo de este trabajo es describir las variaciones temporales y 
espaciales de la delincuencia en las provincias españolas y sus principales ciuda-
des. Se ocupará fundamentalmente de tres aspectos. En primer lugar, de la evo-
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ción espacial de la distribución actual de la criminalidad; y en tercer lugar, de la 
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UN PASADO QUE REIVINDICAR: 
ESPAÑA EN LOS CONGRESOS 

INTERNACIONALES DE GEOGRAFÍA (I)

WE WANT TO STAKE A CLAIM TO THE PAST:
SPAIN IN THE INTERNATIONAL 

CONGRESSES OF GEOGRAPHY (I)

Por
Teodoro Martín Martín*

INTRODUCCIÓN

La realización de este trabajo tiene como horizonte el estudio dia-
crónico de la participación de la Geografía Española en los Congresos 
Internacionales celebrados desde 1871. Tratamos con ello de obtener 
una nueva perspectiva, desde el internacionalismo, de nuestra disciplina 
para así percibir una nueva cosmovisión a cerca de lo que a ella ha apor-
tado nuestro país.

Para realizar este trabajo nos hemos basado en todo un conjunto de 

las cuales serán explicitadas en distintos apartados. Más importante sin 
duda ha sido la consulta hecha a fuentes documentales de carácter pri-
mario, entre las que deseo citar:

-
lebrados desde el primero en Amberes. Las de los catorce primeros 
hasta 1938 fueron reeditados en 1972 por Kraus Reprint. Nendeln, 

*  Teodoro Martín Martín. Ph.D. Universidad Nacional de Educación a Distancia: 
teodoromartinmartin@hotmail.com
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-

llegado incompleta.

-
siones de los referidos congresos. De ellas destacamos las siguientes:

-

cual acabaría refundiéndose en el Boletín de la R. S. G.

1961 y la segunda en Madrid 1971-1986.

2014.

de Barcelona 1976-1994.
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las comisiones y grupos de trabajo. 
-

-
-

-

Tras esta introducción y un apartado dedicado a la Ciencia Geográ-
-

-
da en el conocimiento del espacio y su problemática, se remonta a los 

-

-
-

descansó la moderna Geografía.  1 

1  
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-

Sorre.

-

  2 

-

Geografía Cuantitativa o Nueva Geografía. Se basa en modelos ma-

-

-

-

2  

42-64.
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-

-
-

y también de conceptualización. 
En nuestros días la geografía académica precisa reivindicar un nuevo 

carácter práctico y aplicable a nuestra ciencia. Esta, además de teórica 
-
-

practica profesional: una asignatura pendiente”. En Revista de Geogra-

el profesor Casas Torres.
-

Nobles de Madrid. Sus obras le avalan como “el más importante y re-

en el Madrid de Carlos IV”, publicado en el Boletín de la R. S. G. tomo 
137-138. Madrid 2001-2002, páginas 247-258.

-

a cabo sus políticas económicas. Con ellos nuestro país superó la poco 
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-

desde la Cartografía o la Geodesia representan un avance considerable 
en los estudios sobre nuestra materia. Incluso es más, a ellos debemos la 

-

  3

-

-

-

Instituto Elcano del C. S. I. C. creado en 1940 y su revista Estudios Geo-
  4

3  

4  Geocrítica nº 1. 
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desarrollo y la actividad de la Geografía y fueron referentes de nuestro 

años sesenta del pasado siglo y la creación de la especialidad de Geogra-

-
dujo en la amplia aceptación de la concepción de la Geografía como 
ciencia de síntesis y en la primacía otorgada a los estudios locales y 
regionales”.  5

-
-

denación del territorio, una profunda preocupación medioambiental, así 

de renovados planteamientos teóricos e interdisciplinares.  6

-

en 1914 con motivo de la primera contienda europea.

Congreso de Amberes 1871

-

5  

6  
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España siete personas:  7 

de España en Bruselas.

-
-
-

-

tan eminente como este en algunas de sus más importantes ciudades 

-

Estas trabajaron alternativamente con las asambleas o sesiones genera-

7  
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  8 También sobre la uni-
  9 

-

  10 

II de las actas, estuvo el día 17 de agosto en la sección de Cosmografía, 

intervención suya salvo la ya citada en la inauguración de la estatua de 
Mercator en Rupelmonde el domingo 20 de agosto de 1871.  11 

Congreso de Paris 1875

Tuvo lugar en la capital francesa del 1 al 11 de agosto de este año. 
-

  12 
-

8  

2000 pág.202.
9  

1987 pág. 125.
10  

11  

12  
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-

sí intervienen en sus secciones de trabajo. 

-
tografía a la topografía. Grupo II: Coello el 2 de agosto alude al primer 

-
siones del día 5 y el 7 las preside el mismo Coello, el cual menciona los 
mapas marinos en la sesión del citado día 5. Grupo IV: En la sesión del 

sesión del 3 de agosto éste, como secretario general, da lectura al acta de 
la sesión precedente. En la del 5 en nombre del bureau central da lectura 

-
blea general. En la sesión del 7 este mismo representante español lee un 

-

uno de los grupos temáticos. En el de Geodesia y Cartografía destacan 
-

-

-
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-

-

-

un mapa del Depósito de la Guerra y varias descripciones y relaciones 

-
tación española, y se distinguía no solo por la elección de los envíos, 

de fallar los premios y distinciones. Coello estuvo como miembro de 

jurado estableció los siguientes premios referidos a España: 
Grupo I: Diploma de distinción al IGC por sus trabajos geodésicos 

1/50.000. Medalla de 2ª clase al Depósito de la Guerra por los mapas mi-
-

-

-
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  13 

  14 En el nº 1 

-

-

-
cas, comerciales e industriales para organizar futuros congresos en esta 

Congreso de Venecia 1881

-

celebraría en Venecia del 15 al 22 de setiembre del año 1881. Estaría 

orden establecido en su convocatoria. Se celebraron simultáneamente 
-

13  El volumen II de las actas de este Congreso desde la página 27 en adelante recogen todo 

14  
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-

-

-

En la tercera sesión del congreso, celebrada el 19 de setiembre, la 

-

para la 5ª del II grupo el delegado de la Diputación de Barcelona, Sr. 
Ricart y Giralt y para la 4ª y 5ª del VI grupo el Sr. Coello.

-
bió un diploma con la medalla de 1ª clase por sus publicaciones y una 

El boletín de 1882 nos proporciona más información sobre este con-
-

-
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Geografía y especialmente en el Sr. Coello, la idea de llenar el gran va-

sus principales aportaciones, así como al congreso geológico de Bolonia 

-
lebrar un Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil del 4 al 
12 de noviembre del precitado año, emulando así lo realizado en otros 

-
tas publicadas en Madrid en 1884. También B.S.G. nº 14, 1883, pág. 
464-494.

-

-
-
-

El mismo Coello pronuncia un discurso en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 1885 en la mencionada Sociedad. Da sus impresiones sobre 

-
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-
do Moret, dando información sobre la enseñanza de la Geografía en 
distintos países europeos. En el caso concreto de España propone refor-
mas de métodos, programas y la creación de cátedras de Geografía en 
universidades y escuelas militares y especiales. También en la Sociedad 

-

-

-

-

Ibáñez de Ibero de la capital.  15

Congreso de Paris 1889

 

15  

España de la Restauración. B.R.S.G. nº 150, 2014-2015 pág. 41-73.
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-
-

inserta en el nº 29 del boletín de la Sociedad del año 1890, páginas 7-48. 
Torres fue en representación de la Sociedad Española de Geografía Co-

  16 

-
rico, cuyos trabajos dirigió en una sesión el Sr. Coello, este dio noticias 
sobre vías romanas en España, así como del camino de peregrinos a 
Santiago. 

-

-
co Coello. El incidente surgió por una intervención poco prudente del 

pidieron cátedras en las facultades universitarias y una asignatura espe-

16  
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El boletín nº 30, 1891, páginas 177-186, recoge la Relación Sumaria 

  17 Coello publicó también la po-
nencia titulada Breve Noticia a cerca de las vías romanas e Itinerario de 

Congreso de Berna 1891

-

publica una circular ese mismo año. Se propone por primera vez no esta-

Geografía.  18 
-

total de 450 miembros. Trece estados y 50 sociedades enviaron repre-
sentación.

Sobre el mismo nos informa con bastantes detalles un asistente al 

-

17  

Marinos en la R.S.G. Madrid 2005 pág. 51 y 52.
18  

1891 pág. 82-85.
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-

no se celebrara en Italia, como pretendían los italianos, sino en España 

-

-

primera vez las comisiones de trabajo para trabajar en el periodo inter 
-

jardines botánicos a grandes altitudes. Coello obtuvo la presidencia de 
la sección de la Escala de la Tierra y en ella propone un plan “sobre la 

-

También se estudiaron los problemas de la emigración y la enseñanza 

una sola cátedra universitaria. Solo con un sentido superior se cultiva la 

preguntas e interpelaciones, como suele ocurrir, y los concurrentes de la 
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culta reunida en la ciudad federal: pedir el establecimiento de cátedras 
de Geografía en las universidades y en las academias especiales en las 

mediante el uso combinado de imágenes y mapas, completado con las 
salidas al campo.  19

-

-

Centrales.

-

Congreso de Londres 1895

-

19  
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El delegado de nuestro gobierno en el mismo y también de la Sociedad 

-

-

-

-
ron; el proyecto de Carta de la Tierra a escala 1/1.000.000, las escalas 

En la comisión del Mapa de la Tierra estuvo el coronel Coello. Se 
-

proyectos fueron descartados. Se estudió así mismo la universalización 
-

-

glaciología y regiones polares.

-

-
-
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-

anima a los alumnos a desarrollar la capacidad de observación directa 

-

-

-
pañolas de 1811, plano de Cartagena de 1788, plano del puerto de la 

Entre este congreso y el de Berlín de 1899 España estuvo represen-

en agosto de 1897 en la capital belga. En él representó a nuestro país 

-

“Sr. Gummá tomó parte en las tareas de este congreso presentando 
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-
ción fue mi trabajo rudamente combatido en todos los tonos con frases 

Congo.

elogio de este gran geógrafo español fallecido en este año 1898. Gabriel 

-
-

-

Congreso de Berlín 1899

Catalogado como el VII de carácter internacional se celebró en la 
-

páginas 249-282. En los apéndices de este volumen se pueden leer es-

-

-
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-
señanza de la Geografía, Cartografía, el mapa 1/1.000.000, estudio de 

como él concibe y enseña la Geografía, la Nueva Geografía, la racional. 

en estos congresos. 

Congreso de Washington 1904

-

-
tieron al congreso. En el tomo II de la Revista de Geografía Colonial y 

También en el boletín de la R. S. G. nº 47, 1905, el secretario general de 

se uniera al proyecto de establecer lazos de unión entre las sociedades geo-

  20 al mismo 
se inscribieron 798 congresistas, de los cuales solo asistieron 455. Se 

20  
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presentaron 220 comunicaciones a sus 12 secciones, de las cuales vieron 
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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y están sometidos, más o menos, a la acción directa de esas condiciones 

a la consideración de los educadores la Geografía como la puerta de las 

-

-
senta a esta como “conjunto de acciones y reacciones de los seres orga-

para preparar al personal de las cátedras de institutos y de universidad. 

Congreso de Ginebra 1908

-
ría reunirse en esta ciudad suiza del 27 de julio al 6 de agosto de 1908 

-

-

-
bía leído una comunicación a cerca de “la acción civilizadora de los es-
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-

-

-

Señala también los acuerdos de cada una de las secciones. En la 14, 

congresos.
Como ya se dijo, “en esta asamblea, contraviniendo lo acordado en 

-
no y el inglés; esta omisión fue causa de trabajos y reclamaciones de 

-

-

-
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rato mareógrafo inventado por el teniente coronel de ingenieros e inge-

siguiente congreso se celebrara en Roma en 1911, posteriormente fue 
pospuesto para el año 1913.

Congreso de Roma 1913

-
niones internacionales, y en concreto en la de Roma. Sesión de la junta 

la sesión del 29 del mismo mes y año. En la de mayo se lee una comu-

asista al Congreso el Sr. Manuel Conrotte en representación de la mis-
-

Sociedad el precitado Sr. Conrotte, por la Sociedad de Geografía Co-
mercial de Barcelona el Sr. Mas, por el gobierno español el Sr. Beltrán y 

-

por la comisión organizadora del Congreso. 
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Manuel Conrotte,  21

temas tratados en ellas. En la sección 8, Metodología y Enseñanza de 
la Geografía, el delegado del Gobierno de España leyó una comuni-
cación sobre “la enseñanza de la Geografía en sus varios grados”, de 

en el Congreso una comunicación titulada: “Sumaria relación de los 

por la Compañía Trasatlántica y el comandante Bonelli, el Sr. Ben-

-

-

-
ron: Concluir el mapa del mundo a escala 1/1.000.000 y la compilación 
de facsímiles de mapas antiguos. 

Entre las disposiciones congresuales estuvo también la disposición V 
-

-

21  
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Sociedad madrileña, sea una prueba de ello dos interesantes artículos 

de “Estado actual de la enseñanza de la Geografía en España.”  22

Es posible rastrear, en los debates y conclusiones de los congresos in-

-
ción V del Congreso de Roma en 1913 formulaba una llamada en este 

  23

-

Es en este ambiente de necesidad, cuando surge en nuestro caso la 

bien el ingeniero geógrafo Wenceslao del Castillo en un interesante ar-
tículo publicado en 1922.  24

-
-

sejo fueron aprobados en la asamblea de 28 de julio de 1919 en Bruse-
las. Su objeto era coordinar la actividad internacional en los diferentes 
ramos de la Ciencia y provocar la creación de asociaciones o uniones 

22  Boletín de la R.S.G. nº 58, 1916 pág. 143-153 y 153-170 respectivamente.
23 

24 -
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Naturales en 1920.
En la asamblea general del C.I.I.C. celebrada en Bruselas del 25 al 

-

  25

establecía nítidamente su artículo 1º:

-
fía. 

de varios países, asegurando tanto la discusión como la publica-
ción. 

de ella.

organismo estaría compuesto por:

–  El Comité Ejecutivo, compuesto por un presidente, seis vicepre-

-

-
-

-
ñoles en Bruselas informan a la Real Sociedad el 16 de octubre de 1922.

25 

y 21 artículos.
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-
  26

por unanimidad y se aprueba el reglamento del Comité Nacional. Este 

En la sesión del 26 de marzo del mismo año se leyó una comunica-

del 23 de abril siguiente se procedió a nombrar a los miembros de las 

-

Beltrán y Rózpide.
En la sesión del 21 de mayo de 1923 se da cuenta del ingreso de 

-
te se carguen en los presupuestos de la Nación esta cuota pues “la enti-

de la lengua española como lengua de los congresos en igualdad con el 
-

  27 
El tema del español va a sobrevolar en los prolegómenos del congre-

26  

27 
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-
-

nimidad abstenerse de toda participación. De esta resolución se informó 

Rafael de Buen sobre el Congreso de El Cairo en B.R.S.G. nº 65, 1925 

-

-

-

se ve como internacional pero la realidad la muestra como diferente: 

de mundialización”.  28 -

posiblemente por destrucción durante la segunda contienda mundial.

(continuará)

28  



CIUDADES MEDIAS Y NUEVAS 
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

REGIONAL EN EL LITORAL 
MEDITERRÁNEO ANDALUZ.

  1

  2

sus ciudades. Con  peculiaridades y características decididamente medi-

-

Debido a lo anterior, es muy llamativa la importancia de los es-

  *  

**  
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de claro subdesarrollo y atraso en relación con otras regiones españo-

-
des y el sistema urbano andaluz, sobre todo en relación con su escala-
fón intermedio, el protagonizado por las ciudades medias, intermedias 

-
-

-
ticas de ordenación y gestión del territorio con un énfasis muy loable 

et al., 2007; Rodríguez 
Martínez, 1979, 2005 y 2008; Cano García, 2008; Rodríguez Martínez 

-
cepción aislada del escalafón intermedio del sistema de ciudades, mu-

el estudio y análisis de los procesos de intermediación urbana o de 

-
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lez Romero, 2006; Méndez Gutiérrez del Valle, 2007; Sorensen et al., 

secundaria en las principales líneas de investigación de su tiempo y 
-

ducido, en el marco de nuevos planteamientos en torno a la gestión de 
los recursos, el desarrollo regional y la apuesta por alcanzar estructu-
ras sociales y territoriales más sostenibles, una revalorización de la 

estudios sobre su sentido y relevancia, dimensión y oportunidad en 
-

entre estos elementos urbanos y territoriales y la dinámica regional del 

ciudad media e intermedia en la articulación y funcionamiento actual de 
-

tagonismo es el resultante de un proceso evolutivo, lleno de estrategias 
-

tre las inicialmente aisladas comarcas del litoral mediterráneo andaluz, 

una serie de relaciones funcionales por complementariedad y crecimien-

-
sarrollo mediterráneo. En él, las aglomeraciones urbanas y las redes de 
ciudades medias juegan, como resultantes e impulsoras del proceso de 

destacadas.

debate en torno a la vigencia y actualidad del concepto de ciudad me-
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-

algunos de los valores urbanos y territoriales más característicos de este 
tipo de ciudades en los territorios contemporáneos. 

realidad regional andaluza, el papel territorial de estos centros urbanos 
en la constitución de espacios más y mejor articulados y en el desarrollo 
de políticas de sostenibilidad en la gestión de los territorios, diferencian-
do en nuestro análisis el rol territorial de las redes de ciudades interiores 

en el futuro desarrollo regional andaluz. 

ejes alternativos de desarrollo en el espacio litoral mediterráneo, com-
-

tencia para la consecución de territorios más sostenibles y competitivos. 
-

del proceso de progresiva organización y desenclave geoeconómico re-

-
lucía, de un auténtico eje para el desarrollo regional lleno de enormes 
potencialidades para la consecución de un territorio mejor articulado, 

marcan el desarrollo.

sostenible de los territorios presenta esta realidad urbana y territorial 
tan dinámica.  
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2.1 El contexto territorial: el espacio mediterráneo andaluz

