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ESTE PAPEL FUE ANTES MADERA

Este libro también fue primero otra cosa. Cuando nos 

sentamos a diseñarla, la exposición del Concurso de 

Ideas del Bosque Metropolitano se nos apareció como 

una cartografía, que es mirar las cosas desde ese 

punto de vista reservado a pájaros y drones (también 

a los dioses si faltamos a la humildad), y que a los 

arquitectos nos sirve para describir cualquier espacio 

existente o por existir, deseable.

Durante el proceso, aquella superficie imaginaria 

pensada en planta se fue transformando según 

disposiciones y necesidades, y finalmente se 

Este papel fue antes madera
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materializó en una tabla de madera de muchas 

patas. Lo que se llama una mesa. Una mesa enorme 

y serpenteante sobre la cual se dispusieron los 

proyectos ganadores y finalistas del concurso. Y 

como una mesa es un mueble pero es también una 

asamblea, en torno a la nuestra empezó a darse 

un deambular, se percibía un runrún, se despertó 

un interés y se puso en marcha una conversación 

pública. Se desenrolló el ovillo de una idea y de un 

futuro posible, el de esta ciudad que habitamos y que 

nos une en su circunstancia.

Tenía sentido en ese momento que la mesa se 

instalase a la intemperie y en el centro neurálgico 

del mapa que dibujaba su contorno: el territorio de El 

Parque de El Retiro, corazón verde de una ciudad que 
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busca sus nuevos bosques oteando sus alrededores. 

Junto al estanque y antes de emprender itinerancia, 

la exposición del Concurso de Ideas del Bosque 

Metropolitano se presentó en sociedad.

Ahora nos encontramos a resguardo en estas páginas. 

Este puñado de papeles que hemos tratado de 

hilvanar con mimo y sentido para convertirlos en un 

libro colectivo al que se han sumado otras voces, un 

coro de personalidades con amplio conocimiento en 

áreas diversas que han puesto a disposición de todos 

sus ideas y reflexiones sobre el tema que nos ocupa.  

A lo largo de la historia del arte, la literatura y todas 

las humanidades, el bosque ha sido representación 

frondosa del inconsciente, territorio vasto y 
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productivo y un lugar ambiguo, lleno de misterios, 

recodos y claros. Porque un bosque no es solo un 

bosque. Del mismo modo, este libro derivado de 

aquella exposición que fue concurso, mesa y ágora 

no se pretende solo un objeto para preservar la 

memoria sino un modesto manual de instrucciones. 

El esbozo de un mapa desde el que decidir un camino 

colectivo. Tal vez el principio de algo.

Gracias a todos los participantes y bienvenidos 

aquellos que se suman aquí a este proyecto común.
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Corona noroeste

Corona noreste

Corona sureste

Corona sur

Corona suroeste
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EPÍLOGO

Soñar un Bosque

La idea fue larga, ilusionante, aglutinadora. De las nuestras, de las que nos 

recuerdan por qué estamos aquí y por qué queremos trabajar por nuestra ciudad. 

La primera vez que soñamos un bosque para Madrid, hace ya unos años, nos 

aliamos para lograrlo y ahora, dos años después de llegar al Gobierno, el bosque 

empieza a existir y podemos decir, con orgullo, que es patrimonio de todos. 

Nos impulsó un ideal: saber que podíamos hacer las cosas de forma diferente 

a como se habían hecho siempre. Tradicionalmente, las ciudades han crecido a 

costa del entorno natural, pero en ese momento estábamos entendiendo que el 

desarrollo de la ciudad podía también ser el crecimiento de la naturaleza, y que era 

posible una solución que proporcionase beneficios con menos coste y de forma 

más autosuficiente y sostenible que otras opciones con medios artificiales.

Y hoy es ya una realidad. El Bosque Metropolitano es la mayor infraestructura 

verde que se está construyendo en Europa y un referente internacional. 

Es, además, un puntal de colaboración público-privada, público-pública y 

administración-ciudadanía; porque el Bosque Metropolitano es de todos. Lo 

impulsa el Ayuntamiento, pero son muchas las empresas que nos van a ayudar a 

plantar para compensar su huella de carbono y contribuir a mitigar el efecto isla 

de calor en Madrid. También nos ayudan otras administraciones, conscientes de la 

importancia crucial de lo verde, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad 

de nuestra capital. Y, por supuesto, contamos con todos los madrileños para 

ponerlo en marcha. 

Tanto es así que convocamos un concurso para que grupos multidisciplinares 

presentaran sus proyectos, que fueron valorados por su adecuación, calidad 

medioambiental y viabilidad técnica, económica y constructiva, con el apoyo del 

Foro de Empresas por Madrid. El Bosque Metropolitano formó parte, además, de 

los Pactos de la Villa, y así, lo que es un proyecto de todos tiene asegurada su 

continuidad, aunque cambie el Gobierno municipal.

Begoña Villacís

Vicealcaldesa de la ciudad de Madrid
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Tardaremos una década en verlo terminado, con los árboles crecidos y dando 

sombra a la ciudad, pero es que ese es el tiempo que se toman las cosas que de 

verdad merecen la pena. Queremos rodear Madrid con un anillo forestal de 75 

kilómetros, con cientos de miles de árboles de especies autóctonas que absorban 

CO2, nos den sombra y nos sirvan de barrera natural contra la desertificación 

y el aumento generalizado de las temperaturas. Se apoyará en zonas verdes ya 

existentes que se conectarán para crear un corredor ecológico con la mayor 

continuidad posible.

Hablamos de sostenibilidad, pero también de calidad de vida. Tener zonas 

verdes cerca de casa mejora la habitabilidad de los barrios, sobre todo cuando 

están conectadas y permiten pasear en familia, hacer deporte, tomar el aire o 

desconectar del día a día. Los nuevos desarrollos urbanísticos que ya hemos 

desbloqueado tendrán cerca un bosque, y no un bosque cualquiera. Estarán 

rodeados del Bosque Metropolitano, que los unirá con el resto de la ciudad e 

incrementará la ya de por sí altísima calidad de vida que tenemos en Madrid. 

El Bosque Metropolitano es uno de los mejores proyectos urbanos que se están 

desarrollando en toda Europa. Tenemos el orgullo de haberlo impulsado, de haber 

sumado a todos y de seguir representando la esperanza de millones de madrileños 

por lograr una ciudad mejor.  

Nos vemos dentro de una década, paseando por el Bosque Metropolitano, y 

disfrutando de la que será una de las más bellas referencias de nuestra ciudad. 

Mientras tanto, en el camino, nos seguiremos acompañando para verlo crecer juntos. 
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Caminamos hacia el Bosque 
Metropolitano

El Bosque Metropolitano es un gran proyecto de infraestructura verde que ha surgido 

de la convergencia de un contexto social, ambiental y urbanístico favorable para su 

propuesta e implementación en la ciudad de Madrid. Su puesta en marcha es fruto 

de una evolución histórica en la toma de conciencia de los problemas ambientales 

ligados a la capacidad del hombre para transformar el planeta y de la circunstancia 

específica actual de la ciudad de Madrid. 

Aunque no llegaron a materializarse como estaban previstos, en Madrid se han 

producido varios intentos de planificación del territorio para generar un anillo 

verde  formado por parques y espacios libres que limiten el crecimiento de la 

ciudad y la doten de mejores condiciones ambientales. A lo largo del tiempo 

se ha priorizado la generación de suelo para viviendas, nuevos espacios para la 

economía o equipamientos e infraestructuras del transporte, poniendo el territorio 

al servicio del desarrollo urbano. Sin embargo, la motivación en estos momentos es 

sustancialmente diferente. El freno y adaptación al cambio climático es ya prioridad 

de las agendas políticas de los gobiernos en todos los niveles de la administración, 

del mismo modo que las empresas privadas han internalizado en sus decisiones 

el impacto sobre el capital natural o la economía de los recursos naturales. Hoy el 

Bosque Metropolitano está siendo una realidad para la adaptación de Madrid al 

cambio climático. 

A nivel mundial, las ciudades y las sociedades afrontan grandes retos globales. 

No solo los derivados del cambio climático sino también los de la desigualdad 

social y territorial, que nos exigen estar alerta ante la distribución de los fondos a 

repartir para solventarlos. Es urgente volver a conceptualizar las ciudades como 

nodos insertos en un territorio, recuperando el debate entre lo urbano y lo rural y 

reintroduciendo la naturaleza en el medio metropolitano.

Temas como la descarbonización de las ciudades, la regeneración urbana frente 

a las desigualdades existentes, la vivienda asequible, la economía circular, la 

nueva logística de distribución, la digitalización o los modos democráticos de la 

Silvia Villacañas

Mónica Cid

Emilio Martínez Vidal 

DG Planificación Estrategica del 

Ayuntamiento de Madrid
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gobernanza local han de ser tenidos en cuenta junto con la adaptación al cambio 

climático. En los últimos tiempos se han acelerado procesos que ya se venían 

produciendo de forma más lenta, transformando la actitud de las personas y sus 

patrones de consumo hacia una mayor responsabilidad y una toma de conciencia 

de la influencia individual en procesos que afectan a la salud del planeta.

El Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid ha gestado y comenzado 

a dar forma a la estrategía del Bosque Metropolitano apoyado en este fuerte 

compromiso urbano, medioambiental y social junto a la ciudadanía y las empresas. 

La primera fase de planificación ha permitido redescubrir las oportunidades, 

valores existentes y potenciales del territorio madrileño, que encuentra en este 

proyecto una última oportunidad de preparar la ciudad para afrontar los retos 

climáticos y cambios sociales del siglo XXI. A su vez, se ha comenzado a generar 

una densa red de colaboraciones con múltiples actores que tienen capacidad 

para contribuir al desarrollo del proyecto: la comunidad científica, profesionales 

y expertos ambientales, forestales, paisajistas, administraciones encargadas de 

la gestión de infraestructuras, así como una ciudadanía muy comprometida cuya 

participación resultará imprescindible.
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La toma de conciencia de los problemas ligados a la capacidad del hombre 

para transformar el planeta comenzó en los años 60 y 70 del siglo XX, 

coincidiendo con el nacimiento de los primeros movimientos ecologistas que, 

en primera instancia, alertaban sobre los impactos de la contaminación.

“Los límites del crecimiento” fue el título del primer informe, publicado en 1972 

por el Club de Roma, que expuso las consecuencias ambientales del desarrollo 

económico a escala planetaria. Pero fue en 1987, con la publicación del informe 

Bruntland “Nuestro futuro común”, cuando se enuncia por primera vez el 

concepto de desarrollo sostenible como objetivo ineludible. En sus páginas se 

buscaba el compromiso de los gobiernos en un desarrollo más respetuoso con 

el planeta, que no conllevase ese agotamiento de los recursos que ponía en 

riesgo las condiciones de vida de generaciones venideras. A partir de la Cumbre 

de Río en 1992, aparecen documentos de gran trascendencia, como el “Libro 

Verde sobre el medio ambiente urbano” y las Agendas 21, que suponen primeras 

líneas de acción local, centradas en las ciudades y sus modelos económicos y 

de consumo, para cumplir con los compromisos ambientales.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 

LA CONCIENCIA AMBIENTAL
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Naciones Unidas y la Unión Europea han sido en estos años las principales 

instituciones internacionales que han enarbolado el compromiso por la 

sostenibilidad, desarrollando programas, conferencias, documentos y líneas 

de financiación específicas con la finalidad de influir en los gobiernos para 

adoptar compromisos y frenar los procesos de degradación ambiental. 

Sin embargo, el ritmo de actuación ha sido mucho más lento del que sería 

necesario y los problemas a nivel global han seguido creciendo, ligados a la 

emisión de gases de efecto invernadero y al empleo de combustibles fósiles 

con efectos significativos y alarmantes sobre el clima, la biodiversidad o la 

gestión del agua por sequías e inundaciones.

Ante esta situación irreversible, y reconocida la emergencia planetaria, en 

2015 Naciones Unidas fija los llamados Objetivos del Milenio o de Desarrollo 

Sostenible. Los 17 ODS que deben establecer una hoja de ruta clara para 2030, 

considerado el punto de inflexión para estabilizar el impacto climático en 

2050 en un incremento de 1,5ºC. Son objetivos que sistematizan las esferas de 

actuación para proteger el planeta, incluyendo, además del medio ambiente, 

la erradicación de la pobreza y la desigualdad económica como factores a 

contemplar en las agendas urbanas. 

En este contexto, las infraestructuras verdes que absorben emisiones, 

mejorando la biodiversidad y la conectividad ecológica, se identifican como una 

de las estrategias prioritarias para la adaptación climática. Así lo ha reconocido 

la Unión Europea en su revisión de la Estrategia de Infraestructura Verde de 

2011, donde esas infraestructuras son nombradas como “soluciones basadas en 

la naturaleza”, interviniendo directamente sobre la consecución de 7 de los 17 

ODS: acción por el clima, ciudades sostenibles, vida de ecosistemas terrestres, 

hambre cero, industria e innovación, agua limpia y vida submarina.

En 2020, el Ministerio de Transición Ecológica aprobaba la Estrategia Nacional 

de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica, obligando a las 

comunidades autónomas y ayuntamientos a desarrollar sus propias estrategias 
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en un plazo no superior a tres años con el objetivo de identificar la red básica, 

mejorar su conectividad, restaurar los hábitats degradados, incorporar un modelo 

de gobernanza y comunicación con grupos de interés y trasladarlo a las políticas 

sectoriales, fundamentalmente a la ordenación del territorio.

Según reconoce el informe sobre “Evaluación de los ecosistemas del milenio”, 

España ha sufrido una pérdida de biodiversidad sin precedentes. En las últimas 

cuatro décadas la población mundial de especies silvestres se ha reducido un 

60% y el 45% de ecosistemas se han degradado por nuevas urbanizaciones e 

infraestructuras, produciendo una fragmentación que afecta el 55% del territorio. 

Existen suficientes evidencias científicas de las modificaciones que el cambio 

climático ha producido en los sistemas biológicos, y de que las infraestructuras 

verdes constituyen una de las herramientas económicamente más viables y 

efectivas para combatir su impacto. La naturaleza regula el clima y la debemos 

utilizar a nuestro favor. Incluso en la esfera empresarial se está dando paso 

a una nueva economía en ese sentido. El informe (UNFCCC 2009 Assessing 

the cost of adaptation to climate change) cifra en 90 billones de dólares la 

cantidad que de aquí a 2030 será necesario invertir a nivel mundial para 

reducir la huella ambiental, pero en el contexto de las soluciones basadas en 

naturaleza, tiene interés el concepto de “capital natural”, acuñado en 2012 por 

los economistas Herman Daly y Robert Constanza en un intento de acercar los 

mundos de la economía y el medio ambiente. Estos dos economistas ecológicos 

consideran que la naturaleza tiene un valor económico, si bien un valor 

intangible, ya que no tiene un precio de mercado y no se está pagando por ello. 

El valor se identifica con los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza 

y que se sistematizan en cuatro tipos: producción de recursos, como madera o 

alimentos, sustrato para el desarrollo de hábitats que generan biodiversidad, 

cultura, por ser espacios de conocimiento y vivencias, y regulación de procesos 

ecológicos: clima, ciclos de carbono, de nitrógeno, agua y otros. A partir de 

ahí, no se trataría de ponerles un precio sino de internalizarlos en las cuentas 

y en la toma de decisiones de empresas, de bancos y gobiernos. Así, el Banco 
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Mundial y los Ministerios de finanzas de varios países han desarrollado 

metodologías para considerar el impacto sobre el capital natural.

En esta evolución de la conciencia ambiental, la sociedad también se ha ido 

transformando. Según un trabajo de investigación sobre conciencia ambiental 

española firmado por Claudia Seco para la Universidad de La Coruña, la 

población ha aumentado su compromiso con los temas ambientales como 

resultado de una sociedad avanzada y preocupada por los desastres climáticos. 

Esto se refleja en los datos del crecimiento del mercado de productos 

ecológicos, en torno a un 14% anual, o en la tendencia al alza en la tasa de 

reciclaje de residuos de las familias. También resulta de interés el papel del 

tercer sector en la economía: la economía social y colaborativa ha ido en 

aumento en los últimos años por el incremento en las desigualdades sociales 

y la preocupación por los temas ambientales. En la actualidad, el tercer sector 

en España se cifra en unas 30.000 entidades con 2 millones de personas 

empleadas, que manejan una financiación de unos 10.500 millones de euros, 

cantidad que se corresponde con el 3,3% del PIB.

En lo que respecta a la ciudad de Madrid, la evolución de la preocupación 

ambiental adopta estas consideraciones globales con algunas connotaciones 

propias. En el ámbito municipal, el medio ambiente ha sido una cuestión 

planteada esencialmente en términos de gestión de la ciudad y sus flujos, más 

que un elemento para condicionar el territorio y su modelo urbano. En la esfera 

institucional, la preocupación por el medio ambiente comienza en la década 

de los 90, cuando el Ayuntamiento inicia políticas centradas en la mejora de 

la calidad del aire, y pone en desarrollo procesos participativos de la Agenda 

21. Desde entonces se han aprobado planes de mejora ciclista y movilidad 

sostenible, infraestructura verde, residuos y biodiversidad que se centran en 

la ciudad existente. Sin embargo, en la planificación territorial no ha existido 

un planeamiento de escala supramunicipal que pusiera en valor el paisaje 

natural de la región madrileña. Los objetivos de los sucesivos planes generales 

han estado más orientados a conseguir suelo para viviendas, equipamientos 
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o espacios para la nueva economía y la proyección internacional antes que 

a generar una ciudad en armonía con la naturaleza y su territorio. Podemos 

afirmar, por tanto, que la ciudad se ha ido conformando sin considerar la 

protección del medio ambiente como determinante para su configuración física 

y la definición de su estructura urbana. Así lo reflejan las encuestas, donde 

Madrid destaca por una calidad de vida alta pero siempre asociada a la oferta 

de espacios construidos y a una sociedad abierta, más que a un territorio con 

una riqueza natural a preservar.

En las últimas décadas la sociedad madrileña ha sido testigo de una notable 

transformación social, y un auge en innovación y creatividad con numerosas 

iniciativas ciudadanas y empresariales responsables con el medio ambiente y 

las comunidades locales. En ese sentido son destacables iniciativas como la 

Red de Huertos Urbanos y sus más de diez años de experiencia, que cuenta 

56 huertos comunitarios y 178 huertos escolares, y otras de economía social y 

solidaria con un marcado carácter innovador en ámbitos como la movilidad, la 

alimentación, el reciclaje, la energía o los cuidados. La ciudad, asimismo, es 

sede de grandes y medianas empresas que están transformando sus políticas 

de responsabilidad social corporativa con iniciativas de apoyo a comunidades 

locales y buscando una inversión responsable con los territorios. 

Según la encuesta de calidad de vida realizada en 2019, el medio ambiente 

es el principal problema de la ciudad para el 40,7% de los madrileños, siendo 

los menores de 30 años la población más sensibilizada. Los aspectos mejor 

valorados de la ciudad son la oferta de ocio y cultura. En el otro extremo, 

el medio ambiente y el precio de la vivienda son los peor valorados por la 

población. En la agenda pública viene creciendo en los últimos años el peso del 

medio ambiente, que se cifra en un 30% de los asuntos tratados. 

Este breve repaso a los hitos en las diferentes esferas de las instituciones, la 

economía y la sociedad muestra el marco más global de decisión sobre el que 

surge el nuevo proyecto del Bosque Metropolitano en Madrid. Un contexto 
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que nos permite afirmar que en la actualidad confluyen unas condiciones 

y circunstancias propicias para desarrollar, con gran respaldo social e 

institucional, un proyecto de restauración del paisaje con capacidad de generar 

una nueva identidad para la ciudad.

El concepto de infraestructura verde no es nuevo, y si bien con connotaciones 

distintas a las actuales, ha estado presente en el paisajismo de las ciudades y en 

el debate de urbanistas y arquitectos sobre la forma de la ciudad y su relación con 

el territorio desde hace ya tiempo. La noción, según palabras del profesor José 

Fariña, comienza a generarse a partir de 1868 de la mano de Frederick Olmsted, 

padre de la arquitectura del paisaje, autor del Central Park de Nueva York y 

miembro fundador de la American Planning Association, que introduce el “City 

Beautiful Movement en el ADN del planeamiento urbano americano”.

Londres es la ciudad europea que mejor expresa ese vínculo de la ciudad con la 

naturaleza. Lo hace en primer lugar de la mano de Ebenezer Howard, impulsor 

del modelo urbanístico de ciudad jardín a principios del siglo XX, concepto que 

recoge en su libro “Garden Cities of Tomorrow” (1902), donde propone un sistema 

de ciudades rodeadas de cinturones verdes y agrícolas que las convertiría en 

autosuficientes y mejoraría las pésimas condiciones higiénicas de las ciudades 

industriales. Incide en el vínculo el Plan de Abercrombie de 1943, que concibe 

un sistema de new towns rodeadas de anillos verdes para controlar el desarrollo 

urbanístico y descongestionar las zonas urbanas en el entorno de la ciudad de 

Londres. La visión que se tenía del anillo verde era la de un conjunto de bosques, 

áreas agrícolas, ríos y espacios naturales capaces de controlar el crecimiento 

urbano. El plan supuso un verdadero hito y referencia en el urbanismo. 

El auge de las infraestructuras verdes urbanas es hoy en día un hecho constatado. 

Incluso podemos decir que estamos en una etapa evolucionada de madurez y 

consolidación de los anillos verdes, que nacieron a principios de siglo XX con 

la idea de ordenar la expansión urbanizadora, y que en estos momentos se 

reformulan como un nuevo modelo urbano reconectado con la naturaleza en todas 

PLANIFICACIÓN DEL

TERRITORIO E 

INFRAESTRUCTURAS VERDES
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las escalas a nivel de ciudad, de barrio y de edificios, donde confluyen dos retos 

fundamentales que son la salud de las personas y la del planeta.

En Madrid, la idea de crear un sistema de anillos verdes se dibuja por primera vez 

en el Plan Bidagor de 1941. Documentos anteriores, como el plan de extensión de 

1931, planteaban un sistema de parques que debía conectar con el río Jarama y 

la sierra de Guadarrama, y que se apoyaba en cursos fluviales contemplados en 

proyectos como las playas del Jarama y del Manzanares. Pero aquello fue solo 

una incipiente aproximación que quedó interrumpida por la Guerra Civil y que se 

retomaría en el plan del “Gran Madrid”, el mencionado Plan Bidagor, como fue 

conocido, redactado por encargo de la Comisaría de Ordenación Urbana de la 

Junta de Reconstrucción de Madrid. En él se contempla la configuración de tres 

anillos verdes, dos interiores coincidentes con conectores fluviales, el Manzanares 

y el Abroñigal, y un tercero de alcance regional que une el Monte de El Pardo con 

el río Guadarrama, arroyo Culebro, el río Jarama y Soto de Viñuelas.

Sin embargo, este espacio planificado no llega a ejecutarse y se convierte en 

una reserva de suelo al servicio de las instituciones, fundamentalmente para el 

desarrollo de políticas de vivienda pública y de infraestructuras viarias. En esos 

momentos, las instituciones no cuentan con las herramientas y recursos legales 

para la salvaguarda de los intereses ambientales.

La ciudad necesita entonces dar cabida al Plan de Urgencia Social de Madrid, con 

el desarrollo de grandes promociones públicas de vivienda como el Gran San Blas 

y promociones privadas como Mirasierra o Parque Conde de Orgaz. A ello se suma 

la definición de la Red Arterial de 1967, de modo que los corredores verdes se 

convierten en espacios de oportunidad para albergar estos usos.

Las décadas de los 60 y 70 son las del desarrollismo, la aceleración del 

crecimiento demográfico, el salto metropolitano y el periodo de grandes 

planificaciones sectoriales, lo que irá en detrimento de la creación del anillo verde. 

Pero el Plan de 1985, con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos, 
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Planos y cartografías de la Biblioteca Histórica Municipal del Ayuntamiento 
de Madrid (se puede consultar en memoriademadrid.es).
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invierte esta tendencia y concede especial valor al sistema de zonas verdes, 

concibiendo grandes parques y cuñas verdes y también otorgando un mayor 

reconocimiento al papel del suelo no urbanizable en el sistema de espacios libres, 

protegiendo no solo los suelos con valores ecológicos propios, sino también los 

agrícolas.

Se ejecutan entonces las cuñas de Latina, O’Donnell, Piovera, grandes parques 

como el de Juan Carlos I, Arroyo del Santo, Valdebernardo, Entrevías, Cerro Tío 

Pío… Algunos de ellos con las características topografías alomadas, al estar 

formados por los escombros de los barrios en remodelación. Es un plan centrado 

en la mejora y rehabilitación de la ciudad existente y en pequeñas ordenaciones 

de remate urbano que consigue un importante reequipamiento de la ciudad con la 

inclusión de esas zonas verdes.

Otros dos intentos fallidos de planificación territorial en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid se suceden en 1988 y 1996, conatos que sirven para poner 

en valor la estructura ambiental a nivel regional, según recoge el documento de 

Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial.

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 1997), último 

en aprobarse y aún en vigor a nivel municipal, reduce de manera sustancial 

la superficie de suelo rústico, y a partir de su aprobación la ciudad prioriza el 

rápido desarrollo inmobiliario. El planeamiento al límite de capacidad del término 

municipal se convierte en la idea básica para que la industria inmobiliaria disponga 

de un estocaje para eventuales necesidades de vivienda y otros usos que debería 

permitir controlar los precios de vivienda. La ciudad aparece regulada de forma 

diferente en sus tres zonas básicas: Centro Histórico, ciudad existente fuera de la 

M-30 y nuevos desarrollos planificados. 

En el Centro Histórico el acento se pone en la protección del patrimonio histórico-

artístico de la ciudad y se acompaña de actuaciones de remodelación de algunos 

de los espacios libres (Sol, Callao, Plaza de las Letras…) que, aunque por lo general 
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cuentan con tratamiento superficial bastante duro, con ausencia casi total de 

parterres y arbolado, inician el camino de la recuperación del espacio viario de la 

ciudad por parte del peatón.

Fuera del Centro Histórico, la ciudad existente afronta una actividad constructora 

bastante sostenida y va llenando sus vacíos sin una previsión de espacios libres 

que puedan conectarse en un futuro como infraestructura verde. La gran corona 

de nuevos desarrollos prevista en el plan colmata el suelo libre del municipio. En 

general, se trata de grandes promociones de vivienda (PAUs del Norte, de Vallecas 

y de Carabanchel) diseñadas con un exceso de dotaciones viarias y equipamientos 

y también con unas zonas verdes de buen tamaño, en ocasiones grandes parques 

como Valdebebas, pero también muchas de ellas dispuestas de forma residual, 

perimetral, como protección de las grandes infraestructuras viarias. Cabe señalar 

los desarrollos del sureste de segundo cuatrienio, que se ven afectados por la 

crisis económica y varias sentencias que los paralizan durante años, apareciendo 

ahora como un nuevo espacio de oportunidad para tratar de conseguir la 

infraestructura verde pretendida. 

Ocurre a su vez en estos años, tras la aprobación del Plan de 1997, que el tipo de 

urbanismo que se viene haciendo en ciudades europeas está cambiando. El acento 

en la sostenibilidad urbana es cada vez más importante y coincide con la aparición 

del “Libro Blanco de sostenibilidad en el planeamiento” (Ministerio de Vivienda, 

2010), la biblioteca “Ciudades para un futuro más sostenible” de la Universidad 

Politécnica de Madrid o el “Sistema de indicadores urbanos” de Salvador Rueda. 

En este contexto y de manera paralela a los grandes desarrollos, la ciudad de 

Madrid presenta pequeños indicios de un cambio en el enfoque del planeamiento 

y se formulan varias iniciativas de eco-barrios, preocupados por la eficiencia 

energética de los edificios, la gestión del agua o la calidad del espacio público, 

como fueron la colonia de San Francisco Javier o el eco-barrio de Plata y Castañar, 

así como el Plan Especial de mejora de espacio interbloques de Moratalaz, que 

ponía en valor el sistema de espacios libres.
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Si bien no todas las previsiones de estos planes de nuevo cuño llegan a ejecutarse, 

lo cierto es que comienzan a generar un fructífero intercambio de conocimiento 

con la Universidad, que da lugar a publicaciones del área de Urbanismo como la 

“Instrucción para el diseño de la vía pública” o el “Libro de buenas prácticas en 

Arquitectura y Urbanismo”.

Una actuación a destacar, que contribuye de manera notable al cambio que 

experimenta la ciudad en su compromiso con lo ambiental, es la reforma completa 

de la autovía perimetral M-30 que el Ayuntamiento emprende en 2003, surgiendo 

un gran proyecto ambiental no planificado como fue el gran parque fluvial 
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Madrid Río. Una zona verde lineal de unos siete kilómetros a ambos lados del 

río Manzanares, que constituye una pieza verde de gran tamaño con poder de 

reequilibrio urbano y regeneración del entorno. Un primer hito para la idea de una 

futura infraestructura verde, puesto que además conecta grandes parques como la 

Casa de Campo, el Campo del Moro o el Parque de Arganzuela.

En 2011, se crea una nueva forma de trabajo basado en un sistema de indicadores y 

en una participación ciudadana efectiva. Este sistema de indicadores urbanos, que 

obtiene sus datos de todas las bases de información que funcionan en la ciudad y 

los estructura en un sistema georreferenciado, lo que permite el estudio en tiempo 
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real de lo que está pasando en una ciudad dinámica que varía casi diariamente, a 

unas velocidades imposibles de encauzar con los viejos instrumentos. Es lo que 

se dio en llamar planificación estratégica, por contraposición a la tradicional. Este 

sistema de indicadores urbanos está ya perfectamente engrasado y con un equipo 

técnico a tiempo completo que lo mantiene actualizado cuando en 2015 se crea la 

Dirección General de Planificación Estratégica. En la ciudad actual, más dinámica, no 

se funciona por zonas, sino por flujos. Y es imposible regular flujos con instrumentos 

pensados para regular zonas.

La nueva Dirección General empieza su trabajo a partir del estudio de ese sistema 

de indicadores. Cruzando diferentes variables, se llega a determinar cuáles son 

los barrios y zonas vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad y se verifica que 

esas zonas están precisamente en la zona exterior a la M-30, no en el Centro 

Histórico ni en los nuevos desarrollos. Sobre esa base se elabora la Estrategia 

de Regeneración Urbana, que se apoya también en unos procedimientos de 

participación ciudadana actualizados, que pasan por acudir a todos los distritos 

afectados a recabar la opinión de los vecinos sobre cuáles son sus aspiraciones y 

sus necesidades más acuciantes. 
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Esta Estrategia, que toma sus datos de los indicadores y de una participación 

ciudadana real, se estructura conceptualmente en torno a principios que se derivan 

de las directrices emanadas de la ONU y demás organismos internacionales. En 

2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la llamada Agenda 2030, 

que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas a conseguir 

en los siguientes quince años. Es un programa renovado con respecto al Protocolo 

de Kioto y la Agenda 21, que ya planifica en base a la idea urgente de tomar medidas 

contra el cambio climático. La Estrategia de Regeneración Urbana de Madrid se 

aprobará por el Ayuntamiento en diciembre de 2018, quedando establecida como 

documento básico de planeamiento estratégico a desarrollar por el Consistorio 

cuando las razones de oportunidad social, presupuestaria y política lo permitan.

Esta Estrategia de Regeneración Urbana se desarrolla en acciones puntuales, tanto 

en actuaciones integrales sobre barrios en declive, como de impulso a nuevas 

áreas de centralidad urbana en distritos de periferia o en operaciones de mejora 

de la movilidad y acciones sobre espacios libres, mejorando plazas céntricas de 

los distritos y creando corredores verdes apoyados en las redes de proximidad 

existentes. Este proceso genera una nueva geografía de la ciudad que reorienta la 

política pública hacia un modelo urbano más equilibrado entre centro y periferia, y 

descentralizado a partir de los diferentes distritos que lo componen.
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En 2019, unas nuevas elecciones traen al poder municipal un equipo de gobierno 

renovado que apuesta por el Bosque Metropolitano como proyecto prioritario 

para la adaptación de la ciudad de Madrid al cambio climático en continuidad 

con proyectos del equipo como Madrid Isla de color, o Madrid 360. Toda la 

experiencia acumulada por la Dirección General de Planificación Estratégica sitúa 

el proyecto en un lugar preferente entre los proyectos que dicha dirección continúa 

desarrollando como los Barrios Productores o las propuestas de Reinventing Cities. 

El Bosque Metropolitano articula la estrategia más ambiciosa y compleja de la 

ciudad para su presente y su futuro. 

Es en este contexto favorable y convergente a nivel social, político y urbanístico 

que se concibe el Bosque Metropolitano, un proyecto que no se plantea en 

términos cuantitativos de cumplimiento de ratios o estándares, sino que está 

siendo capaz de gestionar las problemáticas ambientales con un carácter 

global más transversal. Un proyecto que propone una nueva forma de utilizar el 

territorio y reducir la huella ecológica, dando una respuesta eficaz a la necesidad 

de adaptación al cambio climático y a la isla de calor urbana. Que se propone 

recomponer la relación urbe-naturaleza y aportar una identidad nueva a la ciudad 

generando servicios verdes, producción agrícola y ganadera, centros de educación 

e investigación, mercados, espacios de ocio, campamentos y deporte.

Desde la perspectiva de la Comunidad de Madrid el Bosque Metropolitano conecta 

los Parques Regionales en torno a los ríos Guadarrama, Jarama y Manzanares, 

así como el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama creando corredores de 

biodiversidad que acercan la naturaleza a la ciudad. En el ámbito metropolitano el 

Bosque se diseña como un cinturón forestal que circunvala la ciudad de Madrid, 

basado en la plantación de especies forestales autóctonas, contribuyendo a la 

restauración ecológica y paisajística de zonas degradadas y a la mejora ambiental 

y puesta en valor del entorno de nuevos desarrollos urbanísticos y del conjunto 

de la ciudad. Su ejecución se apoyará en las zonas verdes calificadas por el 

planeamiento urbanístico, tanto ejecutadas como pendientes de ejecución, para 

conseguir conformar un corredor verde situado dentro del municipio y discurriendo 

EL BOSQUE METROPOLITANO 

QUE ESTAMOS DISEÑANDO
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más o menos próximo al borde del término municipal a la vez que busca la mayor 

continuidad ecológica y espacial posible.

Las masas forestales previstas proporcionan lugares con actividades socio-

recreativas, senderos para el paseo y práctica del deporte y equipamientos que 

contribuyan al uso del espacio y su gestión, como viveros, escuelas de oficios, 

infraestructuras para la economía verde, miradores o espacios educativos. Para 

garantizar su continuidad se contemplan también ecoductos (puentes verdes) e 

infraestructuras de paso a cota, sobre o bajo rasante, para conectar los diferentes 

elementos del Bosque.

El Bosque Metropolitano se desarrolla bajo cuatro premisas que son fundamentales 

para entender el enfoque del proyecto. En primer lugar, la identificación de los 

suelos a partir de un mosaico de situaciones diversas, ambientales y urbanísticas, 

que supondrá la necesidad de formular diferentes formas de intervención, no 
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siempre desde actuaciones municipales de reforestación en suelos de titularidad 

pública, sino albergando otras formas distintas que requerirán compromisos con 

propietarios privados y mediante figuras de protección y regulación del medio 

natural.

En segundo lugar, desde su concepción como parte de una estrategia más amplia de 

renaturalización de la ciudad que se debe articular a varias escalas, la metropolitana 

o urbana que adopta su forma a través del proyecto Bosque Metropolitano y la de la 

red local que se despliega en barrios y distritos, a través de calles, plazas, parques, 

jardines y espacios libres, incluso cubiertas de edificios o espacios infrautilizados. 

En tercer lugar, bajo el concepto de restauración ambiental, favoreciendo y 

acelerando procesos de sucesión natural pero siempre en armonía con las 

condiciones ambientales del territorio. Una de las mayores dificultades a que se 

enfrenta el proyecto es conseguir la restauración de un ambiente muy degradado 

en un entorno de clima mediterráneo semiárido. El manejo de suelo, el uso de 

especies autóctonas y el empleo del agua son los principales condicionantes de las 

actuaciones de reforestación.

En cuarto lugar, desde la innovación en las formas de concebir el proyecto, que se 

está tratando de implementar a través de una forma de trabajo colaborativa con 

otras áreas municipales, con el sector empresarial y con profesionales a los que 

se ha querido dar voz a través de grupos de trabajo y de un concurso internacional 

de ideas. Se cuenta asimismo con el apoyo experto de la comunidad científica y 

la participación ciudadana. Es un trabajo de muchos, un ambicioso proyecto que 

requiere una alianza coral y de múltiples actores para ser llevado a buen puerto.

El concurso es el hito más importante en cuanto a la concepción y diseño del 

Bosque Metropolitano, un episodio muy fructífero en ideas que esta publicación 

documenta, contribuyendo a que su difusión sirva para abordar el verdadero reto del 

desarrollo del Bosque y su construcción; un proceso que durará más de diez años y 

que solicita un compromiso firme de todos.
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A efectos del concurso y del desarrollo de los proyectos, el ámbito del Bosque 

Metropolitano se ha dividido en 5 coronas. Algunos de los puntos estratégicos y 

singulares son los que describimos a continuación:

1. Valverde. Puesta en valor.  Se trata de un espacio protegido como zona de 

transición entre la ciudad y lugares de alto valor ambiental como son el Monte de 

El Pardo y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La agricultura 

ecológica de proximidad forma parte de la estrategia de alimentación saludable y 

sostenible de la ciudad de Madrid, lo que puede dar un impulso renovado a este 

espacio.

Hasta los años 80, en el suelo rústico madrileño había zonas de cultivo de regadío 

sobre terrazas fluviales, granjas, molinos, ermitas. Esto se fue abandonando por 

las expectativas de recalificación de suelo de los propietarios y por el proceso de 

expansión urbana, dando lugar a que la agricultura periurbana sea actualmente 

testimonial, y que Valverde sea uno de los pocos espacios que quedan para 

conservar, proteger y poner en valor. 