2

-
-

do y en vigor. Se trata de un territorio sumamente complejo y diverso 

tanto, escenario válido para la implementación de los más diversos 

Esta área, desde una evidente mediterraneidad en sus paisajes, se 

de marcado aislamiento entre sus partes componentes y, sobre todo, con 

fuertes procesos de especialización espacial acaecidos en etapas recien-
tes: la industrialización del Campo de Gibraltar, la llegada del turismo 

viarias, la terciarización general de la economía andaluza y el aumento 
del nivel de vida de la población.
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DENOMINACIÓN MUNICIPIOS EXTENSIÓN

Campo de Gibraltar 7 2

9 2

13 2

29 2

Costa Tropical de Granada 17 2

9 2

9 2

11 2

104 2

Fuente:

El espacio mediterráneo andaluz es, por tanto, un escenario natural 
-

-

-
ción y  el aislamiento antes comentados, la realidad social y económica 

-

-
tria, la innovación técnica agrícola en el regadío intensivo, etc. También 

-

-
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grandes rasgos característicos a la red urbana y de asentamientos de este 

2.2 Las ciudades medias en el litoral mediterráneo andaluz

-

economía andaluza y las especiales características socioeconómicas de 

-
bana principal. De este modo, dentro de lo urbano encontramos ciudades 

derivadas de las condiciones administrativas, territoriales, económicas 

ser capitales provinciales y no estar en algunos aspectos fundamentales 
y comparativamente con otros centros de tamaño similar en la cima del 

-

-
mismo vivido, sobre todo a partir de 1981, y del protagonismo urbano 

-
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 Evolución comparada: ciudades medias, área mediterránea andaluza 

Fuente:

sido menos espectacular en el periodo de la gran aceleración en el creci-

-
miento constante a lo largo de todo el periodo de estudio, ligeramente 
más importante en los años previos a la crisis y, actualmente, también 

-
-

lativo en el conjunto del área mediterránea, sin duda por el crecimiento 

dentro de sus propios términos municipales. 
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-
pectiva breve sobre la evolución económica registrada en las ciudades 

es este análisis desde una perspectiva evolutiva desde 1981, momento 

-

-

población de estos centros urbanos. Esta tendencia es liderada por las 
-

El subsector de la construcción, dentro de las actividades secunda-

años. Esto, unido a la desaparición de parte del empleo industrial tra-

empleo en este sector derivado de los nuevos procesos innovadores y el 

ciudades medias estudiadas.

los datos de ocupación en el sector terciario, masivamente focalizado 

los servicios a empresas, el turismo y la logística. Es la imagen de la 
terciarización de la economía andaluza en su conjunto y de esta parte 
de la región en particular. El terciario, en efecto, copa de forma masiva 

-
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-

-
-

desenclave  o enclavamiento-desenclavamiento si nos referimos a los 
et 

al
-

ocurre en la costa mediterránea andaluza, lo uno suele conllevar lo otro. 
-

tido siempre o puede resultar de acontecimientos materiales o económi-

un mercado cada vez más competitivo y especializado. El desenclava-
miento llega a ser, por tanto, una acción eminentemente económica, 

-

-
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-

Esto sucedió en principio al conjunto del litoral, discriminado políti-

o transversales y, como consecuencia, en una ruptura de la unidad del 

Es evidente la trascendencia de estos fenómenos en el desarrollo 
económico en general y en el desarrollo urbano y territorial en par-

-
lación de un desarrollo territorial sostenible vamos a destacar algunos 

-
ración.

-

organización  y evolución en el tiempo. Esto les concede  un protagonis-

conectar los nodos del sistema territorial y determinar las condiciones 
-

mínimo sobre el desarrollo de las infraestructuras en nuestra área parece 

más recientes para abordar mejor los procesos sufridos en paralelo a la 
evolución del marco político-institucional.
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3.1 Período 1950-1978 

-

-

-

geología,  dilataban las mejoras por décadas y retrasaba cada vez más una 
mejor integración en la red nacional de este espacio subregional, maltrata-

Ello a pesar de contar con una agricultura innovadora y en crecimiento, un 

desarrollo nacido básicamente de la iniciativa privada, en contraste con lo 

intervenciones en infraestructuras en esta zona fueron meramente puntua-

-
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-

Gibraltar, entorno vertebrado por las actuaciones industriales en el puer-
-

empiezan a recuperarse a partir de la apertura de 1959 pero, igualmente, 

física puntual y poco articulada en el territorio, por la carencias de infraes-
-

situación de estancamiento primero y lento y progresivo despegue des-

para interconectar los principales centros urbanos y las áreas portuarias.

3.2 Período 1978-2015

parecían  despejarse los problemas territoriales mas graves en principio, a 
-

efecto inmediato en la gestión las políticas de transporte e infraestructuras, 

-
dial y provincial y diseñar un conjunto de proyectos de ámbito regional 

unieron la comunicación por autovía de todas las capitales provinciales 
-

ble, de la red ferroviaria.  
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-

-

“Diagonal continental”, desde Cádiz a la Meseta pasando por Sevilla y 

regional, considerando caducas las divisiones internas tradicionales, lo 
-
-

-

-

de éste: el litoral granadino.
En todo este proceso destaca especialmente el sector malagueño. 

sector del litoral mediterráneo y dotarse de un dinamismo económico y 
-

cios y el comercio. 
-

la ciudad capital más aislada del resto del país, recibió con diez años de 
-

Granada y  Murcia.
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obligado, suprimiendo trazados y accesos a poblaciones, como ya ocu-
rrió con las líneas de gran parte de las redes tradicionales fundamentales 

-

lado positivo, la potenciación de las comunicaciones telemáticas y ener-

-
-

anterior, a través de una progresiva superación del aislamiento físico, 
-

mo medio siglo, a través de sus fases, variable intensidad de despliegue 
y estado actual, unido a todas la dinámicas funcionales y territoriales 

-

mediterránea andaluza es un escenario con características propias y una 

-

-
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lidad en el proceso de articulación interna y reposicionamiento regional 

destacamos su capacidad para constituir redes territoriales por comple-
mentariedad y centralidad en el segundo nivel del sistema urbano. De 

-

no en descomposición, y los sistemas productivos vanguardistas e inno-
vadores, convirtiéndose así esta fracción del sistema urbano en punto 

las capitales provinciales y aglomeraciones urbanas, y constituyen el 

andaluza.  

4.1 Las aglomeraciones urbanas del litoral mediterráneo andaluz

-
-

serción de los territorios en esta lógica, se derivará su constitución como 
un territorio dinámico y con centralidad, o como un territorio aislado y 

podemos sino considerar a los principales centros urbanos de cada área 

-

ser complementarios u otros centros urbanos y de decisión de mayor 
importancia en la escala territorial. 
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es el utilizado en la política de ordenación del territorio vigente en la 
-
-

y social de esta parte de la región. Son, así mismo, el centro político y 

una consideración especial en sentido positivo en orden al desarrollo 
regional. En todo caso, derivado de lo anterior y debido a su dinamismo, 
las aglomeraciones constituyen, de facto, el referente económico y polí-
tico del área litoral surmediterránea. 

-

diferenciador y decisivo de albergar un centro con rango de capital pro-
-
-

cías y uno de los principales en pasajeros, su relevancia en el sistema 
-

de ordenación del territorio regional, cuenta con el reconocimiento de 

esta política en su práctica e implementación sobre el espacio, dotar de 
sentido organizativo al Campo de Gibraltar como espacio metropolitano 

-



... 205

sociales, empresariales o políticas desde los más diversos ámbitos, se 
encuentra en la dimensión infraestructural. Internamente, esas mejoras 

características, supondría la articulación de una salida moderna y rá-

-
ria de las administraciones en materia infraestructural.

reconocido también como centro regional además de como aglomera-
-

ye, a todos los efectos, el principal centro urbano del área mediterránea 

facto, la capital económica regional, superando, gracias a la imaginación 
de sus gestores políticos y la versatilidad de sus agentes económicos, a 

-

tamaño medio de la Costa del Sol en sus sección oriental y occidental, 

-

-

internacional, segunda ronda de circunvalación, ampliación del puerto 
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de mercancías y pasajeros, nuevas autovías de acceso y de interrelación, 

proceso imparable de crecimiento y consolidación de su función territo-
rial como centro rector del desarrollo en el área. Si bien, como decimos, 

área urbana no conocen, en una región como la andaluza, centralista en 
su concepción política y administrativa, ninguna dotación o reconoci-
miento más allá de los inevitables para las autoridades regionales ante 
su pujanza y dinamismo. 

-

otras dos ciudades en generar un área metropolitana propiamente di-

territorio con una fuerte carga política en su diseño, incluye a los pue-

embargo, el principal eje de comunicaciones de la zona sur provincial, 

aspectos tan importantes como el mercado laboral o de la vivienda en 

-

escasas potencialidades para el crecimiento, en un marco de limitacio-
-

por la aglomeración, su especialización funcional agroindustrial y en 
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-

Como vemos, la centralidad urbana en el área mediterránea andaluza 
gira en torno a tres urbes con procesos de metropolización activos, con 

su reciente articulación infraestructural, comienzan a generar sinergias 

4.2 Las redes de ciudades medias del litoral mediterráneo andaluz

-
rial del área mediterránea andaluza encuentra en las ciudades medias la 

tres centros funcionalmente especializados y, al menos en los casos de 

estructuras urbanas por sí mismas no conducen a la generación de un eje 
-

-
nalmente la práctica totalidad del territorio, ya sea dentro de las zonas 

-

-
perante genera. 
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una nueva interpretación del papel de las infraestructuras en la zona 

esfuerzo realizado en las redes de carreteras y puertos bajo tutela de la 

urbanas regionales en la escala intermedia básicas para la consecución 
de un espacio más y mejor articulado internamente, punto de partida 
esencial para alcanzar el desarrollo territorial.   

-
racterización de las ciudades medias andaluzas, tanto en función de sus 

-
-

cio y para no descompensar el peso de esta idea en nuestra aportación. 
Vamos a considerar, eso sí, a la ciudad media andaluza en toda su di-

-

ciudades para el desarrollo en y a partir del área mediterránea regional.

principales centros regionales del área. Ciudades, en algunos casos, de 

-
-

organización del proceso de metropolización correspondiente. Conver-
tidos, a través de la especialización residencial, en ciudades dormitorio 

-

relativa en la compleja realidad del área metropolitana correspondien-

parte de una aglomeración urbana en torno a un centro de primer nivel 

importancia como centros del segundo nivel del sistema de ciudades 
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para la articulación funcional de la región más allá de su participación 
-

ción a la realidad y funcionamiento de esta parte del territorio regional, 

-

-
gionales, o por una posición estratégica en el territorio, conforman es-
pacios de centralidad subregional en torno a ellas, ya sea de forma in-
dividual o conformando redes comarcales de ciudades. Estas ciudades 

-

tradicionalmente el territorio andaluz. Con la terciarización general de 
la economía regional y el impacto de los nuevos procesos de ocupación 

territorial, evolucionando con su integración en nuevas dinámicas es-

-
vas formas funcionales. Ejemplos representativos de esto son ciudades 

-
res del turismo y los servicios, una dimensión empresarial internacional 

-

de referencia de todo el norte provincial almeriense. 

-
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-

nos permitan armarnos para racionalizar la organización del territorio 

la competitividad y el desarrollo regional. 

principal en la organización de los territorios, racionalizando su ordena-
ción, funcionamiento y dinámica interna. El área mediterránea andaluza 

urbano y territorial, organizado en torno a unas infraestructuras básicas 
-

-
timas mejoras infraestructurales y un desarrollo urbano notable y más 

-

-

-
-

-
-

potenciar prioritariamente la integración de las áreas urbanas costeras 

ofrecerán en el futuro mayores posibilidades de integración interna si se 
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-
tónoma de Barcelona, Tesis Doctoral, 360 págs.

313 págs.

págs.  

-

-

-

-
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-

págs.

-

-
cultura, pesca y alimentación, 429 págs.

491 págs.

139-154.

IDR, 207 págs. 

-

-
ma de Madrid, Madrid, CSIC, pp. 272-287. 

-

, Santander, Stvdio, pp. 369-382.

-
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-

202.

-

Revista de estudios regionales, nº4, pp. 37-70.

-

pp. 149-162.

-

-

El papel  de estas se considera decisivo para la mejor articulación del territorio y 

se pretende profundizar también en el actual debate sobre el papel de  la ciudad 

-

de desarrollo regional, especialmente políticas de  infraestructuras susceptibles de 

Palabras clave: Ciudades medias, Desarrollo regional, Desenclavamiento, Geo-

-
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-

Key Words

-

-

-
ment est liée non seulement avec ses conditions naturelles, mais aussi la margina-

Mots-clés: Villes moyennes, Développement régional, Desénclavement, Géogra-



TERREMOTO DE ANDALUCÍA DE 
1884-85. SOCIEDAD. TERRITORIO. 

SOLIDARIDAD

*

geógrafos pese a ser uno de los más violentos de la época contempo-

-

*  
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-
mientos, urbanismo, organización del territorio, los efectivos de-

-
ca, especialmente la zona meridional, se encuentra en un área propensa a 

-
tos de las tensiones entre las citadas placas alcanzándose intensidades 
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13.353.597 pts. El total de los perjuicios generados en Granada sumaban 
5.043.193 pts. 

-

el estado del Gobernador, las víctimas fueron desgraciadamente más 
numerosas, pues resultaron 690 de los primeros y 1.173 de los segun-

-

-
na la de Málaga menos desgracias personales, apareciera en sus datos 

Comisión nombrada para su estudio dando cuenta del estado de los 

-



218

-

-

-

-

contrastan con la posición defendida por otros estudiosos. Como ejem-

obligaba a los gases en tensión a trasladarse por debajo de la parte con-

-
-

-
-

lo tanto la importancia de las lluvias torrenciales en estas conmociones 
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durante las estaciones de invierno y primavera . En nuestro periodo de 
-

sobre el territorio se produjeron también fuera de esta área: licuefacción 

Se produjeron importantes deslizamientos en, Restabal, Melegís, 
-
-

y/o disminución de caudales de fuentes; algunas otras se secaron tempo-

también enturbiamientos de aguas de fuentes y manantiales. 
-

“in situ” al área, fueron los daños producidos en viviendas y víctimas 

-

-

-
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incrementar los efectos negativos de los terremotos: el pésimo estado de 

Fuente:

-
mientos sísmicos, otras de las condiciones socioeconómicas de la zona. 

-

ruinosas”.  1

1  

suponiendo en algunos casos en torno al 10% de su población. En el intercensal 1877-87 la 
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como puede apreciarse en el cuadro nº3 Vid pág. 217. Circunscribiéndonos 

Fuente: 
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de Granada y Málaga

Municipio Muertos Heridos Total

307 502 809

135 253 388

102 500 602

73 7 80

25 86 111

17 5 22

13 8 21

9 13 22

40 18 58

5 5 10

Vélez Málaga 6 16 22

-

-

1,000 y 900. 
-

distintas fuentes son notables en algunos casos. 
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Con cierto retraso empezaron a difundirse las noticias de lo sucedido 
-

tos se produjeron dos fenómenos paralelos: de un lado, un movimiento 
de solidaridad tanto a nivel nacional como internacional en ayuda de 

españoles y europeos: Comisión española, Comisión italiana, geólogos 

y nos proporcionaron una abundante documentación formada por infor-
mes, memorias, descripciones, fotografías, daños ocasionados, gracias a 

seísmo así como las ayudas y los procesos de reparación y reconstruc-
ción de daños. 

-

-

-

Transcurridos 38 meses desde la creación de la Comisión, el 16 de 

-
truidos en las provincias de Málaga y Granada por los terremotos de 

Gaceta de 
Madrid la Memoria de la Comisión Regia encomendada a V.E., el acta 

resumen de los donativos de las provincias de España y de las naciones 
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-

-
-

tura en diversos apartados. 

-

 

227
220

Güevejar 130
66
56
40

Total 739

-
saría Regia. 

-

personas y entidades de manera directa. 
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Como se indica en la ya citada Memoria del Comisario Regio 
-

suman las donaciones de un numerosísimo grupo de entidades e insti-
-

-

Santiago y un amplio etc.

de Venezuela, de Cuba, del Imparcial, del Círculo Mercantil, de Bilbao, 

Cuadro 4. Relación de los donativos recibidos de fuera de España

País Pesetas País Pesetas

40.000,00 Italia 121.680,17
475.746,28 3.501,00

56.880,36 Marruecos 35.304,27
107.906,25 Méjico 386.999,59

Bélgica 32.769,59 Nicaragua 516,65
Bolivia 17.256,40 105.589,25
Brasil 263.279,64 6.808,15
Costa Rica 6.688,55 41.470,00

59.073,97 396.044,38
3.003,55 Rumanía 3.706,90

Dinamarca 545 Rusia 10.569,70
77.989,80 Santo Domingo 4.171,00

241.397,80 Suecia y Noruega 16.665,96
Gran Bretaña 313.572,75 Suiza 7.203,81
Grecia 4.005,55 37.029,19
Guatemala 24.872,30 77.410,95

576,55 Venezuela 25.215,15
1.344,00 3.006.794,46
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Cuadro 5. Relación de donativos recibidos de las provincias de España

Provincia Pesetas Provincia Pesetas

26.175,75 35.118,42
21.859,10 14.956,03
39.201,92 Madrid 1.080.519,24
12.104,56 Málaga 3.296,68
27.044,18 Murcia 80.822,49

Badajoz 68.582,89 Navarra 32.268,30
Baleares 53.361,80 11.796,10
Barcelona 157.925,59 56.460,10
Burgos 50.348,73 23.524,14
Cáceres 68.333,80 25.673,20
Cádiz 103.503,04 Salamanca 37.702,56
Canarias 2.403,36 Santander 27.713,65
Castellón 21.453,73 Segovia 29.141,29
Ciudad Real 23.394,21 Sevilla 60.169,37
Córdoba 55.592,89 Soria 11.822,89

39.917,64 Tarragona 43.691,46
Cuenca 35.210,91 Teruel 20.747,82
Gerona 25.106,65 Toledo 27.961,63
Granada 8.885,80 Valencia 12.786,26
Guadalajara 33.707,21 Valladolid 37.924,81

79.650,94 Vizcaya 32.136,56
50.041,25 41.472,06
25.166,08 110.376,22
49.280,52 456.549,05
34.114,11
22.194,43 3.449.191,39

Actuación de la Comisión Regia y otros organismos

-
-

campaña o autoconstruidas. Después, se construyeron casas de madera 
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-

fondos obtenidos de la suscripción nacional así como de las ayudas pro-

-

actuar con los siguientes criterios:

-

-

-
gia son algo confusos:

Tipo 1. De 2 pisos, con 116 metros2 de planta. 

entre 23 y 62 m2 por piso.