El objetivo es alcanzar acuerdos de custodia del territorio con los propietarios 

de los terrenos y crear la figura de un parque periurbano, potenciando sus 

importantes valores ambientales. Aquí todavía podemos observar especies rapaces 

como el águila real, halcones, cernícalos, gavilanes y aves nocturnas como búhos, 

autillos o lechuzas. El valor ornitológico es una característica muy singular de este 

ámbito por su cercanía a una gran ciudad. 

El Bosque Metropolitano está trabajando en compatibilizar la protección ambiental 

con usos de paseo y de ocio saludable, también potenciar la revegetación con 

especies autóctonas -encinas y retamares principalmente- y a la vez impulsar 

nuevos cultivos con mayor valor comercial, de tipo huerta en zonas con 

disponibilidad de agua, y cultivos de secano como almendros, pistachos, granados, 

higueras, vides y olivos.

LOS ESPACIOS DEL BOSQUE: 

LAS 5 CORONAS 
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También contamos con elementos que se destacan por su valor histórico 

integrados en la propuesta para el conocimiento de todos los madrileños, como 

lo son parte del trazado del Camino de Santiago o la Finca del Duque del Arco. 

El objetivo final es poner en valor un espacio periurbano de 1.400 hectáreas, 

situado en el entorno forestal de mayor valor ambiental del municipio de 

Madrid, formado por el Monte de El Pardo, los montes de Valdelatas, Vadegrulla 

y Viñuelas, y el espacio de transición con el Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares a los pies del Parque Nacional de la sierra del Guadarrama.

2. Conexión de los grandes parques de Valdebebas, Juan Carlos I y 

Valdebernardo con el cerro Almodóvar. Madrid cuenta con grandes parques 

que, debido a la presencia de infraestructuras, se encuentran desconectados 

entre sí. Esta es una de las apuestas del Bosque: buscar la continuidad física 

con ecoconectores o ecoductos que permitan el movimiento de personas, 

peatones y ciclistas, pero también de especies animales y vegetales, mejorando 

la biodiversidad y la canalización de vientos que ventilen la ciudad y reduzcan la 

contaminación. Sabemos que los beneficios ambientales de las infraestructuras 

verdes suceden cuando hay un funcionamiento conectado de los espacios.

El principal objetivo es unir entre sí estos grandes parques de Valdebebas, Juan 

Carlos I, la cuña verde de Vicálvaro y el parque de Valdebernardo a través de una 

gran avenida forestal que permitirá una movilidad sostenible peatonal y ciclista 

para las personas, pero también de especies animales y vegetales. Una movilidad 

blanca que comunica no solo parques, sino también colegios, lugares de trabajo, 

incluso el Aeropuerto Adolfo Suárez y el recinto ferial de IFEMA. Precisamente, 

es en el entorno de Campo de la Naciones donde han comenzado las primeras 

obras del Bosque, en una parcela que está sirviendo de piloto de experimentación 

en cuanto a manejo del suelo, de especies invasoras, uso de especies, marcos de 

plantación y riego. También se está contando con la participación de empresas 

y colegios que quieren aportar al Bosque, y se va a registrar como proyecto de 

absorción en el registro del Ministerio de Transición Ecológica.
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3. Cerro Almodóvar: kilómetro cero. Cerro Almodóvar es el kilómetro cero del 

Bosque Metropolitano. Es un cerro, testigo característico del paisaje del sureste 

de Madrid, en que la geología propicia la aparición de capas de sílex duras que 

generan una morfología muy característica, con una vegetación asociada con 

peculiaridades botánicas y endémicas, como por ejemplo la orquídea gigante 

himantoglossum robertianum, o la herbácea anual geropogon hybridus. Este 

espacio, además, tiene un interés arqueológico, ya que en él se han hallado 

fósiles de tortugas gigantes y ciertos mamíferos, además de yacimientos 

arqueológicos con utensilios de sílex del Paleolítico. También fue el lugar donde 

pintores como Benjamín Palencia o Alberto Sánchez, integrantes de la llamada 

escuela de Vallecas, movimiento artístico de vanguardia fechado en 1927, 

realizaban sus pinturas del paisaje de Madrid. El cerro es también un lugar de 

importante reivindicación vecinal que desde hace tiempo existe para proteger su 

singularidad. 

Su potencial como mirador urbano nos permite contemplar la ciudad existente, 

sus zonas verdes o el parque de Valdebernardo, siendo el cerro el punto de 

conexión con el Bosque que surgirá de los nuevos desarrollos. Serán cerca de 

mil hectáreas a reforestar, donde se está desarrollando un proyecto conjunto 

que garantice la continuidad territorial y la protección de los espacios de mayor 

valor ambiental y paisajístico, como los cerros de la Herradura, los cantiles del 

Manzanares y los arroyos de la Gavia y Los Migueles. Sus suelos yesíferos son 

áridos, lo que conlleva el uso de una vegetación específica y solicita medidas 

de mejora del suelo. El proyecto diseña un vivero de producción de planta 

específica para estos suelos del sureste, además de darles otros usos, como una 

escuela de oficios del yeso o una escuela de pastoreo. 

4. Río Manzanares. Es el último tramo del corredor ecológico que conforma 

el río Manzanares. Río de pequeño caudal de 69 kilómetros que se ha visto 

siempre menospreciado, si bien su existencia y la de sus numerosos afluentes 

(30 arroyos) han condicionado la forma de Madrid y la estructura de sus calles, 

como los trazados de arroyos desaparecidos y encauzados de la Castellana, 
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Abroñigal, Arenal o San Pedro. También la cornisa del río, por su posición 

defensiva, fue clave en la localización del antiguo alcázar, después Palacio Real, 

y de los asentamientos de población en torno al agua. El Bosque Metropolitano 

convertirá al río Manzanares en el principal corredor ecológico de la ciudad. 

El nombre de Madrid también se debe al agua: en árabe, Magerit significa viaje 

de agua, existiendo bajo el subsuelo un gran acuífero que abastecía la ciudad 

con conducciones y fuentes, con agua que se filtra a través de la geología 

permeable de granito y arenas de miga. A pesar de condicionar la forma y 

asentamiento inicial de la urbe, su crecimiento a partir del siglo XIX da la 

espalda al río y para evitar sus fuertes crecidas se ejecuta su canalización y 

regulación con presas. 

La recuperación del río comienza en 2004 con el gran proyecto de 

transformación urbana que supuso Madrid Río, eliminando el tráfico de la M-30 

en sus bordes y generando un nuevo parque rescatado para los ciudadanos que 

conecta con un primer parque Manzanares Sur en el distrito de Usera, ejecutado 

recuperando una zona de escombrera.

Tras estas actuaciones, en 2015 se inicia el proyecto de renaturalización del 

río que realiza la apertura de las presas, recuperando la dinámica natural, lo 

que finalmente ha devuelto la vegetación y las aves al nuevo cauce, al que 

recientemente le ha sido concedido el Premio de Buenas Prácticas Locales por la 

Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

El tramo último incluido en el Bosque es un proyecto que propone no ocultar 

las infraestructuras y en cambio integrarlas, trabajar para que las depuradoras 

(China, Gavia, Butarque y Sur) puedan aportar agua al nuevo bosque, lodos para 

mejora de suelos, y que se conviertan en polos de atracción pública de manera 

que a la población no le resulte ajeno el ciclo urbano del agua. El proyecto 

respeta los valores ambientales y da respuesta a intensas demandas vecinales 

de incrementar la oferta de uso social. 
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Tampoco hay que olvidar el componente histórico de esta corona, con restos de 

un antiguo canal que se corresponde con el muy ambicioso intento de Felipe II de 

hacer navegable el río Manzanares desde Madrid hasta Aranjuez, y de allí a Lisboa 

y Sevilla. El proyecto quedó inconcluso, pero llegó a habilitarse un tramo hasta 

Toledo y Aranjuez que se utilizaría para abastecer a la villa y a la corte de harina, 

porcelanas y tapices, hasta la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX.

5. Campamento. La gran reserva. Este enclave ofrece un enorme potencial para 

conseguir unir el río Manzanares con el Guadarrama. El objetivo es generar una 

gran infraestructura verde entre los municipios de Madrid, Getafe, Leganés y 

Alcorcón, apoyados en los bordes de las infraestructuras como el arroyo de 

Butarque y esa gran reserva de suelo que es la Dehesa de Campamento. 

Actualmente son suelos del Ministerio de Defensa destinados a cuarteles, lo que 

lo ha preservado de otros usos y alberga un valor ambiental muy importante con 

vías pecuarias y los arroyos de Valchico y Meaques, que conectan con la Casa de 

Campo. Es un lugar con alta demanda popular para su uso en actividades físicas, 

de senderismo y salud de los vecinos del entorno, con plataformas y asociaciones 

muy activas al respecto.

El desarrollo de los proyectos en estas cinco coronas que estamos realizando 

va a cambiar la ciudad de Madrid generando beneficios ambientales por su 

función de sumidero de carbono, reduciendo del efecto isla de calor y mejora de 

la biodiversidad, pero sobre todo va a cambiar la forma en que entendemos el 

diseño de la ciudad.

El Bosque Metropolitano integra vertederos y depuradoras, transforma espacios 

industriales, regenera suelos contaminados y hace accesibles topografías 

imposibles.

Se trata en gran medida de intervenir sobre una extensión importante 

de espacios en desuso, espacios industriales abandonados, bordes de 

LA MAYOR ESTRATEGIA 

DE TRANSFORMACIÓN 

SOSTENIBLE DE MADRID 
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infraestructuras, montañas de tierras provenientes de desarrollos urbanísticos. 

La situación de partida de suelos degradados, pobres, raquíticos, pone de 

relieve la necesidad de trabajar desde el concepto de restauración ambiental 

del territorio, favoreciendo y acelerando los procesos de sucesión natural pero 

siempre en armonía con las condiciones ambientales del territorio. Una de las 

mayores dificultades a que se enfrenta el proyecto es conseguir la restauración 

de un ambiente muy degradado en un entorno de clima mediterráneo semiárido. 

El manejo de suelo, el uso de especies autóctonas y el empleo del agua son los 

principales condicionantes de las actuaciones de reforestación.

En las primeras obras que se están ejecutando ya, se están testando técnicas 

para un adecuado manejo del suelo, eliminando residuos existentes y respetando 

el suelo natural tratando de mejorarlo con enmiendas. Se respetan los pies 

arbóreos existentes de almendros y olmos, eliminando algunas especies 

invasoras como los ailantos. Se introducen especies autóctonas: encinas, pinos, 

retamas y espinos en zonas más áridas y almeces, fresnos, olmos y madroños 

cuando hay disponibilidad de agua. La planta es en un 80% alveolar suministrada 

por viveros forestales para garantizar el mejor arraigo, combinada con planta 

de mayor porte para acelerar en algunas zonas el uso por la población con 

condiciones adecuadas de sombra. Se planifica con un uso sostenible del agua, 

con riegos de implantación y esporádicos en los meses de verano. También se 

aplican diferentes técnicas de gestión de agua, como son los jardines de lluvia, 

que canalizan escorrentías mediante drenes de grava o sistemas de drenaje 

sostenible SUDS hacia zonas bajas que recogen el agua y donde se pueden 

plantar especies higrófilas. 

La bioingeniería aplicada al paisaje también emplea las técnicas de estabilización 

de taludes mediante entramados de maderas, estacas, fajinas que permiten 

estabilizar taludes, recuperar cárcavas o restaurar riberas de ríos y arroyos.

En materia de fomento de la biodiversidad los primeros proyectos están testando 

la implantación de nuevos reservorios de manera artificial, como lagunas que 
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se abastecen de agua regenerada a la que se la someterá a un tratamiento de 

depuración con biofiltros.

El Bosque Metropolitano es también una dotación equipamental para los 

distritos de la ciudad. Se proponen un total de doce equipamientos que incluyen 

viveros forestales, escuelas de oficio del yeso, de pastoreo, mercados de 

productos ecológicos, campamentos escolares, espacios sociales y de deporte 

en la naturaleza cuyo desarrollo se plantea desde la pluralidad de agentes y 

fórmulas de colaboración público-privada. 

El diseño de los equipamientos está aportando formas innovadoras de gestión 

del espacio que ayudan a promover alianzas entre diferentes actores sociales. 

Estos procesos producen una gestión más eficiente del proyecto con capacidad 

para generar empleo y la corresponsabilidad en la conservación.

Sin duda, el Bosque Metropolitano es uno de los proyectos más ambiciosos 

con la mirada puesta en 2030 para mitigar y adaptarnos al cambio climático. 

Es además un espacio de biodiversidad de conexión con la red verde local de 

barrios y distritos. El proyecto nos abre a la posibilidad de mejorar los recorridos 

a pie y en bicicleta, y de disponer de más oportunidades para practicar un ocio 

saludable sin necesidad de salir de nuestro municipio. También contribuye a 

cambiar nuestros hábitos, a respetar la naturaleza y a valorar la agricultura de 

kilómetro cero. Con ello mejorará la salud de las personas y el planeta. Estamos 

ante una oportunidad muy importante que cambiará la identidad de la ciudad y 

que no podemos desaprovechar. Las acciones que el Bosque Metropolitano está 

diseñando estratégicamente harán de Madrid un lugar con magníficos paseos 

y panorámicas desde conde observar la transformación de la ciudad hacia un 

futuro más sostenible. 
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Fernando Valladares

El día de mañana

El Bosque Metropolitano puede atenuar 

significativamente los extremos térmicos y mitigar 

el efecto isla de calor, así como el impacto de la 

contaminación.

El cambio climático traerá a Madrid un clima más variable y con eventos extremos 

más frecuentes. Tormentas como Filomena se darán cada vez con más frecuencia 

y se alternarán con olas de calor y sequías también más intensas. Las condiciones 

anticiclónicas persistentes aumentarán los problemas de contaminación y la 

generación y acumulación de ozono troposférico. El promedio de temperaturas más 

cálidas traerá extremos de temperaturas absolutos y periodos sostenidos de calor, 

pero también bajadas bruscas de temperatura en pleno verano, con episodios 

de granizo y fuertes vientos. Las temperaturas moderadas y las habituales 

lluvias suaves y sostenidas se harán inusuales y darán paso a precipitaciones 

torrenciales. Las noches tropicales, con mínimas altas por encima de los 20ºC, 

también serán más frecuentes. El polvo sahariano y los episodios de calima se 

incrementarán. 

La mortandad humana y los ingresos en hospitales por golpes de calor, cuadros 

de deshidratación y problemas cardiorrespiratorios graves se incrementarán. Los 

equipos eléctricos se verán sometidos a estrés y bajará su rendimiento, lo que 

podría propiciar averías graves que pondrían en riesgo el suministro eléctrico a 

viviendas e infraestructuras. El tráfico se verá alterado por restricciones, sobre 

todo de los vehículos de combustión interna.

CLIMA

SALUD Y CIUDAD
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2000
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El Bosque Metropolitano puede atenuar significativamente los extremos térmicos 

y mitigar el efecto “isla de calor”, así como el impacto de la contaminación. 

También reduciría ingresos en hospitales y supondría una mejora en la calidad 

de vida de los ciudadanos, actuando como vehículo para la aceptación de una 

nueva relación con la naturaleza, de la que seguimos dependiendo estrechamente. 

Por si fuera poco, ayudaría a atenuar las diferencias de calidad de vida entre los 

distintos barrios que componen la ciudad. Un Bosque que imagino como una 

constelación de espacios verdes de distinta extensión, complejidad y estructura. 

Ecosistemas simplificados pero funcionales, conectados entre sí. Sostenibles y 

resilientes, capaces de proveer una variedad de bienes y servicios a los habitantes 

de la ciudad. Una constelación que pondrá en valor las zonas verdes de la ciudad 

mediante su conexión y ampliación. Que será alivio de problemas físicos y 

psíquicos de miles de personas, amortiguará los extremos climáticos y atenuará el 

impacto sanitario y social de contaminación y pandemias. FERNANDO VALLADARES es 

profesor de investigación del CSIC, 

donde dirige el grupo de Ecología y 

Cambio Global en el Museo Nacional 

de Ciencias Naturales. Es además 

profesor asociado de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid.

CIUDAD

Con los patrones actuales 
de urbanización, las 
áreas urbanas pueden 
volverse más propensas 
a sufrir inundaciones y 
contaminación de los 
suministros de agua. 

El aumento de 
temperaturas unido al 
llamado efecto de isla de 
calor urbana, generará un 
aumento de los impactos 

MORTALIDAD

El cambio climático 
influye sobre la salud de 
las personas, eventos 
extremos como olas de 
calor y las inundaciones 
afectan directamente en 
mortalidad y morbilidad. 
La previsión es que en 
20 años se incrementen 
en España en 12.000 las 
muertes debido a eventos 
extremos como olas de 
calor e inundaciones. 

AGUA

Durante la segunda 
mitad del siglo XX se ha 
detectado una reducción 
de entre 10% y 20% de 
los recursos hídricos 
disponibles en muchas 
cuencas de la península 
ibérica.

EROSIÓN DEL SUELO

Puede tener un impacto 
significativo debido 
al aumento de la 
temperatura, ya que 
la erosión del suelo es 
actualmente superior a 
la tasa de formación del 
suelo para las condiciones 
imperantes en Europa (1,4 
t/ha/año).

EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Las inundaciones han 
causado la muerte de 312 
personas en los últimos 20 
años y daños materiales 
por valor de unos 800 
millones de euros al año.

INCENDIOS

La variabilidad en 
la precipitación, la 
temperatura, el viento y la 
humedad como resultado 
del cambio climático, 
puede implicar que la 
humedad del combustible 
de las capas profundas 
de madera, hojas, suelo y 
otra materia orgánica en el 
suelo se vea afectada.

España es el tercer país de 
la Unión Europea con más 
riesgo de incendios. Entre 
1993 y 2013 los incendios 
se han incrementado un 
70%. climáticos, tanto en la 

infraestructura, como en 
los servicios y en la salud 
humana. 

Es indispensable no 
solo tener en cuenta 
los impactos climáticos 
mencionados sino también 
los indirectos, como la 
pérdida de ecosistemas 
que proporcionan servicios 
básicos en las ciudades.

El incremento de las 
enfermedades alérgicas 
respiratorias son uno de 
los principales impactos 
detectados en las últimas 
décadas asociados al 
cambio climático, pero 
también se está asistiendo 
a un incremento de 
enfermedades crónicas 
no transmisibles, como 
enfermedades cardiacas, 
cerebrales, respiratorias, 
cáncer, diabetes tipo 
2, y representan el 

60% de las muertes 
anuales mundiales, por 
sinergias entre diferentes 
riesgos: temperatura, 
contaminación, agua, 
alimentos, hábitos de 
vida, etc.

Alrededor de 3.000 
personas mueren 
cada año en España 
como consecuencia de 
infecciones hospitalarias 
causadas por bacterias 
resistentes, lo que supone 
un coste añadido de 
alrededor de 150 millones 
de euros anuales.

UNA RESPUESTA URGENTE

1980
2000
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2040 

2020 

Fuente: “Impactos y riesgos 

derivados del cambio climático 

en España”.  Sanz, M.J. y Galán, 

E. (ed.). Oficina Española  de 

Cambio Climático. Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. Madrid, 2020.

PRECIPITACIONES

Se espera una reducción 
de precipitaciones de un 
10 -25% con un promedio 
de 14 días menos de lluvia 
al año en los próximos 30 
años. SEQUÍAS

Con un calentamiento 
global de 3°C en 2100, 
las pérdidas por sequía 
podrían ser 5 veces 
mayores que en la 
actualidad. 

Las proyecciones apuntan 
a un aumento de la 
severidad de la sequía AGRICULTURA

Es previsible que el 
cambio climático afecte a 
la agricultura reduciendo 
sus rendimientos entre un 
3% y un 7%.

Los días con temperaturas 
>25°C, umbral a partir del 
cual pueden disminuir los 
rendimientos, aumenten 
en 10 días durante los 
próximos 30 años.

PRECIPITACIONES

En verano se aprecia 
que los descensos con 
disminuciones relativas 
que estarían entre el 6% 
y el 42% para el final de 
siglo en el escenario más 
emisivo.

En invierno las 
reducciones proyectadas 
estarían entre -18% y -38% 
a finales de siglo y bajo el 
escenario más emisivo.

como consecuencia 
del aumento de la 
temperatura, con 
sistemas naturales que 
dependen del agua del 
suelo mostrando una 
menor cobertura vegetal 
y un crecimiento forestal 
reducido principalmente 
en zonas áridas.

Los cultivos de secano de 
verano (maíz, remolacha 
y girasol principalmente) 
de las regiones del sur 
europeo serán los que más 
sufran los impactos.

En primavera esta 
reducción estaría entre el 
24% y el 0% mientras que 
en otoño entre -4% y 4%.
La evapotranspiración 
real media de España 
peninsular presenta un 
ligero descenso progresivo 
a lo largo del siglo XXI 
para el escenario más 
emisivo con variaciones 
anuales del orden del 
25% y estivales del 40% a 
finales del siglo XXI.

2020

2040
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2100 

2080 

2060 

“La plantación de árboles y el desarrollo de 

infraestructuras  verdes contribuirán a mitigar el 

calentamiento de las zonas urbanas y el impacto de 

las catástrofes naturales”

EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Con un escenario global de 
calentamiento por debajo de 
2°C, y teniendo en cuenta las 
condiciones socioeconómicas 
actuales, los impactos de las 
inundaciones podrían ser 
más del doble, con 525.000 
personas/año expuestas a 
inundaciones y 13.000 millones 
de euros de pérdidas anuales 
previstas.

TEMPERATURA MÍNIMA

Para la España peninsular, 
considerando todas las 
proyecciones generadas para 
el período 2081-2100, los 
aumentos anuales tenderían a 
estar comprendidos entre 3,7°C 
y 5,5°C bajo el escenario más 
emisivo.

DESERTIFICACIÓN 

Proyección del riesgo de 
desertificación en 2071-2100 
con categorías muy alto y alto, 
que aumentan su superficie 
en un 45,5% y un 82,4%, 
respectivamente.

Un  22% de la superficie de 
España, que actualmente 
está fuera de riesgo de 
desertificación, pasaría a 
formar parte de las zonas 
áridas, lo que supondría un 
incremento del 45% en 50 años 
y del 82% al final de siglo. 
44 provincias españolas (88% 
del total) están en un riesgo 
grande de pérdida de suelo 
fértil.

AGUA

En 2100 solo podrían 
permanecer entre el 52% 
o 27% de los humedales 
actuales, afectando a 
la biodiversidad por 
constituir un importante 
refugio para fauna y flora.

Las nieves, glaciares y 
permafrost se reducirán 
significativamente. En 

TEMPERATURA MÁXIMA

Proyecciones generadas 
para el período 2081-
2100, las variaciones en la 
escala anual podrían estar 
comprendidas entre 4,2°C 
y 6.4 °C bajo el escenario 
más emisivo. 

Los cambios esperados 
en verano son superiores 

cuanto a la subida del 
nivel del mar, junto con 
el posible aumento de 
fenómenos extremos (p.e. 
tormentas en la costa 
como las DANAS), también 
tendrá implicaciones en 
relación con las aguas 
subterráneas al cambiar la 
interfaz entre agua salada 
y agua dulce.

al resto de las estaciones, 
con promedios superiores 
a los 5°C. La duración 
de las olas de calor más 
largas tendría entre 15 
a 50 días más que su 
promedio actual. 

2060
2080

2100

Las condiciones climáticas 
a largo plazo (2071-2100) 
impuestas a la sociedad actual 
podrían resultar en más de 
700.000 personas expuestas 
anualmente a inundaciones, 
mientras que los daños directos 
por inundación podrían ver 
un aumento de más del triple 
con respecto a las condiciones 
actuales, alcanzando los 17.000 
millones de euros de pérdidas 
medias anuales.
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La ciudad lleva el agua en su nombre. Dicen que el nombre de Madrid tiene su 

origen en el arroyo “Matrice” o “arroyo Madre”, que es como llamaban a aquellas 

corrientes en las que manantial y arroyo se abarcaban simultáneamente de un solo 

vistazo. Se podría decir que Madrid era arroyo y manantial a la vez.

El recurso hídrico de proximidad es clave en la fundación y la consolidación de 

cualquier ciudad. El caso de Madrid no fue una excepción. Definitivamente, el 

abastecimiento de la ciudad no estuvo vinculado al río Manzanares, un río muy 

mediterráneo con acusados estiajes y en ocasiones escaso caudal, que recorre la 

ciudad a una cota notablemente menor que la fortaleza que dio origen a la ciudad 

actual. Las que hicieron posible la ciudad de Madrid fueron sus abundantes aguas 

subterráneas, aguas potables acumuladas entre capas de arenas, arcosas y arcillas, 

que en un principio manaban en las inmediaciones del Alcázar, con el arroyo 

Matrice, arroyo Arenal y los caños del Peral, y que más tarde fueron canalizadas 

y conducidas gracias al empleo de los qanats árabes. Estas conducciones 

evolucionaron y sus recorridos fueron ampliándose a medida que la ciudad crecía, 

hasta conformar una extensa red de viajes de agua. Eran galerías subterráneas que 

funcionaban como pozos subhorizontales y que por gravedad conducían las aguas 

desde municipios periféricos, pero relativamente próximos, situados al norte y este 

de la ciudad como Canillas, Canillejas, Fuencarral o Chamartín. Esta infraestructura 

estaba íntimamente relacionada con una extensa red de arroyos totalmente 

Malú Cayetano

Nuevos espacios para el agua

Madrid es acuosa. Y quiero pensar que no solo lo fue 

en el pasado, sino que lo será en el futuro.  Hay que 

recuperar los ciclos y pulsos hidrológicos en la ciudad. 
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desaparecidos que una vez recorrió el territorio. Arroyadas en seco, manantiales, 

galerías de captación y conducción, arcas cambijas, pozos de ventilación con 

capirotes de granito, fuentes públicas con caños y aguadores conformaron un 

complejo sistema que durante cerca de mil años abasteció la ciudad, siendo las 

aguas finas empleadas para el consumo humano y las aguas gordas para el riego de 

parques, la limpieza de calles o el consumo animal.    

La dinámica expansiva era clara, la demanda de agua aumentaba a la vez que la ciudad 

crecía, nuevas minas y galerías eran construidas para satisfacer esta necesidad y, al 

mismo tiempo, algunos de estos recursos locales acababan contaminándose por la 

deficiente gestión de las aguas sucias. A finales del siglo XVIII, la escasez de agua 

imposibilitaba el desarrollo industrial de la ciudad, y tras varios proyectos fallidos y 

cerca de cien años, en 1858 las aguas de Lozoya llegaron por primera vez a la ciudad, 

acontecimiento que supuso un gran salto en términos de infraestructura. En lo que 

se refiere a caudal y escala territorial, este gran proyecto de ingeniería hizo posible 

traer las aguas de la sierra de Guadarrama. Pasamos de abastecernos con las aguas 

subterráneas localizadas a una distancia media de 15 kilómetros de la ciudad a contar 

con aguas superficiales, acumuladas gracias a grandes presas tras recorrer -en el caso 

del Lozoya- más de setenta kilómetros de conducciones.

Empleando como referencia el concepto “pico 

petróleo”, en lo que a gestión de agua pluvial se 

refiere se podría decir que la ciudad de Madrid ha 

alcanzado el “pico hormigón”
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Desde entonces, esta desterritorialización y complejización del sistema no ha 

dejado de aumentar, desconectando la ciudad y a su ciudadanía de los procesos 

hidrológicos, haciendo irrelevantes las zonas de captación y los arroyos próximos a 

la ciudad. En la actualidad, la región de Madrid consume aguas de las cuencas del 

Lozoya, del Manzanares, del Alberche, del Jarama, del Guadalix, del Navalmedio, 

de La Jarosa, del Samburie, del Aulencia, de Los Morales, de La Aceña, del Sorbe, 

del Guadarrama, y hasta del Tajo.

Por otro lado, en las últimas décadas la ciudad de Madrid ha apostado por la 

implementación de una gran red de agua regenerada para el riego de las zonas 

verdes públicas. Una gran M-40 de agua que, saliendo de las estaciones de 

depuración, es impulsada de nuevo para su circulación y uso. También ha 

construido una completa red de tanques de tormenta, algunos de dimensiones 

colosales y en su mayoría localizados a lo largo del río Manzanares, para la 

retención del agua en los momentos de lluvias intensas. Se trata de grandes 

inversiones en términos económicos y materiales.

El Bosque Metropolitano podría diseñarse como una gran zona de recarga 

de acuíferos colgados y/o aluviales situados sobre el Acuífero Terciario 

Detrítico de Madrid (ATDM). Unos acuíferos bastante desconocidos, poco 

estudiados y prácticamente desaparecidos que en el pasado hacían posible 

el aprovechamiento de recursos hídricos hiperlocales, que abastecían viajes 

de agua, norias y manantiales. Antiguamente, las zonas de recarga de estos 

acuíferos eran las zonas interfluvio. Estos espacios y los arroyos asociados 

han desaparecido con la urbanización y el sellado de la ciudad, pero quizás en 

este gran cinturón se puedan relocalizar estas zonas de recarga. Creo que hay 

que pensar en infraestructuras híbridas, trabajando más en la recuperación del 

sistema desde la lógica de su funcionamiento, simplificándolo. Las capas de 

arcosas, arenas y arcillas capaces de retener y filtrar el agua siguen bajo los 

materiales antrópicos con los que hemos construido la ciudad. 

BOSQUE METROPOLITANO: 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS
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Las necesidades hídricas de un gran Bosque Metropolitano variarán notablemente 

en función de las especies vegetales previstas y los tiempos de crecimiento 

proyectados. Casi como ejemplo extremo, en selvicultura se hacen plantaciones 

de pies muy jóvenes, de una o dos savias, sabiendo que se dará un porcentaje 

alto de marras tras los primeros años de la plantación y que esos árboles no 

van a ser maduros en términos maderables hasta dentro de 100 años. También 

es importante cuestionar el imaginario asociado a un bosque. En un contexto 

mediterráneo y de crisis climática no debemos imaginar una masa forestal verde 

tupida, sino paisajes parduzcos y amarillos abiertos con una gran riqueza en los 

estratos cobertores, herbáceos, y arbustivos. 

Creo que la idea de volver a conceptualizar las estaciones depuradoras como 

manantiales, tal y como se propone en el proyecto “Manantial sur, infraestructura 

regenerada” es muy potente. De hecho, en la actualidad el 80% del caudal que en 

tiempo seco corre por el río Manzanares en su tramo urbano ya proviene de las 

estaciones de depuración. ¿Qué pasaría si esos efluentes de aguas regeneradas 

replicaran los pulsos que de forma natural experimentarían los cauces fluviales? ¿Se 

podría plantear a escala urbana algo similar a las sueltas controladas propuestas para 

embalses como el del Pardo o Santillana para la revitalización del Manzanares? Por 

ejemplo, ¿se podría reutilizar la estación depuradora de Húmera, que en la actualidad 

está previsto cerrar, para tratar el agua de lluvia de la zona y soltarla de manera que se 

generen flujos irregulares en el arroyo de Antequina a su paso por la Casa de Campo?

Creo que es especialmente interesante la idea de recuperar los ciclos y pulsos 

hidrológicos en la ciudad, más allá del empleo de los Sistemas de Drenaje 

Sostenible, que definitivamente son clave para la recuperación de los recursos 

de agua subterráneos. Es importante que el agua permanezca en la ciudad tras la 

lluvia, que celebremos esos momentos y las crecidas asociadas, que los paisajes 

urbanos sean capaces de cambiar de acuerdo con los eventos meteorológicos. Se 

pueden diseñar parques y plazas inundables que hagan posibles juegos de agua 

tras los momentos de lluvia, o espacios y recorridos que puedan desaparecer de 

manera temporal.
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MALÚ CAYETANO es paisajista por la 

Universidad de Wageningen (Holanda) e 

ingeniera de montes por la Universidad 

Politécnica de Madrid. Tiene amplia 

experiencia en coordinación y gestión 

integral de proyectos, diseño, dirección y 

ejecución de obras y colabora con diferentes 

colectivos e iniciativas relacionadas con 

la transformación social del hábitat, la 

regeneración urbana, la restauración 

ecológica y la producción cultural.

El Bosque Metropolitano será tan ambicioso e ilusionante como queramos que 

sea, y para ello es necesario que nos lo creamos. No es una tarea fácil, y tanto los 

políticos como los técnicos de la administración juegan un papel importante para 

evitar que esta iniciativa caiga, una vez más, en saco roto. Se trata de un gran reto 

en el que se tiene que involucrar toda la sociedad y es muy importante establecer 

mecanismos para que esta participación y compromiso público sea real. Lograr 

un proyecto que movilice e ilusione a la ciudadanía, consciente de que se trata 

de un desafío complejo y con ciertos niveles de incertidumbre, y que disfrutarán 

plenamente generaciones futuras.
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El futuro a nuestros pies

La mayor parte de la población está familiarizada con el concepto de biodiversidad. 

Sin embargo, el conocimiento general se centra en la diversidad existente sobre 

el suelo, y son muchos menos los que conocen la que existe en el suelo, bajo 

nuestros pies, y que realmente es el soporte de vida. 

En el suelo reside una gran diversidad de organismos que desarrollan y facilitan 

muchos procesos que producen alimentos y también regeneran el terreno o 

purifican el agua. Debemos ser conscientes de que nuestro bienestar y medio de 

vida dependen en gran medida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos 

que genera. Los esfuerzos por conservarla y protegerla, por tanto, deberían incluir 

la gama invisible de organismos del suelo, que constituyen más del 25% de la 

biodiversidad total de nuestro planeta.

La importancia de la biodiversidad ha sido claramente subrayada desde hace décadas. 

En 2006, la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) decidió establecer una “Iniciativa Internacional para la Conservación 

y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica de los Suelos”, y desde entonces la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 

estado impulsándola. Ya en 2012, los miembros de la FAO establecieron la denominada 

“Alianza Mundial Sobre los Suelos” para promover un manejo sostenible del suelo 

e incrementar la atención sobre este recurso, poniendo énfasis en que la pérdida 

Pedro Calaza

Los suelos vivos pueden ser entendidos como 

escenarios de interacción, diálogos profundos y 

relaciones entre una ingente cantidad de seres vivos. 

SUELOS VIVOS
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de la biodiversidad del suelo es considerada como una de las principales amenazas 

globales para los suelos en muchas regiones del mundo. Esta biodiversidad representa 

una solución basada en la naturaleza para enfrentarnos a muchos problemas, tanto a 

escala de campo como a una escala global. 

La biodiversidad del suelo debe ser entendida como la variedad de la vida bajo la 

superficie del suelo, que incluye la escala micro (genes), pasando por las especies 

y hasta las comunidades, así como los complejos ecológicos a los que contribuyen 

y pertenecen, desde microhábitats hasta paisajes. Recordemos que más del 40% 

de los organismos vivientes en los ecosistemas terrestres están asociados de una 

forma u otra durante su ciclo de vida directamente con los suelos.

 

Los suelos vivos pueden ser entendidos como escenarios de interacción, de 

diálogos profundos y relaciones entre una ingente cantidad de seres vivos o 

partes de ellos (quizás la mayor cantidad de organismos vivos por unidad de 

superficie) a diferentes niveles escalares, y donde ocurren fascinantes sinergias, 

simbiosis y batallas de supervivencia entre diferentes ejércitos de seres. En 

ellos habitan o se fusionan e incluso se repelen y evitan organismos mediante 

complicados procesos químicos como los relacionados con las alelopatías. Los 

diferentes organismos clasificados en microfauna (bacterias y hongos), mesofauna 

(microartrópodos) y macrofauna (ingenieros del ecosistema: termitas, hormigas 

y lombrices) trabajan a diferentes escalas y procesos para garantizar la vida 

en el suelo y sobre el suelo. Se incluyen aquí una amplia gama de organismos, 

unicelulares y microscópicos, invertebrados, pero también mamíferos, reptiles y 

anfibios que pasan mucho tiempo de su vida bajo la superficie del suelo. Aparte de 

ello, aparece una gran diversidad de algas y hongos, y de asociaciones simbióticas 

entre los microorganismos del suelo y algas, hongos, musgos, líquenes, raíces de 

plantas e invertebrados. El entendimiento del suelo y su biodiversidad, en fin, es 

amplísimo y debe ser explicado, porque todos estos organismos forman parte de 

una tremenda red trófica que garantiza el ciclo de energía y nutrientes que alcanza 

a los organismos que viven en superficie. 
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El bosque que no se ve incluye esa microfauna, mesofauna y macrofauna de 

las que hemos hablado, verdaderos ejércitos que garantizan, en sus respectivas 

escalas, el funcionamiento integral de la vida, permitiendo la transformación 

de elementos orgánicos iniciales en elementos utilizables por otros seres. Las 

interacciones y procesos, especialmente de tipo biológico y químico, garantizan 

la vida y, como hemos visto, soportan los árboles. Recordemos también que estos 

últimos se relacionan simbióticamente con algunos tipos de hongos, relaciones 

micorrícicas en las que los árboles se benefician de los hongos y viceversa. Hay 

datos que indican que más del 97% de las especies están micorrizadas.

En 1997, Suzanne Simard, científica de la Universidad de Columbia Británica, publicó 

en la revista ‘Nature’ un resumen de su tesis doctoral sobre las interacciones entre 

las plantas. Según su estudio, los bosques se convierten en sistemas complejos 

donde los ejemplares intercambian nutrientes, envían señales de alerta y un largo 

etcétera de colaboraciones. Todo ello ocurre gracias a esas redes enormes de 

micorrizas, entre las que destacan los denominados “árboles madre”, núcleos de 

vida donde convergen las conexiones. En los últimos años, los trabajos desarrollados 

por el investigador Stefano Mancuso ponen de manifiesto esta conectividad y 

“diálogo” entre plantas y el cómo se apoyan de diferentes formas. Entendemos, 

por tanto, que la plantación bien desarrollada puede despertar vida y generar 

esas macroredes fantásticas donde interactúen diferentes organismos y donde se 

compartan nutrientes y se envíen señales.