Tipo 4.  De 40 m2, pensada para propietarios de casas de poco 
valor. 
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económicas”. 

Pueblos Precio (pts.)

72.426,50 17.339, 73

102.805,12 3.010, 41

9.671, 57 11.656, 51

Güevejar 50.148,98 3.438, 75

14.425, 74 3.875, 75

17.387,43 4.125, 75

-

-
mentos. 

2,5 se destinaron a la reparación de viviendas y los 4 millones restantes 

148 pts. /m2.

entre 1.500 y 5.100 pts. 

terremoto. 
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Arenas del Rey. 

-

Mestos. 
-
-

96 casas, la Comisaría Regía se encargó de ejecutar 230 y las otras insti-

y las escuelas. 

de 1887. 

Fuenet:

Güevejar. 

El nuevo emplazamiento se localiza unos 350 metros al E. de antiguo, 
junto a la nueva carretera de Granada. Constaba de 9 manzanas, con una 
plaza en donde se ubicó el ayuntamiento, la iglesia y las escuelas. El terre-
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Alhama .

-

junto al antiguo cementerio, sino por la propia compacidad del terreno. 

“Algunas tapias de las casas que construye la Comisaría re-
gía en la Hoya del Ejido de Alhama, cual si fuesen de harina, al 
contacto con la lluvia, se han hundido; las cimentaciones de las 
escuelas, obra presupuestada en 20.000 duros, se han rebajado 
antes de recibir la carga de la construcción; el pavimento de 
una casa ha descendido un metro aproximadamente de su nivel; 

lleva invertido el Comisario Regio más de 1 millón de pesetas, 
se deprimen en extensos rodales y tienden a resbalar sobre el 
plano inclinado de su lecho de piedra.

Todo estos se hallaba previsto y fue anunciado, cuando se 
supo la determinación adoptada por la Comisaría de construir 
en la Hoya del Ejido; en las actas del Ayuntamiento de Alhama 
se consignó y los clamores de aquel pueblo se apagaron ante 
la amenaza, solapadamente cundida, de que si se contrariaba 

-
vaciones que hiriesen su amor propio, la ciudad caería en des-
gracia y los recursos de la Suscripción Nacional aplicaríanse 
con preferencia a reconstruir otros pueblos. Alhama, entonces, 
dobló sumisamente su cabeza, las obras se inauguraron, y aún 
no están concluidas cuando los dolorosos augurios comienzan 
a cumplirse”. 

el periódico El Imparcial formado por una calle con dos aceras igua-
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Igualmente, en este mismo emplazamiento se construyó una barriada 

las viviendas, la Comisaría construyó dos escuelas con vivienda para los 
maestros, un nuevo cementerio, el empedrado de las calles y la conduc-
ción de las aguas potables. 

Fuente:
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Albuñuelas.

-
-
-

Zafarraya.

-
-

-
yeron las viviendas, las escuelas y la iglesia.

Periana.

-
nocido como pago del Carrascal, en donde se levantaron 10 manzanas, 
con escuelas e iglesia. 

-
nario de “catástrofes naturales”.

-

-

los 1.000. 
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una notable labor de difusión de la catástrofe.  2

–  En las viviendas, barrios y nuevos pueblos construidos se tuvo en 
-

zamiento en terrenos más seguros. 

Geografía urbana de Granada

-
Murgentana, 121, pp. 191-208. 

terremoto de 1829”. . Nº 2, pp. 149-172

Crónica de Jayena

-

El estudio de los terremotos en Almería

a 16 de enero de 1885. 

-

y Málaga el 25 de diciembre de 1884. Barcelona, 25 pp.

días del años 1884 y enero de 1885. Málaga

planos y fotografías de los pueblos afectados.

en diciembre de 1884 y enero de 1885. Málaga. 52 pp. Más fotos y plano.

Boletín Sociedad 

. Vol. 29. Nº 111, pp. 293-324.

Historia de Alhama y sus monumentos. 310 pp.

Sismicidad y sismología en la Península Ibérica duran-
te el siglo XIX

2 

y vaciado de las noticias aparecidas en El Defensor de Granada durante los días de los seísmos.
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Nimbus, nº 4, pp. 153-172. 

-
no”. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, nº 21, pp. 207-235.

Historia 
económica de Granada. Granada, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, pp. 39-51

Mis memorias de Granada

-

de los terremotos acaecidos en las provincias de Granada y Málaga en los años 1884-85. 70 pp. 

Una vuelta por las ruinas. Expedición a Alhama, Santa Cruz, 
Cacín y Turro. Granada.

Carta desde los sitios azotados 
por los terremotos de Andalucía. Madrid. 142 pp.

Anua-
ri Verdaguer, 19. 2011, pp. 11-45. 

El terremoto de Andalucía de 25 de diciembre de 1884

 

El día Navidad de 1884, y durante las semanas siguientes, un temblor de tierra 
de gran magnitud e intensidad sacudió las provincias de Granada y Málaga. El epi-

-

Palabras clave: -

 

-
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-

Key words
commissions.



CAMBIO CLIMÁTICO Y 
VULNERABILIDAD DE LAS 

COMUNIDADES AL ASCENSO DEL 
NIVEL DEL MAR (ANM) EN LA CIUDAD 
DE SAN JUAN, PUERTO RICO (2005-2105)

* 

El desarrollo de este proyecto socio-ambiental surge como parte de la 

-
 

San Juan, Puerto Rico: Social-Ecological System Change, Vulnerabili-
ty, and the Future of a Tropical City. Esta propuesta pretendió abordar 
dos tipos de preguntas fundamentales en la investigación socio-ecológi-
ca. El primer grupo de preguntas planteó: ¿Cómo los factores biofísicos, 

Quiero 

*  
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-

-

El segundo grupo de preguntas cuestiona lo siguiente: ¿Cuáles son los 
diversos escenarios e indicadores para estudiar el desarrollo futuro de la 

socio-económicos y ambientales tales como inundaciones y los cambios 
-

tituyen el grupo social con menos capacidad económica de acuerdo a su 

basado en una encuesta sobre la percepción poblacional acerca de los 
riesgos al ascenso del nivel del mar en varias comunidades localizadas 

El objetivo central del estudio fue medir la vulnerabilidad de las comuni-

determinantes sociales como la edad, la salud, el ingreso o la distancia al 

igual a la suma del peligro o agente dañino más el nivel de susceptibilidad 

-
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-
pecto a su escala local, regional y/o global causada por factores naturales 

elevación del mar sobre su nivel medio registrado por un mareógrafo en 

-

matemático del análisis numérico, comprende la construcción de nuevos 
puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. 

-

2 y está localizada 
-
-

de vida suburbano y rural localizados mayormente en la parte alta de la 
cuenca en los barrios de Cupey y Caimito. El nivel de desarrollo urbano 

-

vegetación, suelos y formaciones geológicas. También, se buscó asegu-

se deseaba estimar la prevalencia del conocimiento sobre el ascenso del 
-
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terios de población. 1. Densidad: debía ser mayor de 100 personas por 
milla cuadrada 2. Cantidad total de población: la población debía ser 
mayor de 1000 personas 3. Ingreso: el ingreso anual por familia debía 
ser mayor de $1,500 dólares. Estos datos se obtuvieron de la base de 

-
mienta principal en la determinación aleatoria de los puntos de muestreo 

-
-

utilizadas en el análisis para la determinación de los puntos de muestreo 

De los setenta puntos se escogió el 20% como la muestra representa-
-

representativa de la población y realizar los análisis ecológicos alrededor 
-

trece puntos salieron las 13 comunidades seleccionadas para este estudio. 

en tres divisiones de la cuenca y un área control:
-

-



244

seleccionada para este estudio fue descartada por falta de accesibilidad, 

-
taban dentro de la cuenca. Estas comunidades se usaron como base para 
obtener datos sobre la geología, suelo, vegetación, calidad del agua y 
precepción ambiental del ascenso del nivel del mar, etc. De igual forma 
sirvieron para poder ver las diferencias ambientales y poblacionales con 

-

el estudio de percepción fue de 447 persona procedente de las 12 comu-
nidades estudiadas. Estas personas contestaron el cuestionario de per-
cepción sobre los efectos del cambio climático en su salud y propiedad.
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en el nivel del mar se llevó a cabo un muestreo de las variables salinidad, 

diciembre de 2011. Ello nos permitió delimitar los niveles de salinidad en 

-

-
nidades al impacto de la subida del nivel del mar y su efecto sobre las 
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un cuestionario compuesto por unas 30 preguntas. El cuestionario fue 

-

-
-

ción general de la vulnerabilidad por parte de la población se preguntó 
-

ron las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de actividad se lleva a cabo en su 

-
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Cuadro 1. Indicadores y variables de la vulnerabilidad a Inundaciones, 
al ANM y la salinidad.

Variable Indicador

B. 9. ¿Entiende usted que las 
inundaciones es un problema 
presente en su comunidad?

1) Sí; (2) No; (3) No sé

B. 10. ¿Cómo se podría remediar 
el problema de inundaciones en su 
comunidad?

(1) Canalizando el río o quebrada; (2) 
Elevando la altura de las casas; (3) 
Mudando la comunidad; (4) Avisando 
cuando ocurra una inundación; 
(5) Creando refugios seguros; (6) 
Ninguno; (7) No sé 

B. 11. ¿Quiénes son los grupos que 
entiende usted son los más afectados 
por las inundaciones?

(1) Los niños; (2) Los viejos; (3) Los 
adultos; (4) Las mujeres; (5) Los 
hombres; (6) Ninguno; (7) No sé 

B. 12. ¿Entiende usted que la 
salinidad de los cuerpos de aguas y/ o 
del terreno es un problema presente 
en su comunidad?

(1) Sí; (2) No; (3) No sé

B. 13. ¿Cómo se podría remediar 
el problema de salinidad en la 
comunidad que usted vive?

(1) Bloqueando la entrada de agua 
salada; (2) Rellenando los suelos con 
material no salino; (3) Ayudando 
económicamente a la comunidad; 
(4) Educando a los residentes; (5) 
Dejando que la naturaleza lo resuelva 
por si misma; (6) Ninguno; (7) No sé

B. 14. ¿Quiénes son los grupos que 
usted entiende pueden ser los más 
afectados por la presencia de la 
salinidad?

(1) Los niños; (2) Los viejos; (3) Los 
adultos; (4) Las mujeres; (5) Los 
hombres; (6) Ninguno; (7) No sé
 

B. 15. ¿Entiende usted que el ascenso 
del nivel del mar es un problema 
presente en su comunidad?

(1) Sí; (2) No; (3) No sé

B. 16. ¿Cómo se podría remediar el 
problema de ascenso del nivel del 
mar en su comunidad?

(1) Construyendo una muralla; (2) 
Elevando la altura de las casas; (3) 
Mudando la comunidad; (4) Avisando 
cuando ocurra una mareada o alto 
oleaje; (5) Creando refugios seguros; 
(6) Ninguno; (7) No sé. 

B. 17. ¿Quiénes son los grupos que 
usted entiende pueden ser los más 
afectados por el ascenso del nivel del 
mar?

(1) Los niños; (2) Los viejos; (3) Los 
adultos; (4) Las mujeres; (5) Los 
hombres; (6) Ninguno; (7) No sé 
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Para el análisis integrado de la vulnerabilidad al ascenso del nivel del 
mar, inundaciones y salinidad se establecieron los objetivos presentados 
en el Cuadro 2. Estos objetivos responden a las preguntas y respuestas 
presentadas en el cuestionario. La sección, el número de la pregunta y de 

Cuadro 2. Objetivos de investigación- Análisis de vulnerabilidad

Evaluar si la población más pobre se percibe como la más 
vulnerable al Ascenso del Nivel del Mar, Inundaciones y Salinidad. 
A8(2)+B9(2)+B12(2)+B15(2)
Evaluar si la población de más edad se percibe como la más vulnerable 
al Acenso del Nivel del Mar, Inundaciones y Salinidad. 
Evaluar la relación entre el género y los grupos que las comunidades 
perciben como vulnerables. A3(2)+B11(5)+B14(5)+B17(5)
Evaluar si la población de menos educación se percibe como la más 
vulnerable al Ascenso del Nivel del Mar, Inundaciones y Salinidad. 
A6(4) +B9(2)+B12(2)+B15(2)
Evaluar si la población que lleva menos tiempo en el área se percibe 
como la más vulnerable al Ascenso del Nivel del Mar, Inundaciones y 
Salinidad. B1(2)+ B9(2)+B12(2)+B15(2)
Evaluar si la población rural (Caimito, Las Curias y Los Gallegos) 
o urbana (otras comunidades) se perciben como la más vulnerable 
al Ascenso del Nivel del Mar, Inundaciones y Salinidad. R+ 
B9(2)+B12(2)+B15(2)
Evaluar si la población más cercana al río Piedras o alguno de sus 
tributarios se percibe como la más vulnerable a Inundaciones. D+ 
B9(2)
Evaluar si la población más cercana al río Piedras o alguno de sus 
tributarios se percibe como la menos vulnerable al Ascenso del Nivel 
del Mar. D+ B15(2)
Evaluar si la población más cercana al mar se percibe como la más 
vulnerable al Ascenso del Nivel del Mar. D+ B15(2)
Evaluar si la población que vive en zonas inundables se percibe como 
más vulnerables a inundación. I+B9(2)
Evaluar si la población que vive en zonas salinas se percibe como más 
vulnerable a la salinidad. S+B12(2)
Evaluar si la población más saludable es la menos vulnerable 
a Inundaciones, Ascenso del Nivel del Mar y Salinidad. C1(3)+ 
B9(2)+B12(2)+B15(2)
Evaluar como la temperatura y la precipitación se relacionan con los 
cambios de Mar, Rio y Quebrada. T+P+B4(4) 
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a los elementos climáticos. 

-

respecto a la misma condición. Si el valor asociaba positivamente se le 

determinó la asociación positiva o negativa entre las variables cruza-
das. Cada variable cruzada respondía a uno de los objetivos de la vul-
nerabilidad planteado en la tabla 2 y éste a su vez respondió al diseño 
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pudo distinguir entre las comunidades más vulnerables a cada uno de 

-

-

las relaciones o regresiones entre cada una de las variables estudiadas. 

-

el amarillo muestra una relación media con tendencia positiva y los 

-

de distancia del mar. Nosotros atribuimos esa diferencia al bajo nivel 
educativo de esta población y a la necesidad de una mayor orientación 
sobre los efectos del cambio climático en esta comunidad urbana y cos-
tera. 
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-

-

-

-

-
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En la tabla de indicadores y valores para el ascenso del nivel del 

-

-

percepción de su propia población. Ello coincide claramente con la rea-

comunidad Vietnam de Guaynabo. Esta comunidad presenta un valor de 

-

-
cimiento de los riesgos y vulnerabilidades a los cuales esta comunidad 

-

al cambio climático. El resto de las comunidades presentan resultados 

las comunidades localizadas en la parte media y alta de la cuenca del rio 



CAMBIO CLIMÁTICO Y VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES.... 253

Boletín de la R.S.G., CLI, 2016
(239-257)

C
ua

dr
o 

4.
 I

nd
ic

ad
or

es
 y

 v
al

or
es

 p
ar

a 
el

 A
sc

en
so

 d
el

 N
iv

el
 d

el
 M

ar
*

No
m

br
e

<$
50

0-
AN

M
Ed

a+
6

5A
NM

F-
V-

AN
M

M
-V

-
AN

M
Ed

-8
-

AN
M

T<
5-

AN
M

Ru
r-

AN
M

Dr
ío

-
AN

M
Dm

ar
-

AN
M

Sa
u-

AN
M

TO
TA

L

O
ce

an
 

Pa
rk

1
1

1
1

1
1

0
0

1
1

8

V
ie

jo
 S

an
 

Ju
an

1
0

1
1

1
0

0
0

1
1

6

V
ie

tn
am

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

2
L

as
 

L
om

as
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
2

R
ep

. 
M

et
ro

p.
0

0
1

1
0

1
0

0
0

0
3

C
ai

m
ito

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

2
L

os
 

G
al

le
go

s
0

0
0

0
0

0
1

1
1

0
3

L
as

 
C

ur
ía

s
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

L
a 

Si
er

ra
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1

V.
 

N
ev

ár
ez

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

3

U
ni

v.
 

G
ar

de
ns

0
1

1
1

1
0

0
0

0
0

4

Pu
er

to
 

N
ue

vo
1

0
0

0
1

0
0

1
0

1
4

**
1=

 E
s 

vu
ln

er
ab

le
; 0

=
N

o 
es

 v
ul

ne
ra

bl
e



254

-
-

-
nar una percepción acorde con la realidad es la capacidad del individuo 

entorno son los principales factores para desarrollar una percepción inco-
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-

comunidad muy pobre, de bajo nivel educativo y con muy poca salud. 
-

-

-

-

-

Getting to Know ArcGIS
pags.

, 45pags.

 y Introduction to Field Methods and Techniques. 
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 y The Río Piedras Watershed 
and Its Surrounding Environment. -

-
pective”, Landscape Ecology, 17, pp. 601-615. 

Y SISK, T.D.

ecological and social outcomes”, Ecology and Society, 

autoaprendizaje con ArcGIS, Madrid, Editorial Ra-Ma., 895 pags.

y 
Agriculture, Eco-

systems & Environment

-
Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 16, pp. 161-184 

San Juan, Puerto Rico: la ciudad al margen de la bahía. Ed. 

Geonatura: Aplicaciones de los Sistemas de Información 

Environmental modeling with GIS and Remote Sensing. -

 
 

Rico. También se determinó mediante una encuesta la percepción de los residentes 

-

-

Palabras clave:
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-

-

-
-

Key words -





TRAS LAS “HUELLAS” DEL AGUA  
EN ESPAÑA*

  1

 

**

A don Joaquín Bosque Maurel, maestro, colega y amigo. 