No debemos olvidar que los microorganismos (bacterias, hongos) y la microfauna 

(protozoarios y nematodos) transforman los compuestos orgánicos e inorgánicos 

en formas accesibles a través de procesos bioquímicos muy complejos que 

a la postre permiten la accesibilidad a los nutrientes para las plantas y otros 

organismos. Es decir, son facilitadores de vida. Los suelos del bosque urbano de 

Madrid deben ser suelos vivos que permitan las relaciones biológicas, químicas y 

mecánicas para soportar a los ejemplares arbóreos, verdaderos protagonistas de 

estas formaciones. Todo debe funcionar de forma sincronizada para generar un 

verdadero ecosistema sobre y bajo la tierra.

EL BOSQUE INVISIBLE



70 

BOSQUE METROPOLITANO

Además, no debemos olvidarnos del papel de la biodiversidad del suelo en 

diferentes frentes, como el cambio climático o la seguridad alimentaria y la 

salud. En cuanto a afrontar el primero, las actividades de las comunidades del 

suelo pueden contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero o bien a la 

absorción del carbono atmosférico. Un suelo saludable almacena más carbono que 

el almacenado en la atmósfera y la vegetación juntas, y esa fijación o liberación 

depende de la actividad de los organismos y de las condiciones del mismo.

En lo que concierne a la salud, cuando se planifican y diseñan bosques 

urbanos se persigue optimizar los beneficios que generan en la salud humana. 

En ese sentido, si hablamos de suelos, desde 1900 muchos medicamentos 

y vacunas proceden de los organismos del suelo (un ejemplo claro es la 

penicilina). La biodiversidad del suelo tiene un enorme potencial para proveer 

nuevos medicamentos para combatir las enfermedades ocasionadas por 

microorganismos resistentes. A ello hay que sumarle que ayudan a mitigar el 

riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos al reforzar las defensas 

de las plantas contra infecciones oportunistas. Existen evidencias científicas que 

indican que la exposición temprana a una serie amplia de microorganismos del 

suelo podría ayudar a prevenir las enfermedades inflamatorias crónicas como 

alergias, enfermedades autoinmunes, el asma o la depresión. 

Por último, desde un enfoque eminentemente ambiental, la biodiversidad del 

suelo puede actuar como una buena herramienta en la biorremediación de suelos 

contaminados mediante procesos como la bioestimulación y bioaumentación. 

Un ejemplo claro es el papel en la eliminación de hidrocarburos mediante el 

uso integral de organismos como los microbios (bioaumentación), las plantas 

(fitorremediación) y las lombrices (vermirremediación).

Por todo ello, un suelo vivo es un suelo rico en esa biodiversidad generadora de 

tantos beneficios. Así, la recuperación de los suelos vivos en el contexto del Bosque 

Metropolitano debe tener un enfoque multiescalar y debe considerar no solo los 

diferentes organismos sino también los procesos e interacciones entre ellos. Se trata 

de una ardua tarea que precisa una mirada compleja y holística de este sistema, que 

VIRTUDES Y BENEFICIOS
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no es otro que el soporte de vida de los seres vivos, en superficie o en el suelo. Será 

necesario analizar en campo las particularidades existentes y proponer diferentes 

alternativas. Una de ellas, utilizada a gran escala para la restauración, es el método 

de inoculación de la biota que represente toda su biodiversidad, todo ello en 

coherencia con la integración adecuada a su paisaje y las interacciones previstas.

Históricamente se utiliza el número de árboles a plantar como ecoindicador de 

referencia, pero desde mi punto de vista creo que deberíamos pasar a servirnos de 

la fracción de cabida cubierta (FCC). O lo que es lo mismo, el porcentaje de suelo 

cubierto por copas de árboles con relación a la superficie de la zona analizada. 

¿Por qué? Pues obviamente porque las hojas, las copas, son las que generan la 

mayor cantidad de servicios ecosistémicos, proporcionan la sombra, regulan la 

temperatura, controlan la erosión, captan contaminantes, etcétera. De hecho, 

la mayor parte de los planes directores de las ciudades más importantes a nivel 

mundial utilizan esta referencia y se marcan unos umbrales que podríamos definir 

en un 30%. Por tanto, debemos replantearnos la cuestión: ¿tiene sentido alcanzar 

una proyección de copa con relación a la superficie de Madrid del 30%? La 

respuesta es un sí rotundo. 

Como bien se sabe, los árboles como elementos vertebradores de la 

infraestructura verde urbana generan diferentes tipos de servicios ecosistémicos 

que se distribuyen en tres categorías: provisión (de madera, fibras, frutos, etc.), 

regulación (térmica, ambiental, etc.) y cultural (ocio, salud, conocimiento, etc.). En 

medio urbano, los servicios mas importantes son los de regulación y los culturales, 

que, además, son sinérgicos. El suministro de madera es un servicio de provisión 

que es antagonista de los otros dos. ¿Qué significa esto? Significa que si retiro 

la madera de los bosques urbanos estoy disminuyendo su copa, y por tanto 

minimizando servicios de tipo cultural y de regulación. Por una parte, obtengo 

madera, pero al mismo tiempo tendré una peor regulación de la temperatura 

u ofreceré unos servicios culturales más limitados, como los estéticos o los 

relacionados con la salud pública. Aquí entra en juego la demanda y conocer qué 

servicios se precisan o se desea priorizar.

LA SOMBRA DEL BOSQUE
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El Bosque Metropolitano debe ser un gran espacio natural donde los ejemplares 

arbóreos sean los verdaderos protagonistas, pero siempre acompañados de 

composiciones arbustivas, herbáceas y otros seres vivos, sobre el suelo y bajo 

el suelo. Recordemos que lo oculto facilita la vida. El bosque urbano debe ser 

entendido como un todo en el que las relaciones, procesos e interacciones entre 

los diferentes elementos que lo componen funcionen de forma sincronizada y 

permitan el funcionamiento de su engranaje de vida.

Los bosques metropolitanos deben proveer a la población de diferentes servicios 

ecosistémicos, que, como hemos visto, incluyen especialmente los de regulación 

y los de tipo cultural, pero sin descartar los de provisión, donde se contemplan 

tendencias actuales de crear lo que se denominan “bosques comestibles”, es 

decir, bosques donde predominan las especies frutales.

Las apuestas por crear bosques urbanos son vitales en sociedades como la 

nuestra. El Covid ha puesto más de manifiesto si cabe la necesidad de reconectar 

con la naturaleza, de integrarla en nuestros entornos de vida para propiciar el 

bienestar y la salud de la población. 

¿Tiene sentido alcanzar una proyección de copa con 

relación a la superficie de Madrid del 30%? 

La respuesta es un sí rotundo

EL BOSQUE ES SALUD
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Un bosque es una entidad natural, en equilibrio con las condiciones ecológicas 

locales reinantes. Funciona sin la intervención humana y, ante eventuales 

perturbaciones, se atiene a procesos dinámicos que serán característicos de la 

geografía, el clima y el suelo locales. Una zona ajardinada, por el contrario, puede 

tener carácter arbóreo, arbustivo o herbáceo, más o menos mezclados, más o menos 

densos, pero su mantenimiento, en líneas generales, depende de la intervención 

humana.

La fisonomía del Bosque Metropolitano, con sus diferentes estratos vegetales 

y su nivel de cobertura, influirá en los ciudadanos a la hora de buscar sombras 

durante el estío o de evitar espacios cerrados con escasa visibilidad. De la misma 

manera, determinará la presencia de fauna, que dependerá de sus preferencias por 

posiciones arboladas (paloma torcaz, curruca capirotada, carboneros y diferentes 

picos) o arbustivas (mirlo, curruca cabecinegra, etcétera). Las zonas despejadas de 

plantas leñosas serán muy importantes para otras aves, como las cogujadas o las 

abubillas, pero también para fringílidos como el jilguero, que se beneficiarán de 

los cardos que crezcan en zonas insoladas. Señalar también que, salvo especies 

particularmente montaraces, a las aves les da lo mismo un árbol o un arbusto en 

pleno campo o en zona ajardinada siempre que estos ofrezcan alimento o refugio y 

que los visitantes humanos les respeten. 

Javier Grijalbo

Oportunidades para la flora

Algunas especies siguen desapareciendo y otras, 

propias de hábitats más secos, se van incorporando.

BOSQUES Y PARQUES
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En la comunidad de Madrid, aproximadamente el 10% de su flora (alrededor de 2.600 

especies y subespecies) está constituida por endemismos ibéricos.

En general, se puede decir que todo lo eurosiberiano, es decir, aquello afín a los 

ambientes que se dan en el norte peninsular, tiende a desaparecer en relación 

con los fenómenos asociados al cambio climático. Numerosas especies que 

Vicente Cutanda, en 1861, citaba en su flora compendiada de Madrid y localizaba 

en el entorno de la capital, o han desaparecido o ya solo se encuentran en 

la sierra. Por el contrario, las especies propias de hábitats más secos se van 

incorporando al territorio, particularmente muchas que penetran por el sur y el 

suroeste. Son especies que podrían cultivarse en viveros sin dificultad, pero si las 

condiciones climáticas no son favorables tal vez sería mejor centrarse en otras 

más adecuadas al ámbito.

Es difícil competir con jardines como El Retiro o el Parque del Oeste, que incluso 

en pleno verano mantienen praderas verdes, tan valoradas por la ciudadanía. Son 

los riegos intensivos de estos lugares los que propician una humedad que, por 

evapotranspiración, el calor estival transforma en bajada de temperatura y sensación 

de bienestar a la sombra.

El ambiente mediterráneo, en el que nos encontramos, se caracteriza por arrojar 

las temperaturas más altas durante el estío, cuando las precipitaciones registran 

sus mínimos anuales. Sin embargo, bajo estas condiciones el monte mediterráneo 

prospera sin inconvenientes, al estar adaptado a sus ciclos climáticos. Sus 

componentes son los que deberían utilizarse cuidadosamente para este tipo de 

proyectos, teniendo en cuenta las características edáficas del terreno, su relieve 

(vaguadas e interfluvios), microclima local, situaciones de sombra, afloramientos de 

agua, posiciones de mayor pisoteo… Seguir los patrones naturales que rigen en el 

medio ambiente será la mejor manera de encontrar las soluciones más adecuadas.

No obstante, hay que indicar que en el campo hay herbívoros que controlan el 

desarrollo de la vegetación, y ante la ausencia de éstos, las plantas herbáceas 

ENDEMISMOS Y 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

POTENCIAL DE LOS 

DESCAMPADOS
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-principalmente las anuales- generan herbazales de gran densidad que en las 

proximidades de lugares concurridos pueden dar lugar a incendios. A la solución 

tradicional, que consiste en realizar siegas mecánicas con gasto energético, ruido 

y producción de residuos, bien se podría proponer la entrada de ganado lanar 

con el debido dimensionamiento y los correspondientes controles sanitarios 

(garrapatas). El ganado, por una parte, recicla, y por otra abona y transporta 

plantas de unos lugares a otros.

La idea de conectar distintas masas forestales con parques y con descampados 

urbanos y periurbanos es de gran interés de cara al aumento de diversidad 

animal y vegetal del territorio. Por otra parte, promueve espacios de bienestar 

para la ciudadanía. Lo ideal sería generar ámbitos lo más diversificados 

posibles que conectasen entre sí, creando oportunidades diferentes para la 

flora, la fauna y los viandantes.

JAVIER GRIJALBO CERVANTES 

cuenta con formación de Arquitecto 

Técnico pero se ha desempeñado 

profesionalmente en el campo de 

la pintura naturalista, así como 

en la divulgación de la naturaleza, 

realizando trabajos de investigación 

y estudios sobre botánica y territorio, 

algunos de ellos recogidos en su blog 

“Apuntes de campo”. Es también autor 

de libros como “Vegetación y flora de 

Madrid” o “Flora de Madrid”.M
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Superficie de actuación 2.121 ha

Corona noroeste

ENTRE MONTES NATURALES
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Los territorios incluidos en “Entre Montes Naturales” 

tienen una belleza formidable y gran historia cultural: 

Casa de Campo, El Pardo, Valdelatas y el Soto 

de Viñuelas. También el poco conocido inicio del 

Camino de Santiago, que surge sobre las trazas de 

una línea de ferrocarril abandonada. Por útlimo, el río  

Manzanares como conector directo de estos espacios 

con el centro histórico de la ciudad de Madrid. Por 

ello ha atraído a las élites urbanas a lo largo de los 

siglos.

Es el paisaje más calmado y armónico de la ciudad 

y conserva algunos bosques maduros muy valiosos, 

enlazando los ecosistemas mejor conservados 

del entorno de Madrid. Contiene distintos tipos 

de bosque que se combinan con unas “islas” 
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que alojan instalaciones de deporte y cultura, 

áreas agrícolas y forestales valiosas donde son 

posibles comidas campestres, deportes, juegos y el 

desarrollo de las artes.

El río Manzanares, junto a sus arroyos, es el conector 

fundamental de estos territorios. La conexión 

natural de los ecosistemas del norte y del sur se 

produce a través de este gran corredor ecológico 

que está habitado por diversas especies animales, 

aves, anfibios, peces y algunos mamíferos. También 

es el vehículo para un importante movimiento de 

nutrientes, semillas y sedimentos que se desplazan 

por el cauce del río. Por lo tanto, es un importante 

conector norte-sur y una salida de la ciudad para 

especies menos tolerantes a la contaminación que 
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sin él perderían conectividad y población. Es además 

una salida “natural” de los ciudadanos hacia los 

paisajes que permite transmitir la idea de que el 

entorno urbano no es un evento aislado del medio 

natural.

Sin embargo, estos territorios forman un collage 

de fragmentos insuficientemente conectados 

entre sí. Los agresivos cortes que establecen 

las infraestructuras –sobre todo las autopistas 

M-30, M-40, A-6 y M-607– y otras instalaciones 

urbanas son negativos para la continuidad de los 

ecosistemas.
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AGUaILA

El proyecto nace de la fusión de dos grandes conceptos con los que se vertebran 

las ideas clave del Bosque Metropolitano de Madrid: agua y biodiversidad (a través 

de su máximo exponente, el águila imperial). De esta manera surge el nombre del 

proyecto: AGUaILA: Madrid Puerta de la Sierra.

España es uno de los mejores enclaves de Europa para la observación de 

aves, un destino de especial riqueza ornitológica, con 15 millones de hectáreas 

protegidas, entre las que contamos ya con 657 Zonas de Protección Especial 

para las Aves (ZEPA) y una ubicación estratégica en plena ruta migratoria, entre 

África y el resto de Europa. El turismo ornitológico o “avi-turismo” es cada vez más 

demandado y por ello queremos que Madrid tenga en esta corona noroeste del 

Bosque Metropolitano un foco para hacer realidad a nivel nacional e internacional 

la observación directa de las aves en la naturaleza (birdwatching). El águila 

imperial ibérica es una de las aves endémicas de la península ibérica, de la que 

recientemente se ha confirmado, tras estudios de ADN, que se trata de una 

especie en sí misma, ya que hasta hace poco era considerada una subespecie 

del águila imperial. Esta especie, entre cuyas amenazas destacan los venenos, 

la electrocución y la persecución humana directa, así como el deterioro y la 

fragmentación de su hábitat, está en fase de recuperación gracias a la atención 

de las administraciones españolas, que han conseguido que la población de este 

símbolo de la fauna ibérica se haya duplicado desde principios de la década 

de 1990. En Madrid se han contado, a finales de 2019, un total de 73 parejas 

reproductoras, lo que representa un 36.5% del total de la población española 

de esta especie. El impacto previsto por el turismo ornitológico es de 100.000 

visitantes al año, lo que generaría alrededor de 12 millones de euros.

Á
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REFORZANDO TRAZADOS 

FÍSICOS Y NATURALES

En esta unidad de actuación (U.A.), la más extensa de la corona noroeste, prima 

el refuerzo de los trazados físicos y naturales: arroyos, vaguadas y los espacios de 

vegetación que pasan de las masas arbóreas del Monte del Pardo hacia espacios 

adehesados que van ocupando las parcelas agrícolas abandonadas como espacios 

de renaturalización. En esta zona, el espacio de transición principal queda más 

al sur, donde se prevén áreas de borde urbano para mitigar el impacto de las 

vías de tráfico principales y una franja de transición que prevé la transformación 

del cultivo agrícola de secano en parcelas de huerta de regadío, creación de 

bosques comestibles y de jardines terapéuticos que integren la naturaleza en 

ese entramado urbano. A su vez la red de equipamientos y servicios existente 

(complejos hípicos, restaurantes, centro canino de adiestramiento y granjas) queda 

reforzada por conectores verdes y la mejora en la red de caminos en la zona este 

del área de actuación. 

Se ubicarán, al menos, dos observatorios para que se puedan observar y conocer 

las distintas especies de aves que camparán en la zona. El objetivo más ambicioso 

será la admiración del vuelo, caza y cortejo del águila imperial, pero podrán verse 

también distintos tipos de ánades, especies esteparias, etc., convirtiendo AGUaILA 

en un centro ornitológico de referencia.

El enclave denominado Mina del Cazador, será un área de parque urbano-

perirubano. Su composición se apoya en los elementos existentes: edificaciones 

y accesos, junto con la orografía y la presencia de grandes infraestructuras. El 

área más urbana se localiza al noroeste del área de actuación, mientras que la 

más natural se dispone al sureste. Como en el resto, la disposición de conectores 

y una lámina de agua contribuyen a la ordenación del parque. Ese paseo hacia la 

naturalización de la ciudad se ve muy señalado en esta unidad de actuación, desde 

las zonas con mayor actividad social, marcada por las concesiones propuestas, 

llegamos, a través de una pasarela, a otro gran tesoro de Madrid incluido en esta 

corona del noroeste, la Casa de Campo.