-
-
-

-

-
nado una poderosa lógica del sentido, los investigadores siguen cami-

Ciencia, sociedad y desarrollo
invenciones, no son meros resultados de actividades lógicas y empíricas 

  *  

**  
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-

por una parte, y los valores y las normas de una sociedad, por otra. 

-

pasado, cuando se dieron notables cambios en el paradigma imperante, 
con la aparición de conceptos como  

Rees, en 1996 en su libro Nuestra Huella Ecológica: reduciendo el impacto 

humano sobre la Tierra, como “una medida de la carga impuesta por una 

-
-

car el volumen total de agua consumida y/o contaminada por unidad de 

-

sensibles a la gestión del agua, por las especiales características clima-
-

torio. En España, la agricultura de regadío es la principal consumidora 
de agua, seguida de lejos por el sector industrial y energético, y, por el 
consumo doméstico. Estos usos del agua, aplicados con técnicas poco 
respetuosas para el medio ambiente, pueden causar importantes impac-

-
-
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para los distintos usos es un problema cada vez más acuciante, se están 
buscando nuevas fuentes para satisfacer la demanda creciente. Entre las 

-
salación y los trasvases. 

-

-
mos años. Esta normativa supone un importante esfuerzo de adaptación 
y una renovación profunda de la gestión del agua para cumplir sus ob-
jetivos en prevención y reducción de la contaminación, promoción del 
uso sostenible del agua, protección del medio ambiente, mejora de la 
situación de los ecosistemas acuáticos y atenuación de los efectos de las 

-
ción de la naturaleza, causa y ocasión de todos los libros. 

-

-

-
sita utilizar agua nacional para obtener un determinado producto y, por 
tanto, puede dedicarla a otros ámbitos. 

-

-

-

-
bilidad y de su uso en una región determinada.



262

contenida en los productos comercializados, se puede diferenciar en-

-

el volumen de agua realmente utilizado en la producción de un bien 

-
mente, sólo presentan información en los sectores doméstico, agrícola e 

-

se debe incluir el caso contrario, el agua utilizada en la producción de 

En este sentido, para medir el volumen total de agua utilizada por 
-
-

zada para producir los bienes y servicios consumidos por un individuo, 

-
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-
sarrollar los productos o servicios consumidos en una región, cuando és-

-

-

de agua.

-
-

a los datos disponibles en España para realizar un análisis más detallado 
y preciso, a nivel provincial, autonómico y nacional, en el año 2007; 
detengámonos, pues, en su análisis.

WFP; m3

agua necesaria, directa o indirectamente, para la producción de los pro-



JOSÉ ANTONIO SOTELO NAVALPOTRO264

Boletín de la R.S.G., CLI, 2016
(259-288)

determinada o industria, o persona. 

productos elaborados domésticamente e importados, la huella hídrica 
tiene dos componentes: el agua interna y el agua externa:

–  Huella Hídrica Interna (internal water footprint - IWFP): el agua 
-

minada.
–  Huella Hídrica Externa (external water footprint - EWFP): canti-

dad de agua necesaria para desarrollar los productos o servicios 

sido producidos en el exterior. 
La fórmula para su cálculo es:

WFP = IWFP + EWFP

Tanto para el cálculo de la huella hídrica interna como para la huella 
-

rránea.

hídricos domésticos para producir bienes y servicios consumidos por los 

total de agua utilizada de los recursos de agua doméstico en la econo-
mía nacional, menos el volumen de agua virtual exportada a otras áreas 

IWFP = AWU + IWW + DWW VWEdom

donde:
 son los usos agrícolas del agua (Agricultural Water Use)
 son los usos industriales (Industrial Water Withdrawal)
 son los usos domésticos (Domestic Water Withdrawal)

-
cas (Virtual water export related to export of domestically produ-
ced products)

consumido en cualquier proceso industrial, y los usos domésticos se 
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locales. Llamas (2005) considera que todavía es necesario avanzar en 
las metodologías de cálculo del agua virtual de los usos urbanos, para 
la producción de alimentos manufacturados y de los productos indus-
triales.

-

manufacturar los productos o prestar los servicios consumidos en una 
) 

determinadas como resultado de la reexportación de productos importa-
dos ( ):

EWFP = VWI VWEre export

Al mostrar la metodología, es igualmente de interés aproximarse al 
cálculo de la huella hídrica a diferentes escalas territoriales. Hoekstra et 
al. (2009) diferencian de manera clara la huella hídrica de los consumi-

-

de ella, en la medida en que no está relacionada con la producción de 
productos de exportación. La huella hídrica externa del consumo nacio-
nal se obtiene de los productos importados (contenido de agua virtual) y 

area) es:

WFarea = WFproc (q)
q

Donde, (q) es igual a la huella hídrica de un proceso q dentro 
-

sumida o contaminada por los procesos que tienen lugar en esa área 

La huella hídrica de un país ( ) tiene dos componentes:

WFcons,nat = WFcons,nat,int +WFcons,nat,ext

Donde,  es la huella hídrica interna del consumo nacional. 
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bienes y servicios consumidos por la población nacional. Es la suma de 
la huella hídrica en un país ( ) menos el volumen de agua virtual 
exportada a otros países, en lo relacionado con la exportación de produc-
tos elaborados con recursos hídricos domésticos ( ):

WFcons,nat,int = WFarea,nat Ve,d

La huella hídrica externa del consumo nacional ( -
ne como el volumen de los recursos hídricos utilizados en otros países 
para producir bienes y servicios consumidos por la población en el país 
considerado. Es igual a la importación de agua virtual en el país ( ) 
menos el volumen de exportación de agua virtual a otros países, como 
resultado de la reexportación de productos importados ( ): 

WFcons,nat,ext = Vi Ve,r

El agua virtual exportada de un país ( e) es la suma del agua de ori-
gen doméstico exportada ( ) y el agua de origen extranjero reexpor-
tada ( ):

Ve = Ve,d +Ve,r

Hay que consider que sólo una parte del agua virtual importada por 
un país será consumida, y por tanto será la huella hídrica externa del 
consumo nacional ( ), y la otra parte será reexportada ( ):

Vi = WFcons.nat.ext +Ve,r

La suma de  y  es igual a la suma de e y . Al re-
sultado de esta suma se le denomina balance de agua virtual de un país 
(virtual-water budget - b):

De esta forma, a través del cálculo de la huella hídrica podemos 
aproximarnos a la realidad de la Huella Hídrica de España, conside-
rando el cálculo e interpretación de la Huella Hídrica como un elemen-
to fundamental en las decisiones políticas, en relación con el tema del 
agua, contribuyendo incluso a la aplicación de la Directiva Marco del 
Agua, sobre todo si tenemos en cuenta que España es el primer país que 
ha incluido el análisis de la huella hídrica en la formulación de políticas, 
planes, programas y proyectos.
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Para el cálculo de la Huella hídrica de España ( ) se conside-
raron dos componentes, la huella hídrica interna del consumo nacional 
( ) y la huella hídrica externa del consumo nacional ( ): 

WFEsp = WFEsp,int +WFEsp,ext

Siendo  el agua consumida en España menos el volumen de 
agua virtual que se exporta, y el agua virtual que se importa 
en los productos agrarios. Para el cálculo del consumo total de agua en 
España se incluyeron los sectores: agrícola (sin cultivos forrajeros, asu-
miendo que todos ellos han sido consumidos por el ganado), ganadería, 
y doméstico e industrial.

Podemos destacar que España es uno de los países que más agua “per 
cápita” consume (2300 m3 cápita-1 año-1, según Chapagain y Hoekstra, 
2004), a pesar de ser el más árido de Europa. La suma de los requeri-
mientos hídricos de los diferentes sectores económicos de España, tanto 
de agua azul como de agua verde, es de alrededor de 100 km3 año-1. 

III. RESULTADOS

A partir de los datos obtenidos de los cálculos de Huella Hídrica 
en España, se pueden observar grandes diferencias territoriales a ni-
vel municipal, provincial, regional y nacional. Desde una perspectiva 
autonómica nos encontramos con la excepción hecha de Madrid, Ca-
taluña, Comunidad valenciana y Andalucía, que el resto de las Comu-
nidades Autónomas están por debajo de los 10.000 hm3. Destaca, en 
el otro extremo el caso de La Rioja con una huella inferior a los 1.000 
hm3; el resto de Comunidades oscila entre los 1.000 y los 10.000 hm3: 
entre ellos, encontramos a Navarra o Cantabria, con cifras inferiores a 
los 2.500 hm3, u otras como El País Vasco, Castilla y León o Galicia, 
que superan los 5.000 hm3. Una posible explicación la encontramos 

-
rante la segunda mitad del siglo XX, que ha incrementado la vulne-
rabilidad de muchos sistemas de abastecimiento frente a las secuen-
cias largas de sequía. Tras el fuerte incremento del consumo de agua 
potable sub yace la fuerte expansión de las ciudades y, unido a ello, 
el alza de nivel de vida, la elevación de los módulos de gasto por la 
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generalización de electrodomésticos y de los hábitos de aseo (Rico, 
A.M., 2004). También interviene el aumento del consumo en estable-
cimientos industriales y en los ser vicios municipales de limpieza de 
calles, plazas, etc. 

Desde una perspectiva provincial, Barcelona y Madrid, por un lado, 
Valencia por otro y Vizcaya, Asturias, La Coruña, Alicante, Murcia, Se-
villa, Cádiz y Málaga, son las provincias con una mayor Huella Hídrica 
de España, quedando todas ellas por encima de los 2.500 hm3. El resto 
de las provincias españolas no superan este umbral, e incluso no son 
pocas las que quedan por debajo de los 1.000 hm3.

Una singularidad reciente añadida al escenario hidrológico del país, 
es que al ancestral uso del agua para transformar secanos en regadío 
y para la generación de electricidad, se ha unido la apetencia por el 
recurso, también desmesurada e insaciable por naturaleza, para pro-
mover grandes negocios urbanísticos, en las que el agua es ofrecida 
como un bien libre que permite crear ambientes idílicos de fantasía y 

a discreción, y generosas cartas de campos de golf,… todo ello para 
deleite de un determinado tipo de sociedad dispuesta a pagar el capri-
cho y la ostentación en lugares donde la naturaleza no dispone del agua 
requerida para esas fantasías, que debe ser detraída de otras cuencas, 
o satisfecha a expensas de la esquilmación de los sistemas hidrológi-
cos propios mientras se pueda. De aquí la notable importancia que ad-
quiere el análisis a nivel municipal de la Huella Hídrica de España. Se 

Hídrica de Madrid y Barcelona, junto con el resto de la trama urbana 
de España, que nos permitirá valorar las diferencias territoriales y los 
desequilibrios inter e intrarregionales. La observación del mapa de la 
Huella Hídrica a nivel estatal nos muestra la aparición de la dicotomía 
centro-periferia, remarcando la huella de las ciudades españolas, com-
plementado con la aparición de dos ejes perfectamente diferenciables: 
el atlántico y el mediterráneo.

Nos encontramos ante unas desigualdades territoriales que, “grosso 

De esta forma, se da un aumento de las desigualdades desde la pers-
pectiva de la Huella Hídrica, en relación con la población y la produc-
ción. Por otra parte, si descendemos a un análisis local, encontramos 
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3 3 en las áreas de 

de los resultados recogidos en el mapa adjunto, podemos señalar la 

-

3/año. Este gasto incluiría el volu-

3 3/

3 3/año, 
-

3

3

3 -

3 3 3/
3 3

supone el 57,5% del gasto de agua potable controlada en España. Se-

-

-
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-
cara cuestiones relacionadas con una realidad, cuando menos compleja 

Desde una perspectiva provincial, Barcelona y Madrid, por un 

Murcia, Sevilla, Cádiz y Málaga, son las provincias con una mayor 

3. El resto de las provincias españolas no superan este 

3

principios de los años noventa del pasado siglo, el agua no registrada 
oscilaba del 34% de las grandes áreas metropolitanas y el 24% de las 

valores del 19,72% en las áreas metropolitanas y del 29,52% de las 
-

de agua no registrada, se encontrarían las propias pérdidas en la red 

problemas del agua constituyen una compleja realidad poliédrica en 
-

-

su energía, su capacidad de imaginación y su libertad en una dirección 
negativa, insolidaria y destructora.

en los momentos actuales, a las aguas azules, verdes y grises de las 

3 -
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3. Esto se traduce en una 
3

-

treinta por ciento de las precipitaciones registradas. Cobran de esta ma-
-

Fuente:  
NOTA:
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-
-

-

2

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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3, cifra 

-

-
, 

RESULTADOS HH Estándar 
Total (Hm3)

HH Estándar 
Total (m3/hab./año)

HH Adaptada 
Total (Hm3)

HH Adaptada 
Total (m3/hab./año)

Guadalquivir 10.099,3 2.391,4 10500,4 2.486,4

-

el área metropolitana de Sevilla, la población estacional tiene escasa 

-

3 anuales, 
con una dotación de agua suministrada promedio en el ámbito de 289 

-
-

3/año y supone alrededor del 87% del uso total actual del agua en la 

3/año, siendo el principal 
3

3/año 
representando un 11% del total.



. 275

3

Abastecimiento
Regulado 326,58

436,41No regulado 53,80

Subterránea 56,03

Agrario

Regulado 2.131,47

3.329,49
No regulado 347,86

Subterráneo 833,55

Reutilización 16,62

Industrial
Regulado 24,72

35,78
Subterráneo 11,06

Energía 30,92 30,92

Total 3.832,69

Fuente:

3 3 para el uso domés-
3

-

-

netos de cánones y tarifas en alta son de 446 millones de euros/año para 
la demarcación, de los cuales 301,28 millones de euros son ingresos re-

por los servicios de saneamiento; por su parte, los ingresos totales por 

ascienden a 556,6 millones de Euros, correspondiendo la mayor parte de 
los ingresos a los servicios de agua urbana.

coste total de los servicios de agua susceptibles de recuperación de costes 

obtenido unos ingresos por tarifas del orden de 553,9 millones de Euros, por 
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doméstico, 77,91% en la agricultura y 86,82% en la industria.

Fuente: Elaboración propia.

-

2, 
-

-
-

, 
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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RESULTADOS HH Estándar  
Total (Hm3)

HH Estándar  
Total (m3/hab./año)

HH Adaptada  
Total (Hm3)

HH Adaptada Total 
(m3/hab./año)

Segura 4.367,4 2.439,3 2.586,8 1.444,8

-
brios espaciotemporales y un claro contraste entre las zonas de cabecera: 

clima suave y templado, con una evapotranspiración potencial media del 
orden de 700 mm y una escorrentía media total del orden del 15% de la 
precipitación media total, siendo la más baja de la península.

2 2

pertenece total o parcialmente a la Demarcación del Segura es de 132. No 

físicamente en la demarcación es de 105, de ellos el 56% son municipios 

-
3

-

demarcación, la demanda de usos recreativos para campos de golf se 
considera una demanda asociada a la demanda urbana y de segundo uso, 

-
ría de las concedidas contemplan el riego de los campos de golf median-

3 representando el 85% del total de 
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-
3/año”.

3 3/año, de los cuales 
3

3

3/año se derivan de la necesidad de implantar 

55% del coste total de los servicios de agua en la Demarcación correspon-

tota. Respecto a la recuperación de los costes en baja de los usos urbanos 
-

Fuente: Elaboración propia.
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subterránea de la Demarcación es uno de los principales problemas 

-

circulantes en los ríos de la Demarcación afectan al cumplimiento de 

encima de los recursos renovables de los acuíferos, por el descenso 
-

plotación generalizada de los acuíferos empieza en la década de los 
años 60 en algunos acuíferos de la Demarcación, generalizándose en 

-

la aplicación de bombas con capacidad de bombeo a mayores profun-
didades”.

comprende 
-

sembocadura y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca, 
-

tracomunitarias de la Comunidad Valenciana pendientes de definir, 
así como las aguas de transición a ellas asociadas. 

-

2 

, 
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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es el mediterráneo, con veranos cálidos y secos y con inviernos suaves. 

octubre y noviembre. Este fenómeno provoca precipitaciones repentinas 
-

cipitación media anual para toda la cuenca está en torno a los 500 mm, 

de las precipitaciones. En las regiones más meridionales la lluvia media 

zonas alcanza valores superiores a 750 mm, esta variación es debido a 

2, muy por encima de la media 
2

ámbito de la Demarcación. De ellos, el 88% son municipios de menos 

RESULTADOS HH Estándar  
Total (Hm3)

HH Estándar  
Total (m3/hab./año)

HH Adaptada  
Total (Hm3)

HH Adaptada  
Total (m3/hab./año)

Júcar 10.847,2 2277 5.375,9 1.128,5

-
3

3

3

3/año de salidas subterráneas al mar. En la serie recien-

aportación total sufre una reducción del orden del 7%”.
-

3 anuales, constituyendo un porcentaje 
-
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cándose como segundo uso en importancia volumétrica. En cuanto a su 
3 3 son de 

3 3 proce-
3 proceden de desalación, mientras 

3 constituyen transferencias de la Mancomunidad de Ca-
nales del Taibilla.

3, 
correspondiendo al uso agrícola el 99% de la demanda y el 1% restante 

-
3

procedencia del agua demandada se puede distinguir entre la demanda 

tan sólo el 1% de la demanda industrial total. El volumen total no con-
3

demanda total. En síntesis, la demanda total de agua en la Demarcación 
3

-
nos del 10% de la demanda total”.

Costes y recuperación de los costes de los servicios urbanos: el coste 
-

3 es 
3 3 en 

3 3

3 3 sin las tasas de alcanta-

-
car la gestión de aguas para riego se realiza mayoritariamente por en-

de distribución en baja de su área regable y, en el caso de riegos con 
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la captación y transporte en alza de los costes totales estimados de los 
servicios de agua para riego fueron en 2001, 324,4 millones de euros 

-
nados y no subvencionados, tanto de los servicios de las entidades de 

-
car el coste unitario medio de los servicios de agua para riego es 0,134 

3,incluyendo tanto el servicio de aprovisionamiento por parte del 
-

tidades de riego, con un porcentaje de recuperación de costes del 90%.
-

suelen imputarse los costos derivados de las inversiones, y otra variable 

por goteo se está implantado en algunas zonas, fundamentalmente en las 

el volumen realmente servido. Este proceso de transformación a riego 
por goteo con menores consumos se está generalizando en otras áreas 

-

encarecimiento de los de precios del agua.

-

-
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agua sería necesaria para contrarrestar las corrientes contaminadas. Más 
-

-

 Es de notable importancia una adecuada transposición y aplicación 

-
-

la disminución de lluvias durante periodos de tiempo más o menos pro-

de , entendiendo como 
-
-

En el caso concreto de nuestro país, ese concepto no puede operar sobre 

en líneas generales a la estructura organizativa y de división competen-

por mantener, en la medida de lo posible, la actual estructura de cuencas 
-
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-
nas perspectivas territoriales, una relación directa entre ese elemento principal del 

gran parte de su territorio. En nuestro país, la agricultura de regadío es la principal 
consumidora de agua, seguida de lejos por el sector industrial y energético, y, por el 
consumo doméstico. Estos usos del agua, aplicados con técnicas poco respetuosas 
para el medio ambiente, pueden causar importantes impactos ambientales. Desde 
esta perspectiva, es fundamental el análisis de la realidad de la demanda de agua 

territorial a nivel municipal, provincial, regional y nacional, a través, fundamental-

Palabras clave: -

-

-
-

Key words -



EL TURISMO DE REUNIONES Y 
CONGRESOS COMO VARIANTE 
AUTOGENERADA DE TURISMO 

URBANO.
EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES,  
UNA REALIDAD POR CONSOLIDAR.

Manuel Valenzuela Rubio*

-
seer un enorme impacto sobre las economías y las estructuras urbanas. 

-
nes mundiales, los palacios de congresos para miles de asistentes o los 

2

*  



290

complementariedad de todos ellos respecto a otras actividades urbanas 
-

congresual para dejar bien marcada la impronta del turismo sobre una 

-

de esta versión del turismo congresual por considerarla la más idónea 
-

mente, con el caso español en nuestro punto de mira, prácticamente to-
-

-
merosas y cualitativas posible, articuladas sobre la colaboración 

sigue dominado por el turismo de sol y playa. En efecto, si comparamos 

los 3.431.479 participantes en los 19.619 congresos y reuniones com-
putadas por el Spain Convention Bureau en ese mismo año, la conclu-
sión es fácil de sacar al menos en el plano cuantitativo. Ello no obsta 

español, independientemente de la escala espacial, sus esperanzas de re-
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español del turismo congresual y asiento de un tercio de los eventos 

una convención sólo representaban el 7,7% del total en 2011.

-

diferencia respecto a otros turismos, es la multiplicidad de iniciativas y 

-

concreta pueda ser capaz de acoger determinados eventos con las consi-
guientes pérdidas para sus economías y su mercado laboral. Transportes, 

ciudad pueda aspirar razonablemente a convertirse en un destino con-

las posibilidades reales de incentivar un turismo congresual, condenado 
al fracaso desde el principio.

de la ciudad o por una notable calidad ambiental, por la ausencia de 
patrimonio cultural o por no tener debidamente resueltos determinados 

-
sual y, en consecuencia, en las posibilidades reales de una ciudad para 

-
sito imprescindible para poner en pie una estructura promocional del 

-
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vinculada a la presencia en ella de determinados sectores productivos y 
otras funciones urbanas particularmente necesitados de relación interna 

todo tipo, a la innovación o a la formación permanente de sus técnicos 
y cuadros. Si por algo se caracterizan las sociedades avanzadas es por 

por el denominado terciario avanzado, el sector más dinámico, por otra 
parte, de las economías más prósperas. No por casualidad, el terciario 

preferentemente en las grandes ciudades demuestra el papel protago-

para intercambiar ideas, productos, innovaciones, métodos de trabajo, 
-

-

turística también genuinamente metropolitana, la ferial. Sobre esta base 

-
-

trama de relaciones complejas, numerosos vínculos interempresaria-
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en las metrópolis las empresas punteras de sus respectivos sectores de 

-

-

-
-

y alojadas en instalaciones especializadas de gran capacidad y grandiosi-

Vamos a centrar, pues, nuestra atención en el turismo “relacional” auto-
generado por la propia dinámica económica e investigadora de la metró-
poli madrileña. No siempre es posible discriminar ambas variantes con la 

como para poder detectar una gran dispersión tanto por sectores generado-
res de reuniones como en cuanto a las sedes donde la actividad congresual 

-
gresistas reunidos en Madrid-municipio a lo largo del año y de los 1.068,4 

turismo de reuniones en sentido estricto, tal como aparece enunciado más 

-
go, si desglosamos entre congresos y las otras modalidades de reunión, 
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-

empresa ante la competencia de las nuevas tecnologías 

Cuadro 1. El turismo de reuniones en el municipio de Madrid 2011-2014

Años

Tipo de reunión 2011 2012 2013 2014 Tendencia 
2011-2014 %

Congresos 1.210 1.910 2.358 2.266 1.056 46,6

7.333 9.078 6.868 7.604 271 3,6

Total reuniones 8.543 10.988 9.226 9.870 1.327 13,4

Participantes  

Congresos 271.201 224.000 187.000 333.000 61.799 18,6

737.232 631.000 435.000 425.000 -312.232 -73,5

Total participantes 1.008.433 855.000 622.000 758.000 -250.433 -33,0

Fuente:

3.1. Las actividades impulsoras del turismo congresual autogenerado

-
drid un dato nada despreciable es la concentración de sedes centrales de 
las grandes empresas con actividad en España: 751 de las 2.000 empre-
sas más importantes tienen su sede en Madrid así como la mayoría de 
las asociaciones, colegios profesionales y fundaciones de ámbito nacio-
nal. Concretando algo más esta información con datos de 2014, resulta 

en España y una facturación superior a 6 millones de euros, el 22,8% 
  1.

1  
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-
-

-
to en el caso español la concentración en Madrid y Barcelona de más del 

-

-

  2. Tal esfuerzo innovador tuvo su contrapartida en el 

-

del sistema urbano español responde a tres factores:

la mayoría de los centros de investigación dependientes del Es-
tado, fundamentalmente el Consejo Superior de Investigaciones 

investigador.

2  
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-

  3

en España se ubican en la ciudad de Madrid y el 55% del capital 

  4. Complementario de la información precedente es el dato 

el registro de inversiones del Ministerio de Economía y Compe-
titividad.

y entre éstas y las empresas; en el propio marco empresarial la creación 
de redes empresariales de colaboración es a todas luces imprescindible, 
como también lo es la relación constante entre distintas dependencias y 

proceso de descentralización productiva. En un mundo marcado por la 
interrelación, las necesidades de comunicación y contacto entre los dis-

nuestra sociedad desembocan en la conveniencia de crear las más varia-

utilización de tecnologías de la comunicación para resolver las necesi-

necesarios los contactos personales en forma de reuniones de trabajo, 
seminarios, jornadas y otras oportunidades donde intercambiar informa-

3  

4  
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ción, discutir estrategias o ampliar la formación de los asistentes. Ello 
vale tanto para las relaciones entre agentes económicos como de éstos 

-
cambios en una economía y una sociedad abiertas. 

mayor abundamiento, las grandes metrópolis contienen en su interior 

-

políticos, las organizaciones patronales, sindicales y profesionales y el 
asociacionismo en todas sus variantes

-
car en una intensa actividad congresual del más diverso tamaño, conte-

-
te condicionado tanto por la iniciativa y creatividad de los responsables 

se les brinde. De esta manera, se podrá llegar a convertir la necesidad 
-

3. 2.  Una gran dispersión de instalaciones paralela a una multiplicidad 
de iniciativas

-
niones de distinto rango y carácter así como la presencia en escena de 

-

instalaciones puestas a disposición por las entidades especializadas. Ello 
-

das para acoger y estimular todas las versiones de actividad congresual 
y ferial. En el caso concreto del turismo de reuniones y congresos, el 

-
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austeridad del gobierno regional propició la disolución de la empresa 

  5. 

una composición muy similar pero con el protagonismo en este caso de la 
CEIM y Turespaña  6 -
tración autonómica, pretende ejercer la Mesa Transversal del Turismo, el 
nuevo órgano encargado de plantear políticas integradas de turismo en la 
Comunidad de Madrid con presencia en él de todas las dependencias re-
lacionadas con el turismo.  7

  8

turismo de reuniones tiene sobre la economía y la imagen de las ciudades 
en general y, en particular, de las grandes metrópolis, como es el caso de 

-

-

-
trumento de dinamización económica de las ciudades, incluso en cir-
cunstancias poco propicias o francamente improcedentes. En el caso de 

5  

6  El 
Economista

7  

8  
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-
les el soporte físico más adecuado y pertinente desde la perspectiva de 
la accesibilidad, pero también una imagen atrayente y de un entorno de 

ferial de Madrid en el Campo de las Naciones proporciona un elocuente 

y la puesta a disposición de los instrumentos urbanísticos más adecua-
-

una estructura de acogida para el turismo congresual amplia y de calidad 
integrada por instalaciones pero también por todos los servicios espe-
cializados en cubrir cuantas demandas plantea la actividad congresual 

-
centración en determinadas áreas centrales o periféricas de la metrópoli 

-

meritorios con un viaje de incentivos a Madrid. Son bastantes las polí-

o en paralelo a las estructuras congresuales más especializadas. En otro 

-
tigación les están saliendo duros competidores a los grandes palacios de 

anterior protagonismo de éstos puede dar lugar a opiniones controverti-
-
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otra se está introduciendo desorientación respecto al posible cliente y se 
corre un riesgo cierto de desprofesionalización de la actividad congre-

-
sual. Está por ver si pueden llegar a ser compatibles.

-

-

-
cidad innovadora y dinamizadora de las metrópolis modernas. Incluso en 
términos puramente pragmáticos de aportación al negocio congresual, re-
presentan una nada despreciable baza para reforzar el turismo de reuniones 

-
ciones no debe entenderse, a nuestro juicio, como un escollo sino como un 
reto de cara a su racionalización y coordinación, en el buen entendimiento 

una oferta congresual global a escala metropolitana. Es más, toda iniciativa 
-

siendo irrelevantes de forma aislada en pura lógica económica, en conjunto 
suponen un importante contingente de visitantes y de consumidores de ser-
vicios asociados a su presencia.

también como proveedores de instalaciones adecuadas a las necesidades 

-
leños contaban con instalaciones para reuniones con una capacidad glo-

-
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detallada sobre las instalaciones ofertadas para la actividad congresual. 
-

-

-

  9

de clientela congresual, como lo demuestra el manual de reuniones de la 

apostado por el negocio de ciudad y, dentro de él, este segmento con-
gresual es muy atractivo por su efecto corrector de la estacionalidad y 

-

-
ralizada en los presupuestos de las empresas para esta partida así como 
el boom
sean más los servicios de videoconferencia en las propias empresas, si 

-

-
cuentra fácil ni barato acomodo en las grandes infraestructuras congre-

9  

194.684 m2. No contempla la oferta universitaria.
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Madrid se publicita de manera diferenciada su centro de convenciones, 
instalaciones y servicios complementarios, además de poner a disposi-

-
-

nes para reuniones y actos sociales. 

generadores de demanda dentro del sector congresual, posiblemente el 

-
tir con otras entidades similares y con los destinatarios de los resultados 

-

-
table, no concluye en ella la aportación de las universidades al turismo 
de reuniones y congresos, por cuanto también están dotadas de recursos 

una parte nada despreciable de la oferta de espacios y de servicios para 
acoger la actividad congresual tanto la generada por los departamentos 

4.1.  La larga marcha hacia la institucionalización del turismo universi-
tario de reuniones

Este doble papel de las universidades dentro del turismo congresual 
-
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dado en integrarse o, al menos, asimilarse a las estructuras profesiona-

-

-

investigadores tenía la organización y participación activa y continua en 

-

en suma, estructuras organizativas pensadas para dar soporte técnico y 
logístico a las demandas e iniciativas “relacionales” surgidas del tejido 

-

-
-

-

-
jos de investigación sobre el denominado “turismo académico” con su 
correspondiente impacto sobre las economías locales en aspectos tan 
destacados como el inmobiliario, el comercio, el ocio o el transporte  10.

10  



304

-
sidades en el turismo de reuniones y congresos cuando se empezaron 
a ofertar las instalaciones universitarias para acoger eventos organiza-
dos por terceros en el marco de la reestructuración de la oferta con-

  11

la puesta en el mercado del turismo de reuniones de las instalaciones 

  12.

4.2.  Nuevos instrumentos organizativos y de apoyo a la generación en 

-
resado en promover alguna reunión en su ámbito académico con aspira-

a su propia universidad valoraría muy positivamente contar con la ayuda 
de un departamento especializado en la gestión del evento, liberándole 
de las tareas operativas de su organización y permitiéndole centrarse 

11  

12  En el caso de Murcia la oferta de instalaciones congresuales aportadas por la universidad 
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-
porte para los asistentes, la programación de recepciones y actividades 
de ocio para los congresistas y sus acompañantes, los instrumentos de 
promoción y difusión, entre otros.

fundaciones para gestionar sus propias iniciativas congresuales supone, 

lleva implícito, por el simple mecanismo de las economías de escala, 
-

jamiento, transporte, restauración y otros servicios relacionados con la 
-

res de los eventos a tomar las mejores decisiones, a cuidar la imagen de 
-

el interior del ámbito académico como un acto de intrusismo para con 
las empresas dedicadas a esta misma función desde el sector privado, 

  13. 
Tal argumento, no obstante, no es de aplicación cuando los eventos los 
organice la propia universidad como parte de las funciones docente e in-

fuera de la universidad. 
De acuerdo con la información sintetizada en el Cuadro 2, la presen-

-
tes en España en el curso académico 2012-2013, tan sólo dos universida-

13  
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normalmente a través de departamentos con distinto grado de autonomía 

-

en la organización de reuniones y congresos promovidos dentro de las 

-

la gestión de su actividad congresual. Valga como ejemplo el caso de la 

  14

como un ejemplo de conjunción y creación de sinergias entre universi-
dad-ciudad, tomó cuerpo administrativo mediante un convenio de co-

proveedores. De esta manera, la colaboración entre ambas instituciones 

la organización de reuniones y congresos, la capacidad de captación de 

sede de la universidad así como su incidencia sobre el sector congresual 

-

14  

organizare congresos y jornadas universitarias.
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como consecuencia de la creación dentro de las universidades de una 
dependencia especializada en la gestión de los eventos.

actividad congresual vinculada a las universidades se puede obtener a 

el período 2010 a 2013  15 desde dos puntos de vista: la universidad como 
sector de actividad de las reuniones y como sede para su celebración. 

-
nes en cuanto lugar de celebración alcanza una ponderación porcentual 

temática universitaria avanza sustancialmente, la tendencia es regresiva 
en la utilización de las sedes universitarias para organizar las reunio-

-

-
soluta de casi medio millón de asistentes a congresos en sedes universi-
tarias. Esta constatación debería servir de llamada de atención para los 
responsables de la actividad congresual en cada universidad sobre la 

están convirtiendo en destino de congresos y no sólo como generadores 
de contenidos de los mismos. 

15  
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4.3.  Hacia la creación de una superestructura organizativa de las enti-
dades gestoras del turismo de reuniones de ascendencia universi-
taria

gestión de los eventos surgidos de la comunidad académica y cien-

-

-

  16. Bien es ver-

las razones para reforzar su presencia en el sector mediante la asocia-
ción: todas organizan actividades dentro y fuera de las instalaciones 

-
-

la actividad congresual se derivarían para la institución no serían nada 
-

trumento de relación y colaboración entre la universidad y la sociedad 
  17.

16  

17  
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Cuadro 4. Instrumentos de gestión de la actividad congresual en las 

Ciudad Universidad Ubicación 
académica Departamento gestor

Actividad 
congresual 
2010-2015

Departamento 
de congresos 26

Barcelona de Barcelona de Congresos
461

Barcelona de Barcelona Espuña- CETT Services No consta

Barcelona de Cataluña y Generalitat
CIMNE Congress 
Bureau 79

Barcelona de Cataluña
Gabinet de relacions 
internacionals i empresa No consta

Castellón 78

Cartagena de Cartagena

Vicerrectorado de Sección de actividades 
Culturales No consta

Granada de Granada y Empleo 43

Málaga e Málaga Málaga

23 

No consta 11 

Mallorca Islas Baleares 66

Tarragona y Virgili
11 

Valencia de Valencia

Departamento de Congresos 10 

Valencia de Valencia El mismo 7* 

ascienden a 20.

Fuente:
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-
tecedentes, estatus legal y grado de relación con el sector pues, junto 

sólidas con las organizadores locales de congresos, otras presentan un 

en las respectivas fundaciones, se desmarcan las tres universidades de 

-
venio de colaboración entre la universidad y la Generalitat, de cuya 

-

ella se integran diversas actividades formativas en materia de turismo, 

universitaria, agencia de viajes, consultora y una agencia de servicios 
-

gada de resolver las demandas de las organizaciones y de los individuos 
interesados en utilizar la oferta académica de Barcelona y, en tal senti-
do, colabora en la organización de todo tipo de reuniones por encargo 

-
-

cado elenco de espacios congresuales dentro y fuera del campus y con 

En cuanto a la antigüedad e intensidad de la organización con-

solvente ni sobre sus respectivos inicios ni sobre su propia actividad. 
Con los incompletos datos disponibles nos arriesgamos a enfatizar al-
gunas diferencias en la intensidad de la actividad congresual, bastante 
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modesta por lo demás en la mayoría de ellos entre los años 2010 y 
  18. Tan sólo unas 

-

4.4.  Dos estudios de caso: Madrid y Barcelona, una distancia sideral en 
el ámbito del turismo académico de reuniones.

-
ciencia en la organización de congresos y reuniones

-
dad congresual y en la creación del entramado organizativo para conse-

-

-
taciones de producto, actos sociales, actividades al aire libre así como 

18  

congresual de las diferentes universidades, ubicadas en “pestañas” no siempre normalizadas de las 
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de alojamiento en apartamentos de distintas capacidades situados en 
  19. Esta capacidad de alojamiento autogenerada se 

complementa con una amplia oferta de espacios de reunión así como 

deportivas de primer nivel, una zona comercial, cine, teatro, asistencia 
-

-

y servicios necesarios para organizar congresos, convenciones, reunio-

y actos culturales y sociales  20. Entre los dos recintos congresuales la 
oferta alcanza un volumen considerable: 42 espacios de reunión, 2.401 
plazas de alojamiento, 14 espacios de restauración y 21 servicios de 
apoyo.