CENTRO ORNITOLÓGICO

PARQUE URBANO



91 

HORTALEZA, FUENCARRAL – EL PARDO,  MONCLOA – ARAVACA

M
ir

a
d

o
re

s 
y 

ce
n

tr
o

 o
rn

it
o

ló
gi

co

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual          
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.01 PARQUE DE VALVERDE 21,153,426 € 20,000 € 284,050 € 26

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 137,542 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 46,837 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 358,425 € 224,050 €

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 1,027,112 €

AGUAiLA. Centro de interpretación del agua y turismo ornitológico 452,039 € 60,000 € 4

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 15,389,939 € 12

ha Creación de Food Forest. 2,104,093 € 20,000 € 4

ha creación de jardín terapéutico. 1,039,884 € 2

ha Parcela de experimentación para investigación. 597,555 € 4

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.01 RÍO MANZANARES NORTE 985,638 € 17,000 € 236,900 8

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 22,365 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 26,246 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables. 95,020 € 223,500

Acondicionamiento de área recreativa con punto de alquiler/taller de 
bicicletas y kiosco biosaludable. 200,000 € 17,000 € 13,400 3

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 642,007 € 5

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.02 MINA DEL CAZADOR 16,032,804 € 110,000 € 315,000 57

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 93,025 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 410,000 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 143,955 € 200,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 316,208 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 462,000 € 6,000 € 15,000 5

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc. i/ construcción necearia. 2,054,600 € 64,000 € 80,000 22

ha construcción edificación equipamiento público. 12,000,000 € 40,000 € 20,000 20

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 553,016 € 8

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.02 VALDEGRULLA 16,130,530 € 210,000 € 349,000 143

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 61,502 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 549,007 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 227,159 € 100,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 137,651 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 346,500 € 5,000 € 10,000 4

ha Acondicionada para concesión de complejo deportivo. i/ 
construcción necesaria. 2,520,000 € 50,000 € 40,000 16

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc.. i/ construcción necearia. 1,728,168 € 64,000 € 79,000 19

ha Acondicionada para pista agility para perros. i/ construcción 
necesaria. 152,000 € 4,000 € 4,000 2

ha acondicionada para uso por centro ecuestre y granja escuela. i/ 
construcción necearia. 400,000 € 12,000 € 8,000 6

ha acondicionada para uso de residencia de mayores i/ Construcción de 
edificación. 6,800,000 € 75,000 € 15,000 80

m2 Construcción de vivero forestal y centro de interpretación forestal. 1,500,000 € 13,000 4

Creación de aplicación para participación ciudadana, "Creamos Bosque 
en Madrid". 120,000 € 80,000 2

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 1,550,238 € 8

ha Parcela de experimentación para investigación. 38,305 € 2
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CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual          
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.01 PARQUE DE VALVERDE 21,153,426 € 20,000 € 284,050 € 26

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 137,542 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 46,837 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 358,425 € 224,050 €

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 1,027,112 €

AGUAiLA. Centro de interpretación del agua y turismo ornitológico 452,039 € 60,000 € 4

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 15,389,939 € 12

ha Creación de Food Forest. 2,104,093 € 20,000 € 4

ha creación de jardín terapéutico. 1,039,884 € 2

ha Parcela de experimentación para investigación. 597,555 € 4

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.01 RÍO MANZANARES NORTE 985,638 € 17,000 € 236,900 8

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 22,365 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 26,246 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables. 95,020 € 223,500

Acondicionamiento de área recreativa con punto de alquiler/taller de 
bicicletas y kiosco biosaludable. 200,000 € 17,000 € 13,400 3

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 642,007 € 5

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.02 MINA DEL CAZADOR 16,032,804 € 110,000 € 315,000 57

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 93,025 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 410,000 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 143,955 € 200,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 316,208 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 462,000 € 6,000 € 15,000 5

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc. i/ construcción necearia. 2,054,600 € 64,000 € 80,000 22

ha construcción edificación equipamiento público. 12,000,000 € 40,000 € 20,000 20

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 553,016 € 8

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.02 VALDEGRULLA 16,130,530 € 210,000 € 349,000 143

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 61,502 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 549,007 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 227,159 € 100,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 137,651 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 346,500 € 5,000 € 10,000 4

ha Acondicionada para concesión de complejo deportivo. i/ 
construcción necesaria. 2,520,000 € 50,000 € 40,000 16

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc.. i/ construcción necearia. 1,728,168 € 64,000 € 79,000 19

ha Acondicionada para pista agility para perros. i/ construcción 
necesaria. 152,000 € 4,000 € 4,000 2

ha acondicionada para uso por centro ecuestre y granja escuela. i/ 
construcción necearia. 400,000 € 12,000 € 8,000 6

ha acondicionada para uso de residencia de mayores i/ Construcción de 
edificación. 6,800,000 € 75,000 € 15,000 80

m2 Construcción de vivero forestal y centro de interpretación forestal. 1,500,000 € 13,000 4

Creación de aplicación para participación ciudadana, "Creamos Bosque 
en Madrid". 120,000 € 80,000 2

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 1,550,238 € 8

ha Parcela de experimentación para investigación. 38,305 € 2
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Con el fin de dotar al espacio de un lugar fresco y atrayente para las aves, y al 

mismo tiempo servir de modelo pedagógico de riego, se proponen cuatro lagunas 

ubicadas en Valverde, en el parque Valdegrulla, Entre Montes Naturales y en la 

Mina del Cazador. Se generarán mediante un tratamiento de impermeabilización 

del vaso con un revestimiento continuo de mortero flexible en dos capas, sobre las 

que se dispondrán 30cm de zahorra artificial. 

Esta unidad de actuación está claramente marcada por la divisoria que supone el 

trazado de la M-40. Al sur de ésta, el área más próxima al barrio de Las Tablas, se 

creará un parque urbano agrupando equipamientos y dotaciones de ocio junto con 

elementos naturales de vegetación, como la senda de interpretación de la Sierra de 

Madrid “Un paseo por la Sierra en Madrid”, y el aprovechamiento de la presencia 

de agua en áreas clave como elementos vertebradores de la presencia de 

biodiversidad en la zona y de apoyo para la creación de paseos y zonas de estancia 

tranquilas que permiten, aun siendo zonas próximas a la ciudad, poder disfrutar de 

la sensación de evasión y relax que ofrece el espacio natural. Sin embargo, al norte 

de la M-40, en contacto con Valdelatas, se reserva la zona más naturalizada para 

conservar y mejorar, creando el parque forestal “Entre Montes Naturales”. Para 

conectar ambos espacios se aprovechará el paso existente y los cursos de agua de 

barrancos y arroyos. La presencia de agua, aunque sea de forma ocasional, forma 

parte importante del diseño en todas las zonas, articulando la red de caminos y la 

distribución de espacios de reposo o de paso.

Esta es el área de actuación con menor intervención de la propuesta. La 

composición está muy marcada por el trazado del curso del río Manzanares. Por 

ello, las actuaciones de mejora de paseos, recorridos y zonas de estancia se 

disponen a lo largo de su trazado, excepto en los espacios de conexión con las 

áreas urbanas y resto de espacios naturales del Anillo Verde. Las intervenciones 

principales serán en pos de incrementar la vitalidad del río y su vegetación 

asociada, con el fin de potenciar el corredor ecológico que es en sí mismo el río 

Manzanares, que se enlazará con el Anillo Verde Ciclista para incrementar el 

número de ciudadanos que disfruten de este paraje. 

4 LAGUNAS

CONEXIÓN DE ESPACIOS 

NATURALES

CORREDOR ECOLÓGICO
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Se propone recuperar, en el caso de la dehesa, los aprovechamientos agrícolas, 

silvícolas y pastorales. En un sistema agrosilvopastoral complejo, la riqueza de 

biodiversidad es muy elevada. Son sistemas dinámicos, modelados por el tiempo 

y por la acción antropocéntrica, en los cuales una combinación de agricultura, 

ganadería extensiva y selvicultura, permiten un equilibrio óptimo entre las especies 

de flora y fauna salvajes asociadas, que interactúan con el hombre y sus especies 

de flora y fauna “domesticadas”. La riqueza de biodiversidad es directamente 

proporcional al aprovechamiento extensivo de terrenos agrícolas en teselas, con 

multicultivos, compatibles con la presencia de cabañas ganaderas que ramonean 

y rejuvenecen los encinares y los sotos ribereños, junto con el aprovechamiento 

de leñas, frutos, corcho, hongos, etc. Por el contrario, un mayor grado de 

“intensividad” en la acción del hombre, donde ganan presencia las extensiones de 

monocultivos, el aprovechamiento intensivo del agua y la eliminación de pastos y 

sotos, disminuye de manera importante la presencia de biodiversidad de especies 

de flora y fauna silvestre.

Se propone destinar dos parcelas en la U.A. de Valverde, para la investigación del 

comportamiento de distintas especies ante el cambio climático.

Investigación agronómica: para ello se colaborará con el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) y con los organismos 

oficiales en la recuperación de especies agronómicas tradicionales que la 

agricultura intensiva ha dejado en desuso.

Investigación forestal: A través del Centro de Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo Humano - Universidad Politécnica de Madrid (ItD UPM), y la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM), desde las instalaciones del vivero propuesto en 

la U.A. Valdegrulla, se propone recuperar y potenciar el crecimiento de plantas 

existentes en el Catálogo Regional de especies amenazadas de Madrid (CREAM), y 

para ello se propone crear la senda botánica “Entre Montes Naturales”. 

SISTEMA 

AGROSILVOPASTORAL

INVESTIGACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO
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CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual          
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.01 PARQUE DE VALVERDE 21,153,426 € 20,000 € 284,050 € 26

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 137,542 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 46,837 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 358,425 € 224,050 €

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 1,027,112 €

AGUAiLA. Centro de interpretación del agua y turismo ornitológico 452,039 € 60,000 € 4

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 15,389,939 € 12

ha Creación de Food Forest. 2,104,093 € 20,000 € 4

ha creación de jardín terapéutico. 1,039,884 € 2

ha Parcela de experimentación para investigación. 597,555 € 4

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.01 RÍO MANZANARES NORTE 985,638 € 17,000 € 236,900 8

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 22,365 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 26,246 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables. 95,020 € 223,500

Acondicionamiento de área recreativa con punto de alquiler/taller de 
bicicletas y kiosco biosaludable. 200,000 € 17,000 € 13,400 3

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 642,007 € 5

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.02 MINA DEL CAZADOR 16,032,804 € 110,000 € 315,000 57

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 93,025 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 410,000 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 143,955 € 200,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 316,208 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 462,000 € 6,000 € 15,000 5

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc. i/ construcción necearia. 2,054,600 € 64,000 € 80,000 22

ha construcción edificación equipamiento público. 12,000,000 € 40,000 € 20,000 20

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 553,016 € 8

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.02 VALDEGRULLA 16,130,530 € 210,000 € 349,000 143

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 61,502 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 549,007 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 227,159 € 100,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 137,651 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 346,500 € 5,000 € 10,000 4

ha Acondicionada para concesión de complejo deportivo. i/ 
construcción necesaria. 2,520,000 € 50,000 € 40,000 16

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc.. i/ construcción necearia. 1,728,168 € 64,000 € 79,000 19

ha Acondicionada para pista agility para perros. i/ construcción 
necesaria. 152,000 € 4,000 € 4,000 2

ha acondicionada para uso por centro ecuestre y granja escuela. i/ 
construcción necearia. 400,000 € 12,000 € 8,000 6

ha acondicionada para uso de residencia de mayores i/ Construcción de 
edificación. 6,800,000 € 75,000 € 15,000 80

m2 Construcción de vivero forestal y centro de interpretación forestal. 1,500,000 € 13,000 4

Creación de aplicación para participación ciudadana, "Creamos Bosque 
en Madrid". 120,000 € 80,000 2

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 1,550,238 € 8

ha Parcela de experimentación para investigación. 38,305 € 2
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CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual          
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.01 PARQUE DE VALVERDE 21,153,426 € 20,000 € 284,050 € 26

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 137,542 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 46,837 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 358,425 € 224,050 €

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 1,027,112 €

AGUAiLA. Centro de interpretación del agua y turismo ornitológico 452,039 € 60,000 € 4

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 15,389,939 € 12

ha Creación de Food Forest. 2,104,093 € 20,000 € 4

ha creación de jardín terapéutico. 1,039,884 € 2

ha Parcela de experimentación para investigación. 597,555 € 4

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.01 RÍO MANZANARES NORTE 985,638 € 17,000 € 236,900 8

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 22,365 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 26,246 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables. 95,020 € 223,500

Acondicionamiento de área recreativa con punto de alquiler/taller de 
bicicletas y kiosco biosaludable. 200,000 € 17,000 € 13,400 3

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 642,007 € 5

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.09.02 MINA DEL CAZADOR 16,032,804 € 110,000 € 315,000 57

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 93,025 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 410,000 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 143,955 € 200,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 316,208 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 462,000 € 6,000 € 15,000 5

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc. i/ construcción necearia. 2,054,600 € 64,000 € 80,000 22

ha construcción edificación equipamiento público. 12,000,000 € 40,000 € 20,000 20

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 553,016 € 8

CONCEPTO Inversión total
Posible canon 

anual           
€/año

Estimación 
visitantes 

año

Puestos de 
trabajo 

generados 
(permanentes)

U.A.08.02 VALDEGRULLA 16,130,530 € 210,000 € 349,000 143

ha Acondicimiento zonas de aparcamiento. 61,502 €

Conexiones entre infraestructuras viarias. 549,007 €

Km de Acondicionamiento caminos como rutas biosaludables 227,159 € 100,000

ha Creación de laguna artificial i/ instalación de observatorio de aves. 137,651 €

ha acondicionada para uso como huerto de alquiler.  i/ construcción 
necesaria. 346,500 € 5,000 € 10,000 4

ha Acondicionada para concesión de complejo deportivo. i/ 
construcción necesaria. 2,520,000 € 50,000 € 40,000 16

ha acondicionada para uso de restauración, con zona cubierta terraza y 
aseos públicos, parque de aventuras etc.. i/ construcción necearia. 1,728,168 € 64,000 € 79,000 19

ha Acondicionada para pista agility para perros. i/ construcción 
necesaria. 152,000 € 4,000 € 4,000 2

ha acondicionada para uso por centro ecuestre y granja escuela. i/ 
construcción necearia. 400,000 € 12,000 € 8,000 6

ha acondicionada para uso de residencia de mayores i/ Construcción de 
edificación. 6,800,000 € 75,000 € 15,000 80

m2 Construcción de vivero forestal y centro de interpretación forestal. 1,500,000 € 13,000 4

Creación de aplicación para participación ciudadana, "Creamos Bosque 
en Madrid". 120,000 € 80,000 2

ha Restauración vegetación y mejora de la diversidad. (Plantaciones, 
desbroces, podas y acondicionamientos puntuales para fauna). 1,550,238 € 8

ha Parcela de experimentación para investigación. 38,305 € 2
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Investigación terapéutica: En dos jardines terapéuticos ubicados en la U.A. de 

Valverde, junto al centro sociocultural Valverde y en la U.A. Mina del Cazador, se 

realizarán las actividades terapéuticas ya fuertemente contrastadas de contacto 

con la naturaleza y estudios del efecto de actividades sanitarias en la naturaleza.

Se proponen unos bosques comestibles donde los cultivos serán cosechados a 

lo largo de todo el año, ampliando así el periodo de la cosecha. En estos bosques 

alimentarios, la producción de alimentos se combina con la renaturalización del 

terreno, mediante un método agrícola basado en los principios ecológicos de 

un bosque natural. En ellos, por tanto, el concepto de la cosecha varía frente 

a los monocultivos anuales característicos de la agricultura tradicional, donde 

cada año se comienza con un campo vacío, al que se añade mucho trabajo, 

combustibles fósiles, fertilizantes y pesticidas y finaliza con una producción de 

un único producto, dejando el campo vacío de nuevo al final de la temporada. Sin 

embargo, en estos bosques comestibles, son capaces de prosperar un alto número 

de insectos, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, asegurando el control natural de 

plagas, por lo que es innecesario el uso de productos químicos.

Actuando sobre la vegetación mejoraremos los suelos y aumentaremos su 

capacidad de infiltración. Creando láminas de agua podremos aumentar las 

especies vegetales a implantar y con ello la presencia de fauna. Mejorando 

el entorno, y consiguiendo una propuesta de ocio y educativa atractiva, 

conseguiremos acercar a los ciudadanos al Bosque Metropolitano, haciendo 

de éste un espacio vivo y disfrutado. Conectaremos todas las propuestas entre 

sí, creando caminos y senderos naturalizados que permitan la interconexión de 

espacios y la integración de todos ellos.

BOSQUES COMESTIBLES
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BOSQUE METROPOLITANO

Odile Rodríguez de la Fuente

Licenciada en Ciencias Biológicas y Producción de Cine por la Universidad del Sur 

de California, ha trabajado para National Geographic y ha capitaneado numerosos 

proyectos de divulgación científica y ambiental. En 2004 creó la Fundación Félix 

Rodríguez de la Fuente, que lleva el nombre de su padre y de la que fue directora 

durante 15 años, y en la actualidad centra sus esfuerzos en el reto que el cambio 

climático supone para la humanidad.

Este es el siglo del rewilding

Hemos expulsado de la ciudad las 

formas de vida no domesticadas. 

¿Qué animales podrían crecer 

y convivir hoy en un entorno 

urbano para lograr una ciudad 

interespecífica?

Tal y como está concebido, el 

Bosque Metropolitano podría 

albergar prácticamente todas 

las especies de fauna propias 

de la región. Su continuidad y 

permeabilidad permitirán, por un 

lado, el movimiento de especies que, 

aunque no se asienten de forma 

definitiva, podrán utilizar el Bosque 

como zona de paso o de campeo. 

Esto es así especialmente en lo 

que concierne a las especies más 

amenazadas y “tímidas”, o las que 

pudieran resultar conflictivas en 

términos de su convivencia con las 

personas. A medida que el Bosque 

vaya madurando y pasando las fases 

propias de la sucesión ecológica 

irá albergando un mayor número 

de nichos que serán colonizados 

por la rica biodiversidad de nuestra 

zona bio-geográfica, algo que se 

verá reforzado por la variedad de 

ecosistemas representados. Desde 

zonas fluviales a zonas húmedas e 

inundables, a bosques autóctonos 

mediterráneos o ecosistemas más 

abiertos de pastizales o transición. 

Adicionalmente, al estar conectado 

a zonas protegidas circundantes y 

al eliminar las barreras artificiales 

que impidan el desplazamiento y la 

permeabilidad a la fauna, irá siendo 

poco a poco colonizado por todo 

tipo de animales. Desde mamíferos 

que constituyen la base de la 

cadena trófica como conejos, liebres 

y todo tipo de topos y ratones, a 

herbívoros de mayor porte como 

corzos o ciervos. Por supuesto, 

todo tipo de pequeños carnívoros 

como la comadreja, la gineta, el 

tejón o el zorro y hasta las nutrias 

podrían pasar a ser vecinos de los 

ciudadanos de Madrid. También las 

aves, reptiles, anfibios y peces, entre 

otros. Todos ellos forman eslabones 

insustituibles en un ecosistema sano 

y resiliente.
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¿Entonces no es utópico 

imaginarnos una ciudad menos 

higienizada en la que la presencia 

de otros seres en estado salvaje 

puedan convivir con los humanos?

Por supuesto que no es utópico. 

De hecho, a mí me gusta hablar 

de este siglo como el de la 

restauración o rewilding. No 

solo debemos volcarnos en 

reconstruir ecosistemas sino en ir 

reintroduciendo las especies que 

hayamos perdido. En ir haciendo 

nuestra civilización compatible con 

la proliferación de la vida. Hoy los 

científicos saben que la única forma 

eficaz y relativamente barata de 

luchar contra el cambio climático y 

de adaptarnos a los cambios que se 

avecinan es recuperando la salud 

de los sistemas vivos planetarios. 

Pero hay que empezar por lo local 

y eso incluye las ciudades. Hemos 

construido islas de cemento 

orientadas a la economía, pero 

alejadas del bienestar. Las ciudades 

son máquinas de producción 

construidas sin pensar en las 

relaciones entre los ciudadanos y 

entre ellos y su entorno.

¿Qué otros beneficios traería esa 

restauración?