-

objetivos sobre el dinamismo congresual con los altibajos lógicos de las 
coyunturas económicas y los cambios tecnológicos el resultado no puede 

19  

20  
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síntesis para el período 2004-2015: 883 reuniones y congresos, en los 

los grandes congresos multitudinarios. Merece la pena detenerse en el 

un nivel muy similar al comienzo de la serie. ¿Será un efecto de la crisis o 
-

 Nº de Eventos Participantes Part/evento

2004 53 7.651 144

2005 55 8.072 147

2006 76 11.485 151

2007 80 10.394 130

2008 77 12.658 164

2009 80 11.896 149

2010 69 14.216 206

2011 76 10.589 139

2012 75 10.823 144

2013 74 8.515 115

2014 82 9.314 114

2015 86 8.827 103

883 124.470 141

Fuente:
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-
tetiza el desglose por sedes de los eventos y de sus participantes celebra-

parecido oportuno entrar en mayores detalles en cuanto a la tipología, te-
máticas, promotores y otros parámetros más cualitativos. Salta a la vista 

o instituciones situadas en la ciudad de Barcelona. 
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Merece la pena detenerse en este punto, pues, en principio y desde la 

-

con moderados resultados

-
sional especializado en la realización de este tipo de eventos. Comparativa-

-
  21, lo 

cual es digno de valorar dado su tamaño y ubicación en una ciudad subur-
bana del área metropolitana de Madrid con la relevante particularidad de 

sido fácil dar con la dependencia responsable de la gestión de congresos y 

21  

celebradas en ese período y es posible el acceso desde ella a cada una de los eventos y a una 
variada información sobre su temática, organizadores, actividades desarrolladas, etc.
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-

fundación y especializado en la prestación de servicios de asesoramiento 

-
concentrada de esta universidad le permite contar con una amplia y diver-

un auditorio con capacidad para 1.000 personas  22. 
De entre las restantes universidades madrileñas, de la más grande de 

-
guir información de su actividad congresual a través de la memoria de su 

la escasa presencia institucional de la gestión congresual en el organigra-
ma de la Complutense dos realidades dignas de mención: la oferta a través 
de Madrid Convention Bureau de algunas de sus instalaciones de mayor 
calidad y buena ubicación para su dedicación al uso congresual así como 

a miles de asistentes en sus varias sedes de Madrid, Boadilla del Monte 
  23. En cuanto a 

22  

respectivamente, salas polivalentes y más de una treintena de aulas de capacidades de entre 20 

23  En él los cursos se imparten en las instalaciones del Instituto Euroforum, adscrito a la 

María Cristina. 
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apoyo, tanto logístico como de personal, a la celebración de reuniones o 
congresos promovidos desde la propia universidad  24. Es interesante des-

celebración de reuniones vinculadas a la actividad académica, en este caso 

-
bración de reuniones, congresos, jornadas, seminarios y otros actividades 
formativas e institucionales surgidas de la universidad. Situada dentro un 
paraje privilegiado de la Sierra de Guadarrama en el municipio de Cerce-
dilla, la residencia está también abierta a otras organizaciones y empresas 

  25

más reciente de las fundaciones universitarias madrileñas en asumir de 

optado por crear una plataforma online de gestión integral de congresos 
universitarios educativos y de investigación. Esta plataforma permite, de 

-

-
la elegida está teniendo una notable acogida en la comunidad académica 

-

-

  26.

24  Información procedente del tríptico Gabinete del Rector. Protocolo Institucional y 
Organización de Actos

25  

26  

de los eventos.
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-
-

ganizar su abundante oferta de formación permanente consistente en un 
on-line

simultáneamente la gestión de las jornadas, seminarios y congresos pre-
senciales, promovidos por los centros y a todos ellos la accesibilidad 

una visión retrospectiva de la actividad congresual de esta universidad. 

El turismo de congresos y reuniones se caracteriza por una doble 

-
rada por las actividades urbanas más dinámicas e innovadoras. Son ellas 

relación y comunicación van a desencadenar en el marco de un modelo 
-
-

turismo relacional, tiene un futuro asegurado.
-

-
cas y privadas radicadas en las propias ciudades en donde se celebran y 

-
zaciones especializadas en canalizar grandes eventos en el competitivo 

-
-
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-

-
des, embarcado actualmente en un proceso incipiente, pero vigoroso, de 

-
-

pliar el campo de colaboración de las universidades con su entorno urbano 
y territorial. Nos atreveríamos, ya en una línea más propositiva, a apuntar 
las direcciones en las cuales debería moverse a nuestro juicio la actividad 
congresual de las universidades, enfatizando los siguientes puntos:

l.–  Realización de un inventario sistemático de las instalaciones con 
indicación de capacidad, precio, servicios disponibles en las uni-
versidades.

-
dades para evitar duplicidades y competencia desleal.

eliminen el riesgo del intrusismo.
4.–  Difusión más allá de los campus universitarios de la oferta orga-

nizativa y dotacional de las universidades ofertando sus servicios 

-

grado inédito, disponible en .

Tourism and Recreation Research, 17, 
n° 2, pp. 3-8.
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procesos, nuevas y viejas teorías. El ejemplo del área metropolitana de Madrid”, Scripta Nova. 

Estudios Turísticos, n° 126, pp. 179-190.

51-62.

Turísticos, nº 126, pp. 7-21.

-

business a pleasure. Sedes especiales. Madrid, 199 págs.

-
démico en Galicia: otra forma de contribución de las universidades a las economías locales”, 
Cuadernos de Turismo, nº 23, pp. 229-242.

Mondadori, 208 pp.

de negocio”, Estudios Turísticos, nº 147, pp. 121-139.

Economistas, Ma-
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. Tourism and economic develop-

-

El futuro de la industria en la Comunidad de Madrid. Madrid, Instituto de Estadística, pp. 205-239.

714-717.

 

 

por la celebración de reuniones y congresos presenta dos modalidades. Están, en 

-

universidades en su papel de impulsoras y organizadores de reuniones y congre-
sos en buena medida motivados por su actividad docente e investigadora; lo más 

universitario con algunos ejemplos sobresalientes

Palabras-clave: Turismo urbano; Turismo de eventos; Turismo de reuniones y 
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LA GRAN VÍA MADRILEÑA, DE 
REFORMA URBANA A PAISAJE 
CULTURAL PARA EL OCIO Y EL 

TURISMO 

GRAN VÍA

*

**

-
nidad de Madrid, incluye en su artículo 3 el “paisaje cultural” como una 

-

-

*  

.
** 
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-
gación realizada sobre la Gran Vía se analiza como éste es un espacio de 

imaginario colectivo de la ciudad de Madrid y un soporte principal de 
actividades comerciales, de entretenimiento y ocio para los madrileños 

capital de España. Todo ello permitiría elaborar también la propuesta de 

-
-

-
te construcción en sustitución de otros anteriores introducen elementos 

vendría a reconocer la singularidad de un ambiente urbano caracterizado 

espectáculo, también en proceso de renovación constante de acuerdo 
con los cambios en la formas de consumo y de disfrutar del tiempo libre 

sus muy variados argumentos y la proyección mundial de sus imáge-

orígenes como plataforma de la modernidad madrileña y como un eje 

a dudas estas sinergias funcionales y paisajísticas tienen origen en el 
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y su decisiva contribución a la articulación de las distintas piezas de 

El reconocimiento de la Gran Vía como paisaje cultural entronca-

-

20 de octubre de 2000, sobre todo cuando señala entre sus objetivos: 

-
mos en la práctica de la gestión urbanística de la ciudad, puede servir 

Gran Vía como paisaje cultural empezando por su percepción por los 
madrileños y visitantes como unidad de paisaje diferenciada de todas 

–  Mejorar la calidad de la escena y el paisaje de la ciudad en todos 
sus ámbitos y en todos sus componentes, desde el centro a la pe-
riferia.

identidad e innovación.

por sus ciudadanos y visitantes, y promover así una mayor integra-

-

-

portadores de valores patrimoniales en sí mismos y en su armonía de 

-
-
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lizado en esas funciones para el conjunto de la ciudad y los turistas. Se 
-

dera la intervención de las representaciones plásticas a través del cine y 

-

en valor del paisaje de este espacio cargado de valores culturales en el 

a través del tiempo del modelo productivo, de sociedad y de ciudad en 
su conjunto.

-

-
dernidad madrileña y como un eje dinamizador de las funciones del cen-

sus periferias residenciales. 
-

corporación de nuevas funcionalidades en los espacios consolidados  
-

-
-

-

 
la introducción de los progresos de la técnica y de la construcción en la 

-

amurallados. 
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-
ciones similares en los centros urbanos españoles, fue la aplicada por 

-

de nuevo trazado dentro de la ciudad preindustrial para facilitar la co-

Fuente:

cdm/ref/collection/espanya/id/2385

Granada, respondían también a una “etapa en el urbanismo español 
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en Madrid, en la actividad mercantil y administrativa, y en Barcelona, 

a lo largo de estas calles forman parte de las mejores muestras de los 

-
guerra. 

paisaje urbano la vitalidad de la burguesía y de la nueva ciudad, algo se-

-
tas, incluidas las casas “a malicia”, y con una absoluta falta de grandes 

-

-

como el primer motivo de e interés de esta vía para recorrer esta calle y 
recomendar su visita a otros viajeros. 

-

al deseo de facilitar la circulación entre el este y el oeste de la ciudad 
-

yecto de obras, pero también sirven para asegurar a esta obra su carácter 
-

aprobado en 1901 y comenzado el 4 de abril de 1910, con la presencia 
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-

los proyectos madrileños de grandes vías, el correspondiente al trazado 
de la actual calle de Bailen, con el Viaducto, y su prolongación desde la 

calle de Bailen estaba terminada después de la construcción del Viaduc-

de Madrid aprobado en diciembre de 1957.
-

-

no perjudicar a los propietarios. Todo ello fue incluido posteriormente en 

-

trazado de la Gran Vía no siga la línea recta desde su comienzo en la ca-

-
ra 1. También se tuvo en cuenta el deseo de conservar tres iglesias: la de 

-
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-
parecieron al decidirse la ampliación del tercer tramo de la Gran Vía a 
35 metros y ser incendiadas en 1931. 

-

y los automóviles, facilitaron desde sus orígenes la consolidación de 
-

Gran Vía se especializó nada más nacer como espacio para el comercio, 

Como eje comercial abierto, la Gran Vía conoció la inauguración 

-

-

-

-
tes acristalados y la iluminación eléctrica. En estos establecimientos, y 

marcos para la colocación de anuncios y otros elementos publicitarios, 
-
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-

varias publicaciones impresas relevantes del momento, aparte de ser sede 

funcionamiento al principio del segundo tramo de la Gran Vía, la Central 

-

-

El teatro, los toros, los cines, el deporte de masas, las reuniones so-
ciales en bares y restaurantes, y otras formas de disfrute del tiempo libre, 

-
vidad económica y los cambios registrados en las formas de vida y en las 

y buena comunicación, la Gran Vía fue desde sus inicios un espacio pre-
ferente para la instalación de algunas de estas diversiones, reforzando con 

-

la ciudad los cafés por sus famosas tertulias y algunos locales de restau-

-

-
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abrió sus puertas poco después de la I Guerra Mundial en este eje, y 

en Madrid y su local se convirtió en lugar obligado de encuentro de las 

-
máticos especializados en comida rápida, como el Tánger y la Granja 

otro lado, coincidiendo con la llegada de nuevos ritmos musicales a Ma-

-

popularidad de este espectáculo. Se contaba además con géneros líricos 
-

-
mes desde 1910 y la aparición del cine sonoro en los años 1920, incre-
mentaron el protagonismo de esta diversión entre las formas de ocio de 

-
to de las nuevas construcciones como de las mejoras en la comunicación 

-

-
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Fuente:

1920-1930.

Fuente: http://www.edicioneslalibreria.es/
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Vía contribuyó a popularizar su imagen cosmopolita y de modernidad 
-

Madrid gracias a las mejoras del transporte terrestre y a una creciente 

-

además por las acciones de los primeros organismos estatales para la 
-

-

-
tos de Turismo constituida en 1932, desempeñaron un papel importante 

la Guerra Civil. 

contribuyeron al aumento de la capacidad de acogida de la ciudad y 
a la modernización y mejora de los alojamientos turísticos respecto a 

en este entorno, pero los establecimientos de mayor categoría y con 

-
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En los años 1920 y 1930, las guías de viaje madrileñas empezaron 
a añadir espacios del “Madrid Moderno a los lugares tradicionales de 

-
-

Gran Vía aparece representada a través de sus locales, sus monumentos 

lugar indispensable para el aperitivo y el monumento de Don Quijote 

el esfuerzo de algunos intelectuales por divulgar en la prensa turística 
del momento la imagen integrada del Madrid moderno, simbolizado por 

-
dían innovaciones de todo tipo al conjunto de la urbe y se dinamizaban las 

plataforma para la introducción y consolidación de nuevos usos en el cen-
tro de la ciudad, entre los cuales tuvieron importancia las formas de diver-

del teatro y de los cines, así como de los bares y restaurantes modernos, 

para el centro de la ciudad a lo largo de este periodo. Varios de estos es-
tablecimientos fueron lugares de parada y de visita de turistas, de actores 
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-

cafeterías, bares, restaurantes… y otros elementos en el segundo y tercer tramo 
de la Gran Vía, 1953

Fuente: 
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-
-

en la corona metropolitana. En la ciudad, se crean nuevos espacios de 

-

crisis, se vieron forzados a realizar importantes reformas, empezando 
por la adaptación de sus locales al formato multisala, más rentable por 

Todos los anteriores fenómenos se corresponden con la evolución de 

entre otras cosas, la consolidación de un área metropolitana cada vez más 
poblada y la proliferación de espacios nuevos residenciales en la peri-
feria. De acuerdo también con los cambios del sistema productivo y de 

de las funciones del centro se trasladan a los bordes urbanos, al tiempo 

madrileño, prácticamente todo el espacio incluido dentro del primer cin-

dejado por los antiguos residentes por fallecimiento o traslado, es cubierto 

de 15.165 personas en 1986 se pasa a 10.804 en 2014, si bien es menor 
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representaban en 2014 el 30,22% del total de residentes, atraídos por 
las oportunidades de alojamiento en viviendas de escasa calidad, muy 

-

se pueden olvidar las variaciones en las formas de demanda turística y de 
-

ce la generalización de los negocios de comida rápida, los restaurantes 
-

tos de restauración y comercios muy populares en la Gran Vía y en el 
centro de la ciudad, y todo ello con notable impacto en el paisaje físico 

-

-

-
-

mercio de lujo, de más calidad y umbral de demanda, se desplaza a otras 
zonas de la ciudad, sustituido por un comercio banal, en alta proporción 
para el turismo, y por un comercio con alto grado de estandarización 

-

-
pales centradas en continuas y constantes renovaciones de reformas del 

sucede con el solado de aceras y la colocación de elementos vegetales. 
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-
rio urbano el impacto más negativo fue la eliminación del templete de 

acceso a la estación de metro de la línea 1, Gran Vía, construido en 1920 

Gran Vía fue sustituida en 1970 por una despersonalizada fuente en aras 
de una supuesta modernidad y en 2009, con ocasión de la peatonaliza-
ción de la calle de la Montera, por un olivo, evidentemente ajeno por 
completo al carácter del entorno.

Fuente:
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-

provocar el cierre de la mayor parte de los locales dedicados a este es-
pectáculo y su posterior transformación para usos bien distintos. En la 

-

-

ambos un acusado grado de deterioro material y un efecto negativo 

se debate su posible reutilización como contenedor de una importante 

contribuyendo a dinamizar la importancia de esta función urbana en la 
zona. Se trata especialmente del auge creciente de los espectáculos mu-

-



.. 345

Gran Vía cerrados y tapiados

Fuente: García Gallo, 2013. 

-
ción de fórmulas imaginativas y variadas para fomentar la recuperación 

-
-

-
nio, se retroalimentan y refuerzan sentimientos de identidad colectiva 

poner en valor el paisaje de la Gran Vía debería pasar por conservar en 
-

vos en este gran eje urbano y sus inmuebles. En esa dirección se vienen 
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a los espectáculos mediante mecanismos variados y la puesta en va-
lor de los recursos patrimoniales de la Gran Vía, también a través de 

las derivadas de las otras funciones predominantes en la zona, muy en 
particular la comercial, constituyen factores de generación de empleo 

-

la colaboración con otros organismos e instituciones. Todo ello puede 
tener también un marco de referencia internacional en los objetivos cul-

Europea para la Cultura.

4.1.  El auge de los musicales en la Gran Vía en la última década y los 
esfuerzos por recuperar el protagonismo del cine 

apostó por un espectáculo de estas características con El Hombre de la 
Manch

  1

esta primera representación ánimo a otros productores a poner en cartel 

antiguos teatros y la adaptación de cines cerrados o en declive para estas 

1  

musicales. El Hombre de la Mancha
Ver: Sánchez Fernández, Miguel David (2012): “El Teatro-Cine Lope de Vega” (Sánchez, 2012). 
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representaciones en la Gran Vía y en otros espacios del centro  2

-
cales de La bella y la bestia Chicago

  3 El Fantasma de la Opera
Cats   4 ¡Mama Mia! 

-
treno del musical Hoy no me puedo levantar

-

género teatral entre diferentes sectores de la población, especialmente 

-

-

2  

anunciaba la reinauguración o apertura de varios establecimientos para estas representaciones en 
la Gran Vía, en sus alrededores y en otros lugares del centro: el antiguo cine Avenida de la Gran 

3  music hall, cabaret

representación del musical Chicago citado en el texto y la referencia a este local de la nota anterior, 

del inmueble. En la actualidad, solo se conserva la fachada original y el vestíbulo. Ver: Sánchez 
Fernández, Miguel David (2012): “El Teatro-Cine Avenida” (Sánchez, 2012). 

4  Este local fue inaugurado en 1932. Durante sus primeros años funcionó como cine, para 

actualmente. Ver: Sánchez Fernández, Miguel David (2012): “El Cine Coliseum” (Sánchez, 2012). 
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40 musical, el musical de la 
emisora de radio Los 40 principales -

2011 y en una temporada limitada en 2013. Este establecimiento era el 

su cierre la compañía Telefónica realizó una importante reforma en el 

-
nó en octubre de 2011 Más de 100 mentiras, el musical de las canciones 

de Vega, El Rey León -

Los Miserables, en el Teatro Victoria 

Fuente:
Madrid (2014).
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-

actualidad, destacan el musical de Bob Esponja y Pocahontas, -
vieron entre 2011 y 2012 en el Teatro Coliseum. Del mismo modo, otros 

Parchis
Alicia en el país de las maravillas en el 

Peter Pan
como Gerónimo Stilton, el musical

Bajo un género distinto al del musical se debe destacar también la 
-

cionó en la Gran Vía nº 70 entre 1958 y 1998. En este local la compañía 

-

el nombre al de “Teatro de Comedia”. Está especializado en monólogos 
y algunos de sus comediantes son rostros conocidos de los programas 

pone en escena funciones infantiles y otros tipos de representaciones.
-
-

-
neralizada del precio de las entradas y la oferta de promociones para 

la Gran Vía al acoger en diciembre de 2013 el reestreno del musical A 
quién le importa,
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 El Rey León 
Fuente: A. García Ferrero, 2014.

Fuente:
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4.2. Espectáculo, comercio y patrimonio 

-

El Rey León, Los Miserables

entre las corrientes del turismo nacional e internacional. En palabras de 

sido el musical con mayor preventa de Europa: “de las 350.000 entradas 

la espectadora galardonada en junio del año pasado como “la especta-
dora 1.000.000” desde el estreno de la obra de El Rey León en Madrid 

la ciudad, ofrecen consejos para la estancia en la misma y descuentos 

la Gran Vía concentra numerosos alojamientos a lo largo de su eje y en 

valor añadido a la cadena comercial del producto turístico en la ciudad. 
En este sentido, la Gran Vía conserva su importancia como conjunto 
patrimonial de la ciudad moderna y sigue siendo importante eje de con-
centración de la actividad comercial y de servicios, y vía preferente para 

-
den ser transformados en diversos tipos de productos turísticos para la 

operadores del turismo”, además de “itinerario cultural”. 
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entre el total de atracciones de la Comunidad de Madrid consideradas por los 

-

comercial, el 20,7%, los espectáculos y el 11,6% la restauración. En el 
caso del comercio, a lo largo de la calle están presentes las grandes marcas 
nacionales e internacionales más actuales del vestido y la moda, sobre todo 

y a reforzar la centralidad funcional de la zona desde todos los puntos de 

-

-

Nº de citas



.. 353

-

Fuente: 
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-

-
-

-
dustria de la moda y el vestido. Toda esa actividad forma parte también 

Gran Vía por tipos

Nota: se consideran unicamente actividades y servicios principales prestados por los 

Fuente:

OTRAS ACTIVIDADES
%respecto 

al total

18,46

8,72

y defensa
3,59

3,08

2,05

2,05

religiosas y asociativas
1,54

0,51

Centro de estética 0,51

0,51

Total 41,03
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-

valoran el nivel de los negocios, los precios, las infraestructuras, el 

ciudades europeas consideradas, Madrid ocupa una de las mejores 

para el comprador en cuanto a tiendas, cantidad de marcas, centros y 
comercios, además de buena gastronomía, comodidad y bajos precios 
de las marcas.

-

-

las calles comerciales de las provincias españolas con precios más altos 

en consecuencia de sociedad, pero se mantienen a lo largo del tiempo 

-

la Gran Vía como una unidad de paisaje bien diferenciada dentro de la 

paisaje cultural. 
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-
rica de los paisajes elementos culturales del paisaje se encuentran en los 
métodos y resultados de la investigación de los productos materiales 

-
manistas y de percepción de la Geografía conceden protagonismo a las 
representaciones de los artistas como elemento importante del análisis 

-
cación universal de las preferencias del paisaje y las consideraciones de 

eso consideramos relevante tener en cuenta las aportaciones del cine y 

como paisaje cultural. 
En el caso de la Gran Vía, aparte de las visiones sobre los cambios 

-
-

buyen a consolidar identidades de paisajes a través de sus imágenes 

-

del protagonista dirigiendo la circulación en la Gran Vía en medio de 

-
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del impacto visual en el espectador y consecuentemente en la imagen 

más emblemáticos por los turistas. El impacto de esta imagen sobre el 

anterior respecto a su impacto sobre las imágenes mentales de la Gran 
Vía y también muy reseñadas en los comentarios de los visitantes en los 

protagonista de la película, Eduardo Noriega, aparece en medio de la ca-

en una panorámica en pendiente descendente, desde la plaza del Callao 

Fuente:
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Fuente:

-

presente lo más moderno y cosmopolita de la ciudad de Madrid, como 

Madrid desde sus orígenes. En este sentido, merece mención especial la 

-
rrespondencia de ambiente y de paisaje, sobre todo cuando el escenario 

-

supone el desnivel en pendiente y el trazado completamente recto de la 

tomas con amplias perspectivas, siempre enmarcadas por la calidad de 

la Gran Vía forman también parte de los escenarios más representados.



.. 359

-

-
cado 7 cuadros, pintando todos sus tramos desde puntos de observación 

propia calle, todos los demás se encuentran en terrazas o pisos altos y en 
amplias perspectivas donde la calle es el protagonista, de abajo arriba, 

-

-

-

un espacio de tiempo muy corto, 20 minutos en este caso, para captar la 

En este primer paisaje de la Gran Vía, la vista representada es una 
de los más repetidas a través de la fotografía y del propio cine, siempre 

marcan los carriles de circulación dibujan unas curvas y contracurvas en 
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Fuente:
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caso con una perspectiva curvilínea frente a la anterior propiciada por 
-

la Gran Vía, en frente del Casino Militar y con el fondo de la calle, el 

visual en la mayoría de sus cuadros sobre este paisaje urbano. De nuevo, 

-

-

-

tramos de la avenida y en sentido distinto, desde las inmediaciones 

plaza de Callao. 
En todas estas obras, el artista introduce como novedad respecto a 

-
nuciosidad y el detallismo propio de los pintores realistas, a veces con 

-

aparte de ser un recurso técnico del artista, se convierte en una vía de 
interpretación del paisaje a través de su percepción mental. En ese juego 
dialéctico entre precisión de la imagen y abocetamiento de la misma, y 

-
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En resumen, escenarios de la Gran Vía utilizados por el cine y vistas 
-

dad al paisaje urbano de esta avenida permitiendo argumentar más en 

Fuente:
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de los espacios urbanos más emblemáticos y representativos de la ciudad, 

-
-

nos importantes desde el punto de vista de la personalidad y originalidad 
-

culados al comercio, al ocio, al espectáculo y al turismo pero adaptándose 
a los cambios de modelo de ciudad, de modelo de sociedad y de sistema 

-
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su atracción para las grandes compañías de la moda y el vestido, para los 

por el cine y la pintura, constituye lugar obligatorio de visita para todos 
los turistas, por ella pasan y tienen paradas todos los autobuses turísticos 

restauración operan al servicio del turismo.
Todas las dinámicas anteriores son consecuencia de la evolución es-

pontánea de la sociedad y la economía, y del juego de intereses contra-
puestos entre los distintos agentes sociales, como sucede siempre en las 

-

-

patrimoniales de la Gran Vía se lleva a cabo a través de los mecanismos 
-

valoración especial de los recursos patrimoniales de la Gran Vía y me-

-
das sus referencias a la conservación del patrimonio, del paisaje y del 

-

embargo la información obtenida con ocasión de la conmemoración del 

preocupado por conservar y mejorar la imagen de la ciudad para turistas 
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y madrileños, pueden contribuir a avanzar en la propuesta de incluir la 

-
-

ocio y diversión de la sociedad en su conjunto, y el desarrollo creciente 
del turismo añaden información para emprender estrategias orientadas a 
potenciar los usos turísticos de la Gran Vía y poner en valor sus elemen-

patrimoniales de la Gran y añaden argumentos para reclamar su conside-

con la complicidad de los agentes políticos, económicos y sociales más 
directamente relacionados con la zona y, naturalmente, con el apoyo de 

-

-
. 

Madrid, Fundesco.

AVANCE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL. 
dos. Área de Gobierno y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid

. Madrid, Imprenta Mu-
nicipal.

Madrid. Madrid, Ayuntamiento de Madrid.

. Madrid, Alianza Editorial.

. Madrid, Montecorvo.
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-

urbanístico”, Ciudad y Territorio Estudios territoriales

Vía de Madrid”, , CXXXVII-CXXXVIII. 

. Granada, Diputación provincial, Los Li-
bros de la Estrella.

las salas de cine madrileñas”, , 16, 1/4, enero-diciembre.

. Madrid, ed. Síntesis.

Nimbus

FERRER REGALES, Manuel (2003): “I. II. Centro y periferia”, en Ferrer Regales, Manuel: Los 
. Pamplona, Gobierno de Navarra. 

. . 

, 61/238.

El País, 13 de octubre de 2013. Disponible 
en: 

Madrid turístico y 
monumental

La función hotelera de Madrid. Madrid, CSIC, Instituto 

Ediciones facsimilares de las de 1868 y 1869 res-
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Landscapes: the artists’vision .

Estudios Turísticos, 68, pp. 
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144, de 19 de junio de 2013, pp. 14 a 38.

-
Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento? IX 

Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación. Zaragoza, 21 a 23 de octubre de 2004. 
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El 
País, 22/09/1999. Disponible en: 

de sorpresas”. Disponible en: 

Las ciudades españolas en el siglo XIX. Madrid, Trea. 

Los cines de Madrid

Dia-
rio 20 minutos

-

turismo en España, 1959-2009”, Estudios Turísticos, 180, pp. 61-64.

Antonio 
López

Espacio, Tiempo y Forma, Serie VI, Geografía, pp. 41-65

 

paisajes culturales en particular atraen el interés de la sociedad y del turismo. En 

y calidad como unidad de paisaje dentro de la ciudad de Madrid, con atención a 

de valores patrimoniales en sí mismos. Se presta también atención a los usos co-

representación de la Gran Vía. De ese modo, se refuerzan sentimientos de iden-

madrileña como paisaje cultural urbano.

Palabras clave:
entretenimiento, ocio, cine, pintura.
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NOTICIAS





LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA
MEMORIA DE ACTIVIDADES

2015-2016

realizando todas las actividades programadas, conforme a lo aprobado 

los meses de, diciembre, febrero, abril, mayo y junio y está compuesta 
por los siguientes miembros:

Vicepresidente 3º. Ilmo. Sr. D. Eduardo Barredo Risco.

Bibliotecario: Ilmo. Sr. D. Mariano Cuesta Domingo.

-

-
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-
-

Geológico y Minero, Ilmo. Sr. D. Eduardo Balguerías Guerra, Direc-

la Biblioteca Nacional de España. 

-
-

-
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cambios en su junta Directiva: 
-

Secretaría General. Debido al cese por motivos personales de Dª Sicilia 

-

-

Son miembros de la Institución con referencia al 31 de mayo de 2016 
un total de 369 Socios de los cuales 38 son socios vitalicios y el resto 

bajas y 10 altas.

-
-

continuación cronológicamente.

A. Ciclo de Conferencias 29 de septiembre -27 de octubre

“ÁFRICA Y LA CULTURA DE DEFENSA: RIESGOS Y AMENAZAS PARA LA SE-
GURIDAD”

-
cional estuvo patrocinado por el Ministerio de Defensa, ESRI España 
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Complutense de Madrid. Tenía carácter de seminario práctico e innova-
dor.

-
to en lo relacionado a la seguridad como por las propias característi-

nuevas tareas, nuevos empleos y nuevas formas de mantener la paz y 
-

de formación.
El curso estuvo dirigido a alumnos universitarios y coordinado por 

la RSG.

B.  PRIMERAS JORNADAS SENDERISTAS, CAMINERAS Y PEREGRINAS. 7, 8 Y 9 
DE OCTUBRE DE 2015. 

-

C. CONFERENCIA:

“Ciencia y belleza en los mapa mundi islámicos” celebrada el 19 

e imaginativa. 

D. CONFERENCIA DE APERTURA. 

-
pa: un recorrido de memorias y esperanzas”. 
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E.  SEMINARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: “GEOGRAFÍA, CULTURA 
DE DEFENSA Y SEGURIDAD” 

Celebrado del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.
El Seminario se organizó con la colaboración del la Cátedra Almi-

rante Juan de Borbón (UCM, CESEDEN) y RSG. La coordinación estu-
vo a cargo de Dª María Luisa de Lázaro y Torres. 

Los objetivos fueron promover el conocimiento y difusión de la cul-
tura de defensa y la ciberseguridad con relación a lo que un escolar debe 
conocer. Fomentar un mejor conocimiento y aprovechamiento de los 
materiales existentes en el Ministerio de Defensa para escolares y orien-
tar sobre su empleo en la materia de Geografía e Historia. El seminario 
se compuso de 9 clases teóricas y 4 talleres de trabajo.

F. CONFERENCIA “UN EJÉRCITO PARA EL SIGLO XXI”. 

La conferencia fue impartida por el Excmo. Sr. D. Jaime Dominguez 
Buj, General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. 1 de junio 
de 2016. El Acto fue presidido por el Presidente de Honor de la RSG 
D. Rodolfo Núñez de las Cuevas. Hizo la presentación del ponente Dª 
María-Julia Bordonado Bermejo, 2ª Secretaría Adjunta.

G. VISITAS

a.  Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y 
recorrido urbano por el municipio escurialense. Dirigido por Dr. 
D. Teodoro Martín y Dr. D. Manuel Valenzuela vocales de la Jun-
ta. Los asistentes fueron recibidos en el Ayuntamiento por la alcal-
desa de El Escorial que, manifestó su interés por celebrar activi-
dades conjuntas.

b.  Museo Naval de Madrid. Día 17 de febrero de 2016. Organizado por 
el Vocal de la Junta Directiva, Dr. D. Alfredo Surroca Carrascosa. El 

-
ños del mar, señores del mundo. Historia de la cartografía náutica 
española” y, visitar algunas instalaciones del Museo como el archi-
vo y la biblioteca. Los asistentes a esta visita fueron recibidos por 
el Director del Museo, Almirante Fernando Zumalacárregui Luxán 
y, la Directora del archivo, Dª María del Pilar del Campo Hernán.
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c.  Visita a la Bolsa de Madrid. (23 de febrero de 2016). Organizada 
por la Vocal de la Junta Directiva María Luisa de Lázaro y Torres.

d.  Biblioteca de la Real Academia de la Historia. (11 de mayo de 
2016). La visita estuvo coordinada por el Dr. D. Teodoro Mar-
tín. La Directora de la Biblioteca Dª Pilar Cuesta Domingo y la 
responsable del Departamento de Cartografía Dª Carmen Manso, 
estuvieron a cargo de la visita y los comentarios sobre la Historia 
de los fondos de la Biblioteca y de la Real Academia. 

e.  Un grupo de miembros de la Junta Directiva de la Real Socie-

El Paular, al Monasterio de El Paular, donde fueron amablemente 
acogidos por la comunidad benedictina que lo habita desde 1954. 
El motivo de la invitación fue conocer la biblioteca actual del Mo-
nasterio y analizar sus posibilidades de catalogación e incluso de 
digitalización de sus libros más notables. La visita se celebró el 23 
de mayo de 2016.

f.  Biblioteca Nacional de España (26 de mayo de 2016): La visita 
estuvo coordinada por D. Fernando Arroyo y Dª Carmen Liter. El 
objetivo era conocer algunos de los fondos documentales y carto-

-
teca Nacional. Previamente a la visita, los coordinadores realiza-
ron una selección de dichos fondos y explicaron sus contenidos e 
importancia.

H. VIAJES DE ESTUDIO

La Real Sociedad Geográfica, en colaboración con el Instituto Es-
pañol de Oceanografía, organizó un Viaje de estudio a Murcia, Car-
tagena y Mazarrón del día 29 de abril al 2 de mayo. El viaje estuvo 
dirigido por los profesores de la UNED Dr. D. Antonio Zárate Martín 
y Dr. D. Francisco José Morales. El objetivo del viaje fue realizar 
un recorrido geográfico por la región de Murcia y Cartagena, reco-
nocer diferentes unidades de paisaje, conocer sus centros históricos, 
visitar diferentes instalaciones del Instituto Oceanográfico Español, 
así como, otros espacios singulares de la zona según el programa 
que se adjuntó en su momento y cuya reseña aparece publicada en 
el Boletín.
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-

libro “Paisajes culturales a través de casos en España y América” di-

UGI

-

celebrar en Beijing en 2016.

-
ña.

Tras diferentes comunicaciones tanto a los socios de la RSG como de 
-

temáticas con 22 trabajos de investigación, cuyo desglose se aporta a 
-

mato digital.

EUROGEO (European Association of Geographers)

-
-
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-

-

-

-
School on the Cloud: connecting education to 

the Cloud for digital citizenship 
socios de 18 países europeos. 

En el marco de esta colaboración tuvo lugar en Madrid, los días 18 y 
-

En representación de la RSG en la red SoC estuvo participando el 
-

-

EUGEO 

Geografía  1 -
-

dicidad anual; ambas lo fueron en Budapest entre los días 30 de agosto 

1  

Europa.
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-
-

riores la tarea de promover el intercambio de conocimientos, informa-

procedencias  2

-
pantes como en cantidad y diversidad de aportaciones; además, también 

-
-

-
ción internacional, proyectos conjuntos y publicaciones. 