Hoy sabemos que resiliencia, 

creatividad y productividad van 

ligadas al bienestar y plenitud 

de las personas y al tejido social 

colaborativo. Por tanto, repensar 

las ciudades para hacerlas más 

orgánicas y biomiméticas nos 

ayudará a desarrollarnos y a 

convivir de otro modo. Más humano, 

fecundo y creativo. Y en esas nuevas 

ciudades verdes, silenciosas, 

limpias y abiertas a la convivencia, 

la relación de los ciudadanos con 

otras especies será mucho más 

fluida y propicia. Las aves, pequeños 

mamíferos y otros animales harán 

sus incursiones desde el Bosque 

Metropolitano perimetral. Algunos 

incluso convertirán las nuevas y 

naturalizadas ciudades en su nuevo 

hogar aportando belleza, equilibrio y 

felicidad a sus ciudadanos. También 

se irá reduciendo la contaminación 

atmosférica, lumínica y acústica, 

permeabilizando la membrana 

urbanita que nos separa de nuestro 

entorno natural. Por fin los niños 

podrán crecer viendo las estrellas 

de noche u oliendo y sintiendo los 

cambios propios del paso de las 

estaciones. Podrán pisar tierra, 

convivir con diferentes animales y, 

llevados por la curiosidad, aprender 

sobre ellos y sus formas de vida. 

En definitiva, fomentar el vínculo 

con la naturaleza con el que todos 

nacemos.

¿Puede darse una cadena de 

depredación sostenible en el 

ámbito urbano? 

La clave para restablecer cadenas 

y cascadas tróficas es propiciar la 

sucesión ecológica, propia de un 

ecosistema, con el fin de asegurar 

que vaya madurando poco a poco 

a un estado de mayor equilibrio y 

complejidad. Otro de los factores 

fundamentales es asegurar su 

buena conectividad y permeabilidad 

con los ecosistemas circundantes. 

Si el Bosque Metropolitano es 

concebido de este modo, con el 

apoyo y asesoramiento de ecólogos 

y biólogos desde su concepción 

y a lo largo de su desarrollo, 

podrán establecerse cadenas de 

depredación sostenibles, aunque 

habrá que ir haciendo frente a 

diversos retos complejos como la 
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presencia de especies exóticas o la 

falta de depredadores.

¿Qué representa para ti el Bosque 

Metropolitano? 

Para mí es un proyecto de renovada y 

necesaria esperanza en un momento 

único y crucial en la historia de la 

humanidad. Aproximadamente a 

partir del Neolítico, el ser humano 

se desarrolló a costa de explotar 

y manipular la naturaleza. Con la 

Revolución Industrial del siglo XVIII, 

este afán de crecimiento, a costa 

de los bienes y servicios naturales, 

se exacerbó, llevándonos a la gran 

aceleración de los años 50. A partir 

de ese momento, el impacto de los 

seres humanos en el entorno ha sido 

exponencial y de consecuencias 

desastrosas. Quizá como respuesta a 

esta tendencia surge el movimiento 

ecologista y a lo largo del siglo XX 

se empiezan a proteger los primeros 

espacios naturales en todo el mundo. 

Pero no ha sido hasta este recién 

estrenado siglo que, asomándonos al 

precipicio del antropoceno, estamos 

empezando a replantearnos el 

modelo socioeconómico occidental. 

A percibir y procesar las señales de 

un sistema vivo planetario seriamente 

alterado que puede poner en jaque 

el futuro y prosperidad de nuestra 

especie. A hacernos a la idea de que, 

sin integrarnos en ese sistema vivo 

como una hebra más que contribuya 

positivamente al equilibrio del 

todo, nuestra supervivencia estará 

seriamente amenazada. Por primera 

vez en nuestra historia reciente, 

somos conscientes de la necesidad 

y urgencia de un cambio de nuestro 

modelo extractivo a nivel planetario. 

De cómo tenemos que recuperar 

nuestro vínculo con la naturaleza 

para sentirnos más plenos y felices 

y de cómo la mejor solución para 

frenar la espiral de cambios a punto 

de desencadenarse, es restaurar la 

salud de la naturaleza. El Bosque 

Metropolitano es un claro ejemplo 

de este cambio de paradigma. Un 

cinturón de vida que nos conectará 

de nuevo al pulso del planeta 

haciendo de Madrid una ciudad más 

humana, próspera y palpitante.

El Bosque Metropolitano es un proyecto de renovada 

y necesaria esperanza en un momento único y crucial 

en la historia de la humanidad
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Superficie de actuación 1.525,8 ha

Corona noreste

UNIENDO PARQUES URBANOS 
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El espacio urbano integrado en la corona noreste 

del Bosque Metropolitano se encuentra fuertemente 

consolidado por la edificación y ocupado por 

importantes infraestructuras de comunicaciones. Sin 

embargo, contiene elementos de gran valor ambiental 

y paisajístico, como son el borde sur de El Encinar 

de los Reyes, el Parque de Valdebebas, el Parque 

Juan Carlos I, el Jardín del Capricho o la Cuña de 

O’Donnell, Vicálvaro o el Parque de Valdebernardo, 

en sí mismas piezas verdes de fuerte personalidad e 

impronta, aunque vinculadas casi en exclusiva a los 

ámbitos urbanos más próximos.

La intervención en este ámbito debe ir dirigida, en 

primer lugar, a conseguir la interconexión de estos 

espacios verdes, incorporando otras actuaciones 
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en marcha o a desarrollar, como son la de El Cerro 

Almodóvar y la Nueva Centralidad del Este, de tal 

forma que se mejore sustancialmente la accesibilidad 

a las zonas verdes y se propicie el uso metropolitano 

de las mismas.

Para una correcta unión de los espacios naturales, 

ahora divididos por las barreras físicas del viario y 

otras infraestructuras, asociados al itinerario de la 

Avenida Forestal se plantean una serie de ecoductos 

que permitirán la circulación de peatones y ciclistas, 

pero también la mejora de la conectividad ecológica 

de la infraestructura verde. Los nuevos ecoductos 

se diseñan para resguardarse de ruidos y disponer 

de sombra en época estival, así como para añadir un 

componente vegetal a los mismos. Se plantean este 
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tipo de estructuras como una forma de integración y 

armonización entre las zonas verdes y parques, de tal 

forma que los ecopuentes sean un enlace entre estos 

espacios y sirvan para eliminar los efectos barrera 

que producen construcciones civiles tales como las 

carreteras, estableciéndose como una herramienta 

eficaz en la cohesión territorial y de continuidad para 

la infraestructura verde.

Se trata de generar una red de comunicaciones 

verde que integre los parques en este sistema 

de relaciones, superando el aislamiento y 

marginación actuales. Deberán identificarse los 

espacios recuperables desde el punto de vista de 

la conservación de la biodiversidad, con la mejora 

e implantación de las especies vegetales más 
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adecuadas, la recuperación de la forma y condiciones 

naturales del terreno, potenciación y tratamiento de 

vaguadas, etc., al objeto de transmitir en lo posible 

los rasgos fundamentales del espacio original, como 

muestra de la naturaleza del mismo. Los objetivos 

fundamentales a desarrollar son los siguientes:

· Superación de la segregación y aislamiento de las 

zonas verdes existentes mediante la implantación 

de una trama que garantice la conexión de estos 

elementos y su interrelación con el medio urbano 

edificado.

· Regeneración de los espacios residuales y vacantes 

en torno a las vías de comunicación para mejorar la 

calidad medioambiental de estos terrenos y de la 
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ciudad en general, así como generar nuevos espacios 

de oportunidad para ampliar el sistema verde de 

comunicaciones.

· Restauración de los ámbitos que contengan valores 

relacionados con la vocación natural del terreno, la 

utilización agropecuaria del mismo, el paisaje, etc., 

para ilustrar sobre el alcance de la biodiversidad y 

potenciar su presencia en el medio urbano.

· Creación de barreras naturales, desde taludes a 

plantaciones, frente a ruidos y afecciones negativas 

al bosque por sistema de infraestructuras viarias.
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EFECTO MARIPOSA

Dice un conocido dicho popular chino que “el leve aleteo de las alas de una 

mariposa se puede sentir al otro lado del planeta”. El proyecto se concibe entonces 

de este modo metafórico, pensando que hasta el más mínimo gesto constructivo o 

de regeneración forestal producido en cualquiera de los ámbitos que nos ocupan 

tendrá un efecto considerable en las cercanías y el más allá del este forestal 

periurbano madrileño, y con ellos imaginamos que una sola mariposa pudiera 

cruzar todos los bosques propuestos y existentes a través de frondosa vegetación.

La propuesta para reordenar este territorio se apoya en una gran Avenida Forestal 

pavimentada de 23,82km de largo, planteada como un eje vertebrador que 

conectará todos los parques existentes, permitiendo la circulación de peatones y 

ciclistas, que circularán en calzadas separadas, de 3m de ancho para los peatones 

y de 4m para la ruta ciclista. Además de la Avenida, se propone la implantación 

de un camino forestal de tierra para peatones con una longitud de 21,81km que 

completa la red de conexiones, todo ello asociado a un nuevo bosque que se 

adapta según las características del terreno en humedad y calidad, recuperando 

zonas que pudieran estar degradadas o yermas. 

El fomento del uso de la Avenida Forestal, gracias a una senda ciclista con unas 

medidas, pendientes y materiales adecuados, permitirá que parte de la población 

pueda acudir a sus trabajos, o centros de estudio, haciendo uso de una vía que 

se podría considerar rápida al no tener apenas semáforos, lo que supone una 

reducción de consumo de transportes a motor. Se debe tener en cuenta que esta 

avenida comunica parques que quedan rodeados por importantes centros de 

trabajo como los recintos feriales.

Luis Climent Rosillo

Luis Climent Soto

María Navascués Abad

Arturo Ruiz De Villa Valdés

Belén Acero Pérez

Alicia López Pérez
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Las actividades sociales se realizan asociadas a la Avenida Forestal, quedando 

libre para su crecimiento y desarrollo el resto del Bosque Metropolitano, que estará 

compuesto por cinco variedades principales:

Bosque de Frontera. El objetivo de este tipo de bosque es la formación de una 

barrera que aísle el Bosque de las infraestructuras viarias y otros elementos poco 

naturalizados que emiten ruidos y contaminantes. Será denso y de hoja perenne, 

combinando especies de crecimiento rápido y lento.

Bosque de Ribera. En las vaguadas, y en las proximidades de lagunas y otras 

zonas más húmedas, se plantarán especies que aporten volumen y altura. Estas 

variedades aportarán color y textura al bosque de ribera, para lo que se realizarán 

plantaciones de distribución irregular en una composición gradual de la masa a 

medida que se reduzca la disponibilidad de agua.

Bosque de Dehesa. Se formarán plantaciones tipo fresneda o dehesa de encina, u 

otras variedades primando esponjamiento de las especies arbóreas, y favoreciendo 

el crecimiento de los pies a gran tamaño. El estrato arbustivo, aunque no es típico 

en la dehesa tradicional, se introduce para definir ámbitos en este tipo de sistema 

silvopastoral que tendrá espacios para el ocio y la relajación de los usuarios.

Bosque de Cultivo de fruto. El arbolado se ordena y prepara para la recolección 

del fruto, como olivares, almendros y otros frutales como membrillos e higueras. 

Este bosque irá asociado con actividades educativas que desarrollen programas 

en los que resalte el concepto de mantenimiento del territorio a través de un 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales.

Bosque de Trinchera. En aquellos taludes artificiales del viario existente u otros 

elementos como escombreras, se plantarán arbustos y otras especies que permitan 

el aumento de la biodiversidad del entorno, utilizándose especies como el tomillo, 

romero, jara pringosa, retama, etc.

VARIEDADES DE BOSQUES
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En el primer tramo situado al norte en la zona de Valdebebas se propone mejorar 

los tres túneles por los que discurre la Avenida Forestal y que conectan las 

zonas verdes que quedan divididas por las redes de transporte, además de la 

naturalización de la lámina de agua que existe en el parque en Sanchinarro. La 

vegetación a implementar va desde el bosque tipo frontera para las zonas que 

sean borde con edificación o carreteras, el de ribera para los fondos de la vaguada 

del arroyo y dos ecopuentes que buscan conectar los parques de Valdebebas 

con el parque Juan Carlos I. La escombrera se cubrirá con el bosque de trinchera, 

utilizándose principalmente jaras, tomillos y pequeños arbustos que estabilicen las 

tierras con poca demanda de agua.

En el enlace entre los recintos feriales y Valdebebas se plantará bosque tipo 

Frontera, tanto en el borde sur con la autovía como al norte en el contacto con la 

playa de aparcamiento del ferial, se creará un pequeño bosque de cultivo y por 

encima se plantará tipo dehesa. Se preserva espacio para la expansión de IFEMA 

hacia el norte, plantando una banda de bosque de cultivo que separe los edificios 

de viviendas unifamiliares de la futura construcción.

 

Los espacios vacantes entre los nudos de comunicaciones que dan servicio a 

la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas son actualmente suelos sin vegetación y 

la oportunidad de reforestar el espacio trasciende el entorno próximo, ya que 

actuar sobre los mismos se convierte en una oportunidad para mostrar a los 

viajeros y turistas recién llegados a la ciudad la diversidad de los biotipos de la 

península, cambiando la impresión de los recién llegados de estar en un espacio 

semidesértico por un rico y variado Bosque de Acogida, en el que pudiera incluso 

haber especies alóctonas, como la palmera en la mediana de algún nudo para 

mostrar la diversidad de especies de Madrid y del resto de la península.

Estas zonas están divididas por la R-3. Para eliminar estas divisiones se establece 

un nuevo ecopuente sobre la R-3, en la parte este de la autovía. Sobre el talud 

existente se plantea un salto zoológico y la plantación de un Bosque de Frontera 

que aísle las nuevas lagunas naturalizadas a partir del hueco producido por las 

CONECTAR ZONAS 

VERDES

BOSQUES Y ECOPUENTES

ELIMINAR DIVISIONES
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excavaciones a cielo abierto de las minas de sepiolita. Otro ecopuente es el que 

conecta en la esquina noroeste con la zona del Wanda-Metropolitano. Todo el 

territorio en contacto con la M-40 se considera espacio apropiado para el bosque 

de frontera, quedando amplias zonas en el interior del sector con el denominado 

bosque de dehesa.

El planeamiento a desarrollar para la Nueva Centralidad del Este introduciría nuevos 

espacios edificables dispuestos de manera compatible con la creación de un 

espacio forestal amplio desde el parque Juan Carlos I a la nueva zona forestal en el 

entorno de las lagunas de Ambroz. Se propone también que una parte del bosque 

se destine al cultivo agrícola asociado a un centro de interpretación de la naturaleza. 

Los bloques tendrán aperturas para que exista relación entre los patios de las 

manzanas y las zonas verdes. Existen en el diseño diversas tipologías edificatorias 

desde bloque abierto de 12-15m de fondo a manzanas semicerradas con elementos 

de mayor altura, o bloques con patio interior de 7m y de 22m de fondo, que se van 

combinando para crear calles peatonales comerciales o franjas verdes. De la misma 

forma, la edificación es a veces continua y otras más permeable.
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Desde este terreno se busca la vaguada del río Jarama, el espacio verde lineal que 

se genera tendrá un límite hacia la autopista A-2, con Bosque de Frontera, y en el 

límite norte del sector se plantarán especies de ribera.

Esta unidad tiene construcciones previas al planeamiento que han quedado 

fuera de ordenación y en tierra de nadie, ya que están rodeadas por suelo No 

Urbanizable. Para este ámbito se propone la creación de una frontera con la red 

viaria y una plantación con bosque de cultivo, pudiéndose sacar a concesión la 

explotación agropecuaria de estos terrenos con arbolado como almendros u olivos. 

Este ámbito se conecta con el campo de golf adosado al parque Juan Carlos I por 

una pasarela. 

La propuesta de mayor envergadura consiste en la creación de lagunas en las minas 

de cielo abierto existentes. Dado el tamaño de las mismas podrían desempeñar 

un importante papel para la mejora de la biodiversidad atrayendo aves, anfibios, 

insectos..., incluso se estudiará la posibilidad de introducir algunos usos deportivos y 

sociales que proporcionen recursos para el mantenimiento del bosque.

La ordenación del entorno del Cerro Almodóvar se realizará con especies vegetales 

de poco porte de tal forma que las plantas como la jara, el tomillo y otros arbustos 

serán los que recuperen la capa vegetal del cerro.

BOSQUES DE FRONTERA

LAGUNAS
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Aprovechando parte de carriles bici existentes, se ubica la Avenida Forestal que salta 

un carril de acceso a la R-3 mediante un ecopuente de 10m de ancho. También se 

comunica hacia el este rumbo Valdebernardo, saltando la M-40 con un ecopuente 

de 20m de ancho. Una pasarela comunica las dos márgenes de la autovía al este del 

Cementerio Municipal Nuestra Señora de la Almudena. La plantación de arbolado se 

limita a pequeñas actuaciones en partes que han sufrido daños.

AVENIDA FORESTAL
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El Bosque Metropolitano ya existe

¿Qué ámbitos, de los afectados por 

la degradación ambiental, debería 

recuperar el Bosque Metropolitano?

La red de descampados con los 

que aún hoy cuenta la ciudad de 

Madrid está formada por terrenos 

que se ven y entienden de forma 

habitual como degradados, y en 

numerosas ocasiones ciertamente 

lo están. También son vistos a 

menudo como un mero punto en una 

línea temporal que sin duda debe 

culminar en su construcción o en su 

transformación en “zona verde”. Es 

decir, se especula con lo que serán 

o podrían haber sido. Pero pocas 

veces se observan como lo que ya 

son hoy día. Si tuviera que decir que 

ya existe y señalar su ubicación, 

te diría que estos terrenos están 

conformando en la actualidad 

y de forma incipiente el Bosque 

Metropolitano de Madrid.

Porque un bosque no es solo un 

espacio arbolado...

Exacto. Los árboles son 

indispensables, por supuesto, pero 

a su vez deben formar parte de 

un ecosistema resiliente que se 

produce gracias a la colaboración de 

diversos organismos. Esos terrenos 

degradados, a pesar de tener su 

suelo empobrecido a causa de 

múltiples vertidos y manipulaciones, 

se encuentran en diversas fases de 

los procesos de sucesión ecológica. 

Plantas pioneras los conquistan, 

pero no solo. También albergan 

fauna diversa e insectos. Y esto 

ocurre con mayor espontaneidad 

y biodiversidad que en muchos de 

nuestros parques, donde somos 

nosotros, los humanos, quienes 

imponemos qué especies (a ser 

posible siempre verdes) queremos 

dejar crecer en praderas y setos, en 

extensiones florales o arbóreas, y 

además queremos controlarlas. Creo 

que el Bosque Metropolitano debería 

nacer de potenciar las dinámicas 

de sucesión ecológica ya existentes 

y no solo de arrasar lo que ahora 

tenemos y plantar árboles sometidos 

a un cierto diseño. El Bosque 

Metropolitano existe: es lo que el 

descampado, de algún modo, ya 

quiere ser. Y ese querer ser no entra 

María Auxiliadora Gálvez
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en contradicción con lo que es a día 

de hoy, sino que es su evolución.

Entonces, deberíamos reconsiderar 

los descampados actuales de 

Madrid y lo que representan o 

suponen a día de hoy para la 

ciudad...