-
remonia de apertura celebrada en espectacular Ceremonial Hall de la 

-

-

  3, donde a lo largo de los tres siguientes días se debatieron 

al efecto.
En cuanto a los contenidos del 5º Congreso de Geografía de Europa, 

el título general elegido para englobarlos fue el muy sugerente de “Con-
vergencias y Divergencias en la Geografía de Europa”. Dentro de este 
título obviamente se seleccionaron algunos ejes temáticos, en torno a los 
cuales debían agruparse las aportaciones de los asistentes. Éstos fueron: 

2  

3  
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-

de eventos, a lo largo del congreso se celebraron seis sesiones plenarias 

su mitigación en la región Euro-Mediterránea”; por su parte el catedrá-

su intervención a “Comunidades imaginarias y geopolítica aplicada”; 
la geógrafa británica Eleonore Kofman abordó un tema tan actual como 
“Movilidades y Migración en Europa: una problemática dicotomía” y a 

-

-

En un congreso de Geografía no podía faltar una oferta de visitas 

este caso Budapest. Estas visitas, celebradas simultáneamente con el 
congreso, suelen ser muy populares entre los colegas geógrafos pues 

evento. En este caso se ofrecieron tres perspectivas de Budapest: una 
consistente en sus mayores atractivos turísticos, otra sobre el desarrollo 

-
les y la tercera consistente en los diferentes procesos de la regeneración 
urbana. 

de septiembre, entre otros asuntos de trámite, destaca la admisión como 
nuevos miembros de las sociedades de Geografía de Bulgaria y Croacia 

-
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-
ter de febrero de 2016, siendo presidente del comité de organización el 

-

-
municaciones en inglés o francés y una selección de las aportaciones de 

-

de la misma.

Convenios de colaboración

Con la -
nio Marco de Cooperación educativa con el objetivo de establecer un 

-
-

de julio de 2016.
Mediante el convenio las partes acuerdan la colaboración mutua en 

el ámbito del estudio, análisis y difusión de la información del cono-

resultados llevados a cabo por la RSG. 
-
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ANEXO 1

-

TEMA GENERAL DE LA APORTACIÓN: Crisis, globalización y 
desequilibrios sociales y territoriales en España 

-

-

sus contribuciones a la aportación española global. 

trabajo. Esta observación vale, sobre todo, para el desarrollo de los epí-

propuestas más idóneas a cada uno de los diez grandes temas seleccio-
nados. 

-
-

preocupaciones investigadoras de los y las colegas tengan cabida y en-
cuentren en ella una motivación para colaborar con el Comité Español 
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lo posible, cuantos más geógrafos españoles, se sumen a este periódico 

española a la esfera internacional 

1.– Medio natural, medio ambiente y recursos naturales 

– Mantener la biodiversidad, un reto de las sociedades avanzadas 

uso social 

sostenibilidad 
2.–  El patrimonio territorial y paisajístico como recurso frente 

a la crisis 

–  El paisaje como activo para el desarrollo económico en tiem-
pos de crisis 

la competitividad de los territorios 
-

3.–  Los espacios rurales. Nuevas funciones, nuevos riesgos ante 
un acelerado proceso de urbanización. 

-
zación del campo 

–  El capital social, su trascendencia para el mantenimiento del 
mundo rural 

4.–  De la crisis global a las soluciones locales. Una relectura del 
desarrollo local como respuesta a la crisis 
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– Creatividad y conocimiento, bases para la competitividad local 
–  Bases económicas para la reactivación rural: agroindustria, tu-

rismo, etc. 
5.–  Las desigualdades social, económica y territorial acentuadas 

. 

la ciudad. 
– Estado del bienestar, empleo y territorio 

6.–  -
sión a la crisis 

-
ternativas 

– Crisis y globalización desde la perspectiva del género 
7.–  Innovación y nuevas tecnologías para la reestructuración 

: 
-

– Tecnologías del conocimiento para la reconversión industrial 
-

mica 
-

ca y para la creación de nuevos productos. 

empleo 
8.–  Las ciudades, espacios para vivir mejor. Experiencias y bue-

nas prácticas 

urbana 
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vida urbana y la reactivación económico 

-
sis económica 

9.–  
despilfarro territorial 
–  Nuevos instrumentos de análisis y de intervención para avanzar 

-
lidad 

– Elecourbanismo, entre la utopía y la realidad 

sostenible 
-

riférica 
10.– El gobierno del territorio y de las estructuras territoriales 

–  España dentro de la geopolítica mundial en la nueva escena 
internacional 

sombras 
–  El debate sobre las estructuras metropolitanas. Su delimitación, 

-

colaboración. 
– Qué futuro para municipios y provincias 





RESEÑA DE LA EXCURSIÓN A MURCIA, 
CARTAGENA Y MAZARRÓN

-
 Cartagena 

y Mazarrón del día 29 de abril al 2 de mayo de 2016. El viaje estuvo 

de Murcia y Cartagena, reconocer diferentes unidades de paisaje, cono-
 diferentes instalaciones del Instituto 

En el itinerario de Madrid a la ciudad de Cartagena se pudieron co-

entender la organización y ordenación del territorio, así como la inter-
pretación de sus paisajes:

1. Campo de Albacete

Tránsito de la meseta a las tierras levantinas, prestando atención al 

-
-
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ganizador del territorio por la ciudad de Albacete como consecuencia de 
los sucesivos impulsos modernizadores que resultaron de la desecación 
de tierras pantanosas, de la expansión del regadío, cada vez captando 
aguas más profundas del subsuelo, de la llegada del ferrocarril en 1855 
en la línea Madrid-Alicante y Valencia, y de la electricidad.

La importancia de las fábricas de harina a orillas del ferrocarril y la 

en un poema:

Frio y llanura; laderas rasas. Frio y navajas de Albacete.
Albacete, que arranca a un río fuerzas colosales. Maquinismo, mo-

dernidad de Albacete.
Derroche de luz eléctrica en Albacete.
En la noche, un enorme halo resplandeciente sobre la ciudad.
Nueva York; todo a máquina, todo con máquina. Trigo; molinos con 

maquinaria extramoderna.
Trigales inmensos; caminos; Don Quijote y Sancho.
Y la vertiginosidad del expreso, que deja un remolino de polvo en la 

llanura.

-

con espacios de singular calidad dentro de la arquitectura modernista 
como el pasaje de Loares. También es interesante el recinto ferial, 

-
formación agraria de Albacete, con un campo siempre verde, a partir 
de formas de regadío con aguas del manto freático obtenidas cada 
vez a mayor profundidad, produciendo riesgos de agotamiento en los 
próximos años.

La industria moderna con varios polígonos industriales y un polo 
tecnológico, además de los servicios, contribuyen a la generación de 
empleo a pesar de los efectos de la crisis y de las amenazas que se 
ciernen sobre el transporte ferroviario al no pasar el AVE de Valencia 
por la ciudad y quedar fuera del proyectado corredor ferroviario del 
Mediterráneo. En cualquier caso, Albacete sigue siendo la ciudad más 
importante de Castilla-La Mancha con 172.121 habitantes en 2015 se-
gún el INE.
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2. Campo de Cieza (Murcia)

Nuevos cultivos derivados de la ampliación del regadío con la lle-

-
cia de Murcia, y entre otras al Campo de Cartagena: un ejemplo de 

trasvase 
la industria agroalimentaria 104.000 puestos de trabajo directos y otros 
tantos indirectos, producen alrededor del 70% 

el sector turístico, más de 300.000 empleos dependen de las aguas del 
trasvase.

3. Recorrido por el Centro Histórico de Murcia

puntos del itinerario. El breve recorrido por la ciudad de Murcia co-

plaza de la Catedral, se 
un espacio central dentro de la trama 

-

-
sentativos.

-

capilla de los Vélez con las singulares cadenas de piedra; seguidamente, 
por una angosta calle llegamos a la puerta de las Cadenas o de la Cruz, 
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la subida a la Torre- Campanario de la Catedral, construida entre 1521 
y 1793, es el símbolo indiscutible de la Catedral y de la ciudad de Mur-

permitieron contemplar la ciudad y la perfecta simbiosis de los espacios 

realiza en el mismo estilo, tiempo y -

de Toledo.
Después de observar el altar Mayor con su retablo neogótico y la 

la sala del reloj donde se pudo contemplar -
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de Murcia más -
cios y locales de restauración visitamos el Real Casino, -
tecturas modernistas más interesantes de 

de Santo Domingo, otro espacio relevante en la ciudad con la Iglesia 
.

-

comentamos las vicisitudes en la construcción de este espacio teatral, 
 

deje un asiento libre de ocupación de su aforo total, y su estilo ecléc-

modernismo.
Continuando el callejeo por las calles murcianas atravesamos la Gran 

-
-

 
impersonales y de gran altura de cornisa con un objetivo funcional y 
especulativo.

musulmana perfectamente reconocible en el plano, con callejuelas labe-

-

durante las grandes avenidas de agua producidas a comienzos de otoño 
por efecto de las frecuentes dinámicas de 

-
-
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entre las Caronas de Castilla y 

para admirar unas nuevas vistas de la ciudad. Contemplamos entre las 

 preser-
var y poner en valor un patrimonio desarrollado a lo largo de su mile-

-
lución urbana, la ciudad se encuentra condicionada por la posibilidad 
del acceso al agua como la principal fuente de 
fértiles de fondo de valle pero sedientas por la falta de lluvias la mayor 

atraviesan obra de Santiago Calatrava, la glorieta de España en donde se 
 

” 

4. Campo de Cartagena

Ejemplo perfecto de puesta en valor de unos campos anteriormente 
casi improductivos por su naturaleza semidesértica a través del agua 

se practica una agricultura intensiva, muy productiva y totalmente 

-
-

matizados.
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Mañana:

de renovación urbana y de dinamización de una ciudad a partir del des-
cubrimiento en 1988 de los restos del teatro romano de la ciudad y de 

-
ria de la ciudad. especialmente relacionados con su pasado cartaginés, 

-
-

de la época son perfectamente reconocibles en el plano y el paisaje de 
la ciudad actual.
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desde el mismo teatro y desde el castillo de la Concepción a cargo del 
 completadas con las del pro-

 político.

 

con un pormenorizado e interesante recorrido animado por las rigurosas 

suscitan la mayor atención destacan los restos de dos embarcaciones 
fenicias del siglo VII a.C. procedentes de las aguas de Mazarrón y la 

 de 1804.
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Tarde

-

-
man por el norte. Estas imágenes de la costa, junto con las contempladas 

-
 Cartagena 

la formación del relieve del entorno, especialmente como resultado del 

de la fase de orogenia alpina.

-

 

Barco fenicio

 
,  Dr. D. Ivan Negueruela
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fuerte de Navidad constituye una de las instalaciones más importantes 

se realiza bordeando los puertos de contenedores y de pescadores, este 
 

-

muralla de Carlos III.

en unas de las naves del arsenal desde el 12 de septiembre de 2013, en 
 -

vitrinas y medios audiovisuales permiten al visitante comprender el sig-
 

visitar otros vestigios recuperados de época romana, parte de la vía De-
-

 emplazamiento 

cartagenera, y 
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por conseguir para la recuperación urbana de una ciudad durante gene-

en lugar de interés turístico, como lo demuestra la llegada al puerto de 
119 grandes cruceros en 2015.

comentario para valorar las actuaciones urbanísticas y de recuperación 

-

 
 

el marco del vigente 
 Cartagena. 
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Mañana

 

-
-

sos del mar, conservar la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de 
los ecosistemas marinos.

-
 investigación dependiente del de la Secretaria de 

Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de 
 otra parte, 

 constituyendo uno de los primeros organismos del mundo 
dedicado íntegramente a la investigación del mar y sus recursos.
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-

-
res del dinamismo económico de Cartagena y fuente de contaminación 

productivo, de la reconversión industrial y de la aplicación de normas 

producción de electricidad es otra de las instalaciones vinculadas a la 

Sierra Minera para acceder a las inmediaciones de la Manga y contem-
plar su desarrollo urbano. Se trata de uno de los ejemplos más represen-
tativos de ocupación intensiva y de transformación de un espacio natural 
en un espacio de turismo de masas vinculados al sol y playa, aprove-

 proporcionan los dos mares: el interior, el Mar Menor, y el 

-
servación para reconocer 
gran albufera del Mar Menor con la ocupación de la Manga por una 

construcciones y las orillas de los dos mares, con todos los problemas 
 todo 

calle central.
También resulta de interés la propia fábrica del faro y se comprende 

su valor para la navegación, especialmente en una costa llena de arre-

del trasatlántico italiano “Sirio”, el 4 de agosto de 1906, con unos 240 
fallecidos.

Tarde

visitar la Sierra minera, -
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-
tancia de la minería en torno a la plata, el plomo y las piritas de 

pero declarado por el gobierno de la región de Murcia BIC por sus valo-
res patrimoniales y 

 
-

constituyen un paisaje desolador donde las formas naturales del relieve 
-

los cartagineses por la zona.

Cerdán y Victor 
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 -

conocer de manera directa los efectos de los vertidos continuados de los 
-

 también de unas mejores 
posibilidades de abastecimiento de agua para los barcos.

una elevadísima contaminación atmosférica en el pasado, de aguas y 
suelos, termina en 1991 cuando se 

del lavado de mineral directamente al mar, cumpliendo en este senti-
do lo establecido por una directiva europea de 1988. Sobre el terreno 

contempla la ocupación de nuevo por las aguas de parte de la antigua 

de creación de un gran puerto de contenedores, el del Gorguel, aprove-
 

Efectuada la visita, con un recorrido a piedesde la actual línea de pla-

Cartagena.

la carretera interior, 
contemplar el atormentado modelado del relieve resultante de una mor-

-

cauces a modo de “uadis” o ramblas y la vegetación natural se reduce a 
ralas a formaciones esteparias.
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-
 atención a través de un 

plan de protección de molinos. Su tipología es bien característica y di-

-

 

una abrupta y fuerte 
 Mazarrón. Es la ocasión para apreciar 

-

sucede frecuentemente en todo el litoral mediterráneo, y el costero, el 
puerto.

un lugar elevado para escapar de las inundaciones en los periodos de 

-

-

al convertirse en destino turístico de sol y playa, incluida la segunda 
residencia, pero de acuerdo a un modelo muy diferente al de la Manga, 

En Mazarrón predominan las construcciones de una o dos plantas, y en 
-

sa altura, raramente de más de 5 plantas.
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Efectuada la llegada a Mazarrón nos dirigimos directamente a visitar 
la estación de 

 -
 conocer 

comprender la complejidad de los estudios realizados y de la importancia 

 fren-
te a la necesidad de alimentación de una población mundial en constante 
crecimiento.

-
 empezó a funcionar en 1967 en el norte del Mar 

 se construyó un laboratorio 
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especial interés por la calidad, complejidad y dimensiones de las ins-

de la Gándara. Estas instalaciones se enmarcan en un convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de 
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de regreso a Madrid, 

consecuencia de un modelo de producción fuertemente afectado por 
la globalización y de una sociedad en constante avance y evolución, 
pero también capaz de valorar y reconocer cada vez más el paisaje 
como elemento del patrimonio, soporte de identidades y recurso para el 
desarrollo local.

 





UNA VISITA GEOGRÁFICA AL 
MONASTERIO DE EL PAULAR  

DEL SIGLO XXI

-

-

-



408

actual del Monasterio y analizar sus posibilidades de catalogación e in-
cluso de digitalización de sus libros más notables.

Como es sabido, la biblioteca del originario monasterio cartujo pasó 

Nacional de la calle de Serrano y la biblioteca a la Nacional de Recole-
tos, donde sus fondos son conservados con todas las garantías necesarias 

-
nocimiento de la desaparecida Cartuja.

-
-

-

entrada de los benedictinos y el comienzo de su recuperación patrimo-

perder de vista las vicisitudes ocurridas en este espléndido rincón de la 

y su monasterio presentan en nuestros días, a pesar de los avatares de 

-

-

discípulos instituicionistas dedicaron a este pasaje de la Sierra, termi-

-
-

dad monástica del valle y del monasterio, entregando su gestión y cui-
dado a los benedictinos e iniciando los costosos trabajos de restauración 
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terminó el contrato de usufructo con la comunidad benedictina, con lo 
-

blica, pero con una cesión de uso a los monjes y varias posibilidades de 

-
vaciones en el proceso de restauración y transformación del monasterio 

-

este espíritu de puesta en valor del monasterio y su entorno, la comuni-
dad benedictina viene estableciendo diversos acuerdos con instituciones 
y asociaciones interesadas en la conservación y promoción de este em-

la fundación 
“Guadarrama, territorio, sociedad y cultura” para promoción y custodia 

de la sierra de Guadarrama, instaló unas placas conmemorativas en el 

-

viene siendo fundamental la constante presencia y colaboración con la 

arios intentos por parte de algunos miembros de la 
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-
ría falta 
catalogarlos, recolocarlos adecuadamente en las salas y dependencias 

Esta recuperación de la biblioteca sería objetivo necesario para poder 

retiro, actividades culturales, veraneo, guadarramismo, cursos de vera-

-



INFORME SOBRE EL EXPEDIENTE DEL 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN  

DEL MUNICIPIO DE PRADALES POR  
EL DE CARABIAS

-
-

nicipio de , por el de Carabias “conveniente y 
necesario ajustar la denominación a la nueva realidad para evitar posi-

”. El alcalde y demás concejales del ayuntamiento ponen 
-

cerrada la antigua sede del ayuntamiento; en consecuencia la devuelven, 
se pierde, o se retrasa la llegada a la actual sede del ayuntamiento situa-
do en Carabias.

-

-

independencia administrativa y fueron municipios con ayuntamiento a 
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-
ción y economía.

-
rreno muy accidentado, pedregoso, árido con terrenos de baja calidad, 

circunstancias los dos municipios, cuando gozaron de este estatus, care-

CENSOS

Pradales Carabias
 18  16

Censo de 1591  29  12

Vecinos  12  6

Vecinos  25*  28**

143 152

173 129

 * Incluye un clérigo

** Incluye dos clérigos

citados municipios, cuando estos gozaban de ese estatus, los tomamos 

-

siguientes datos de población:

Pradales Carabias

143

217
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la división de provincias de 1833, en la de Segovia, partido de Riaza, 
aportando los siguientes datos de población:

Pradales Carabias

79

62

CENSOS OFICIALES

Habitantes
Censo de 1857 486

Censo de 1877 517

Censo de 1887 531

Censo de 1900 526

Censo de 1910 608

Censo de 1920 529

Censo de 1930 516

Censo de 1940 480

Censo de 1950 500

Censo de 1991 72

Censo de 2001  69

de 1960, nos suministra una ajustada descripción del municipio y lugar 

2

-
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municipio. 

-

a 1950.

distribuidos en los siguientes centros: 

Carabias  58

Ciruelo    4

ayuntamiento y ejerce la capitalidad, éste funciona los lunes, día de tra-

-

-
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