Para mi forman una red ecosistémica 

muy importante. Llevo años 

caminando esos lugares junto a 

un equipo multidisciplinar. Cada 

fin de semana nos adentrábamos 

en alguno de ellos. Principalmente 

hemos observado los existentes en 

torno a la M-40. También hemos 

desarrollado en ellos acciones 

asociadas a diversas comunidades 

universitarias o eventos que nos 

han ayudado a explorarlos de 

forma desprejuiciada. Hay varias 

cosas que me han sorprendido. La 

primera, la belleza de alguno de 

sus parajes, muchos de ellos ya 

perdidos; la segunda, su cualidad 

como observatorios urbanos pero 

también del ecosistema madrileño. 

Están llenos de miradores 

privilegiados sobre la ciudad y 

sus dinámicas. Para empezar, las 

estaciones tienen en ellos una 

huella palpable. Las especies los 

transforman radicalmente y pasan 

de ser ocres y arrasados a ser 

vergeles plagados de flores entre 

ruinas. Monumentos representativos 

del lugar. La resiliencia y los ciclos 

de lo vivo están muy presentes. 

Pero, además, es en ellos donde 

efectivamente podemos observar 

muestras de prácticas de ecología 

cívica que bajo mi punto de vista 

son el inicio de una nueva forma 

de urbanidad que surge cuando 

los ciudadanos se ponen manos a 

la obra en torno al cuidado de un 

medio degradado. También cuando 

hay muestras de biofilia, que es 

el amor a la vida y a lo vivo, en 

cualquiera de sus modalidades. 

Es realmente alentador ver cómo 

se cultivan y atienden algunas de 

estas zonas, se señalizan caminos 

en ellas por medio del reciclaje de 

escombros y piezas abandonadas, se 

establecen relaciones de cuidados 

con diversos animales o se plantan 

y protegen especies emergentes 

de forma espontánea por parte de 

diversos ciudadanos. Creo que si 

el Bosque Metropolitano consigue 

incentivar estas prácticas, ciudad 

y bosque establecerán un sistema 

en simbiosis, tal vez sin una clara 

frontera entre ambos.

Y la red de descampados trazaría 

ese lugar intermedio y común.

Es que los cuerpos que habitan 

el descampado son en esencia 

diversos. Lo son en su morfología, en 

sus acciones, en sus ritmos, en sus 

imaginarios. Los descampados son, 

en cualquier caso, una auténtica 

reserva de imaginación ciudadana 

que puede ser la principal aliada 

El Bosque Metropolitano existe: 

es lo que el descampado, de 

algún modo, ya quiere ser.
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del bosque. Los cuerpos, humanos 

y no humanos, y los ecosistemas 

no se relacionan o habitan, se co-

constituyen. Evolucionan juntos. 

Cuando esto es así y hay escucha 

mutua entre cuerpos, lugares y sus 

dinámicas, el diseño y desarrollo 

de la ciudad se desenvuelve con 

lo vivo y la vida en el centro. La 

vida con todas sus expresiones 

multiespecíficas. Es en este punto 

donde encontramos la clave para 

que el Bosque Metropolitano no 

sea un cinturón que ponemos a la 

metrópolis sin que nada del resto 

cambie. Es la clave para que el 

Bosque transforme la ciudad entera 

y lo que lo urbano significa.

Y vuestra propuesta es imaginar y 

ensayar escenarios para propiciar eso.

Así es, y en ese sentido hemos 

usado “narrativas contrafactuales”, 

como las nombraría el sociólogo con 

el que hemos trabajado en nuestro 

grupo, David Prieto Serrano. A 

través de preguntas del tipo “¿Qué 

pasaría si…?”, imaginábamos las 

implicaciones de llevar al límite 

las dinámicas existentes en estos 

territorios. No se trata solo de 

considerar hechos sino de analizar 

por qué sería deseable vivir de esta 

otra manera que nunca ocurrió o 

que no ha ocurrido de momento. 

No de forma genérica sino de 

forma somática, apegados a la 

materialidad de los terrenos y de los 

cuerpos que los habitan.

Tal y como visualizasteis, hace 

ya años, lo que podrían ser las 

lagunas expandidas de Ambroz 

o los espacios de alimentos en 

O´Donnell, entre otros.

O los terrenos transformados 

en un bosque a cien años vista 

o el establecimiento de una 

infraestructura de depuración de 

las aguas de Madrid a través de 

ecosistemas de fitodepuración en 

toda la red de los descampados. Son 

solo algunas de las posibilidades 

que partían simplemente de llevar 

a mayor escala acciones que ya 

están presentes en estos lugares, 

y que analizábamos como si se 

hubieran implantado realmente. 

Nos interesaba así ampliar los 

imaginarios que la ciudad y 

los habitantes tenemos. Los 

descampados ya no son tan solo 

un punto anodino en una línea de 

tiempo, ni un área lastimosa por su 

degradación. Bajo el “¿Qué pasaría 

si…?” emerge el auténtico capital 

de transformación de Madrid. Uno 

invisible para la mayoría de los 

poderes pero no para la vida. Uno 

que se ha ido reduciendo con el 

paso de los años, pero que aún 

hoy es la principal reserva de la 

ciudad para la consecución de un 

ecosistema diferente. 

¿Qué es ese Bosque Metropolitano 

para ti? 

Es la posibilidad para una 

estructura ciudadana en la que lo 

urbano, tal y como lo entendemos 

de forma clásica, podría llegar a 

ser prescindible. La oportunidad 

para una ciudad basada en lo 

interespecífico, en lo múltiple y 

en la cooperación mutua entre 

especies. Es un reto que el Bosque 

Metropolitano debería asumir como 

agenda deseable. 
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Superficie de actuación 3.078,2 ha

Corona sureste

EL ANILLO VERDE DEL SURESTE 
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El área de estudio se encuentra situada en el sureste 

del municipio de Madrid. Es el espacio de mayor 

extensión dentro del Bosque Metropolitano. Se trata 

de un espacio donde se prevé una gran expansión y 

crecimiento urbano, al materializarse en las décadas 

venideras los denominados “Desarrollos del sureste”, 

que son Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los 

Berrocales, El Ensanche de Vallecas y Valdecarros. 

Un área donde se van a realizar importantes 

inversiones y mejoras estructurales, pero que va a 

sufrir también una mayor presión urbanizadora con el 

consiguiente impacto medioambiental.

El Anillo Verde del Sureste está afectado por el 

corredor ecológico del río Manzanares que vincula 

el Monte del Pardo con el Parque Regional del 
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Sureste, donde se encuentra con el corredor del 

río Jarama y de ahí con otros espacios de la red 

Natura 2000. El corredor del Manzanares, en este 

tramo también conocido como Parque Lineal del 

Manzanares, conecta con Madrid Río, y desde allí 

con la Casa de Campo.

Se trata de un relieve alomado con pendientes 

suaves. La porción más abrupta coincide con los 

cantiles del Manzanares y los Cerros del Jarama. 

En las terrazas del río Manzanares, de gran 

interés geológico, se prodiga un buen número 

de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, 

por lo que en 1993 se declaró Bien de Interés 

Cultural en la categoría de Zona Arqueológica 
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(desde el límite con el Pardo hasta el término 

municipal de Getafe). 

En este lugar se halla el extraordinario conjunto 

único en Europa de 3.794 pozos de donde se 

extraía sílex durante el neolítico; los restos 

de 20km del Real Canal del Manzanares 

construidos en el s.XVIII con el objetivo de 

conectar la Corte de Madrid con el puerto de 

Lisboa o las líneas de trincheras de la Guerra 

Civil, escenario de las Batallas de Madrid y del 

Jarama; un yacimiento de la Edad del Hierro e 

importantes hallazgos paleontológicos como 

las tortugas gigantes del Paleoceno o el famoso 

mastodonte de Transfesa de 300.000 años de 

antigüedad. 
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Todos estos recursos convierten a esta corona del 

Bosque Metropolitano en un valioso lugar para la 

interpretación del medio, tanto de conocimiento de la 

naturaleza como de su historia.

De gran interés botánico resulta la vegetación 

gipsícola, un hábitat genuinamente ibérico pues los 

hábitats más próximos que se le pueden asemejar se 

encuentran en Asia y el Norte de África. Se desarrolla 

sobre suelos ricos en yesos, y se caracteriza 

por un matorral abierto con especies altamente 

especializadas, por lo que abundan los endemismos. 

Otra característica es que el suelo está recubierto 

por una costra de líquenes especializados, con una 

cobertura media del 60% y, en ocasiones, hasta del 
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80% de la superficie. Esta costra es muy compleja 

e incluye diatomeas, algas y musgos, por lo que en 

ocasiones se la denomina Costra Biológica. 

Otro ámbito de vegetación potencial viene del 

encinar basófilo que existió al sur de la capital, y del 

que posiblemente el último resto se dé en el Cerro de 

La Herradura donde encontramos algunos ejemplares 

con porte arbóreo. 

A pesar de ser un territorio de gran singularidad y 

belleza austera, ésta se ve dañada por la presencia 

de los vertederos y la fragmentación producida 

por los cortes de grandes infraestructuras viarias y 

ferroviarias que provocan la discontinuidad con el 

tejido urbano.
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A FLOR DE YESO

“A flor de yeso” busca el arraigo en los suelos áridos que se extienden en 

los márgenes en crecimiento de la ciudad y que se asoman, finalmente, a los 

valles fértiles del Manzanares y del Jarama. Desde la puesta en valor de las 

singularidades propias de este territorio, como los cantiles y los afloramientos de 

yesos, desconocidos para la mayoría de los madrileños, se pretende arrancar del 

suelo una poética, la flor que nace de lo seco, lo áspero y duro, para generar una 

idea propia de su belleza, singular fertilidad y riqueza.

Es por ello por lo que hablamos –por ejemplo- de “los viveros del sureste”, como 

una puesta en valor y producción de sus propias especies, características o 

endémicas del propio territorio. Es también por ello que planteamos un centro 

de investigación, formación y desarrollo de economía circular, centrado en el 

desarrollo y divulgación de las nuevas tecnologías relativas a la gestión de los 

residuos generados por la sociedad. Se trata de crear una dotación en torno a la 

recuperación de esos residuos tanto urbanos como de construcción para volverlos 

a poner nuevamente en el mercado minimizando los impactos creados para su 

obtención.

Por último se propone una escuela de oficios que, a partir de las yeserías 

existentes, genere un lugar de formación, conocimiento e innovación a partir 

de la exploración, tratamiento y transformación del yeso y sus posibilidades. El 

yeso es un recurso natural que podría tildarse de ‘estratégico’. Sus incontables 

usos en numerosos ámbitos lo hacen merecedor de una apuesta innovadora que 

profundice y amplíe sus potencialidades como material y fuente de conocimiento.

Clara Eslava

Miguel Tejada

Luis Plaza

David Gistau

Guillermo Matamala

Joaquín Grijota

Daniel Fernandez

Miguel Cabrera

Sara Plaza

Magdalena Barreales
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Elena Calleja
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SubestaciónEléctrica Coslada

Río Jarama

Redes locales de movilidad blanda y puntos singulares
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La conectividad interna del ámbito viene determinada por su topografía, sobre la 

cual se superponen las fracturas que generan las grandes vías de comunicación 

que lo atraviesan. Es clave reforzar la continuidad del ámbito con el conjunto de 

la ciudad, con el resto del anillo y con los desarrollos urbanos aledaños, salvando 

las fronteras que imponen actualmente las vías rápidas e infraestructuras que lo 

atraviesan, segregando a nivel urbano, humano y ecológico. 

Caminar, como modo de transporte natural y propio del ser humano, lo 

consideramos el principal medio a potenciar. Esta filosofía reivindica el espacio 

que los vehículos han ido ganando a los peatones con el paso de los años. Desde 

las propuestas que se plantean se incentivan los trayectos a pie o en bicicleta 

creando espacios para que el modelo peatonal sea el más atractivo. La red ciclable 

propuesta se soluciona con diversidad de secciones tipo a modo de pistas, carriles 

y/o plataformas bici, completando el mallado urbano limítrofe.

Los caminos se han diseñado siguiendo las trazas de las antiguas estructuras 

espontáneas, la topografía amable y la unión de los puntos de interés. Las zonas 

propias de parques urbanos y bosque periurbano se tratan con sendas-bici 

integradas en el entorno natural.

Los vertederos públicos serán objeto de restauración ecológica por cuenta 

del concesionario y al final de su vida útil, con el tiempo necesario para su 

descontaminación y uso en condiciones de seguridad, se transformarán en 

bosque. Son, además, fuente de producción de energía eléctrica y, por tanto, este 

corredor puede ser susceptible de convertirse en un gran Bosque Energético. Es 

por ello que podrían plantearse en determinadas zonas de estos vertederos plantas 

fotovoltaicas que contribuyan a la producción de energías limpias, siempre y 

cuando la legislación sectorial lo permita y los promotores presten su conformidad. 

Podrá plantearse la creación de balsas vinculadas a los vertederos de cola, 

grandes depósitos enterrados para recogida de agua pluvial. Las aguas pluviales 

que caen sobre los vasos del vertedero de R.S.U. (Residuos Sólidos Urbanos) 

CONECTIVIDAD

VERTEDEROS
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pueden ser recogidas en balsas, de modo que una vez se sella el vaso estas aguas, 

que no se han visto contaminadas pues no han entrado en contacto con los 

residuos, puedan ser utilizadas para riego.

Se propone la creación de un centro de formación y de investigación orientado a 

las múltiples aplicaciones del yeso, así como la prospección de sus nuevos usos.

Los objetivos del centro tendrán una doble vertiente, formativa e investigadora. La 

apuesta formativa del centro incluirá módulos de formación profesional relativos a 

oficios como escayolado, molduras, revestimientos, alfarería, etc. En su dimensión 

tecnológica y de investigación, el centro abordará estudios sobre las propiedades 

físico-químicas de este material, su papel en la ciencia del suelo, influencia en los 

ecosistemas y la hidrogeología, así como sus usos en la construcción e ingeniería. 

El centro dispondrá de un laboratorio, cuyas líneas investigadoras incluirán el 

estudio del manejo del yeso en sistemas agroforestales.

El principal recurso disponible para el riego de plantaciones es el agua regenerada 

proveniente de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) en el 

entorno de la actuación. Proponemos la creación de hábitats artificiales aptos para 

la colonización de anfibios. Así, el proyecto prevé la creación, en la zona del arroyo 

de Los Migueles, de un par de charcas que se llenen temporalmente con aguas 

circulantes por dicho arroyo.

Por otro lado, algunos de los cortos barrancos presentan agua subsuperficial 

que dan lugar a la vegetación que en ellos se desarrolla. El proyecto plantea el 

aprovechamiento de estas aguas para la creación de pilones encastrados en el 

barranco y con sus oportunas rampas de entrada y salida, que sirvan también de 

punto de reproducción de anfibios.

LABORATORIO DEL YESO Y 

ESCUELA DE OFICIOS

GESTIÓN DEL AGUA
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Merece un punto aparte el comportamiento como barrera faunística de la propia 

Cañada Real, con un asentamiento lineal continuo en prácticamente toda la zona 

de actuación, aproximadamente en paralelo a la M-50. La barrera resultante 

supone, no obstante, una oportunidad, ya que su presencia implica una estructura 

continua existente con pasos sobre las infraestructuras de amplias dimensiones. 

La regeneración de la Cañada Real puede convertirse en un corredor ecológico en 

sí, además de reforzar el enlace con el denominado paso fluvial 1, punto en que la 

Cañada Real cruza el Manzanares por un puente junto a la EDAR Sur. 

Se buscará la recuperación ecológica, podrá haber talleres limpios de artesanía, 

será posible la tenencia de animales de granja, usos caninos, ecuestres, 

implantación de huertos, frutales, invernaderos, apicultura... 

LA CAÑADA REAL
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BOSQUE METROPOLITANO

Debemos reintroducir la naturaleza 
en la ciudad

Por partir de lo existente: ¿crees 

que el Bosque Metropolitano 

puede aprender del proceso 

de renaturalización del río 

Manzanares?

Creo que son contextos distintos, 

pero siempre se puede extraer 

alguna enseñanza. La situación del 

Manzanares dista mucho todavía de 

poder considerarse “renaturalizada”, 

pero la mejora respecto a su 

situación anterior está siendo muy 

significativa. Y el proceso ha sido 

relativamente sencillo, puesto que 

se contaba con la propia energía del 

río y sus mecanismos de resiliencia. 

En este caso, ha bastado con retirar 

las escolleras de algunos tramos y, 

sobre todo, abrir las compuertas que 

suponían barreras transversales al 

flujo de la corriente de agua y los 

sedimentos, para que el propio río 

organice en su interior un sistema 

mucho más dinámico y de apariencia 

más natural. Al desaparecer esas 

barreras transversales, el agua 

discurre libremente por el cauce 

(ya no hay aguas estancadas) y 

transporta las arenas que siguen 

llegando al mismo aguas abajo 

desde la presa de El Pardo, con las 

que forma barras a un lado y otro 

de la corriente sobre las que se ha 

establecido la vegetación propia 

del tramo, los sauces y chopos, 

por ejemplo, especies pioneras y 

de crecimiento rápido. Sobre esta 

vegetación se ha edificado toda 

una estructura de fauna acuática, 

incluyendo las aves, y en este 

momento el sistema fluvial tiene un 

funcionamiento mucho más natural 

que el de épocas pasadas. 

En el caso del Bosque Metropolitano 

se parte de condiciones muy 

diferentes. Se pretende instalar 

vegetación arbórea sobre terrenos 

en ocasiones muy alterados por 

antiguos depósitos de estériles o 

incluso escombros, terrenos de 

dimensiones reducidas rodeados 

de infraestructuras, con cierta 

contaminación atmosférica, 

expuestos a un uso potencial de 

usuarios que puede llegar a ser 

–y ojalá sea así- muy intensivo, y 

por ello con mucha necesidad de 

mantenimiento y en condiciones 

Marta González del Tánago

Dra. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, coordinadora 

de la asistencia técnica al Ministerio de Medio Ambiente para la Estrategia Nacio-

nal de Restauración de Ríos.
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hidrológicas a veces relativamente 

pobres, ya que se trata de zonas 

relativamente secas y sometidas a 

elevadas temperaturas en verano.

¿Qué necesidades y prioridades 

identificas de partida?

Cada vez en mayor medida, y esto 

es algo que la pandemia del COVID 

ha hecho aún más explícito, las 

personas que viven en las ciudades 

necesitan para su bienestar el 

contacto con la naturaleza, disponer 

dentro de la ciudad de espacios 

libres y no edificados en los que 

poder relajarse y relacionarse con 

los demás, hacer deporte y también 

experimentar los procesos naturales, 

aprender de ellos y desarrollar su 

cultura y sensibilidad ambiental. 

Hoy contamos con el espacio fluvial 

del Manzanares, pero es indudable 

que el Bosque Metropolitano puede 

representar una gran oportunidad 

para extender estos beneficios 

a toda la ciudad. La gran lección 

de Madrid Río es haber puesto de 

manifiesto una urgencia que es 

también demanda explícita de la 

ciudadanía: debemos reintroducir la 

naturaleza en la ciudad.

¿Qué define los corredores 

naturales en el ámbito urbano?

El concepto de corredor natural 

alude a un espacio que mantiene 

una continuidad longitudinal en 

todo su recorrido, que permite 

el movimiento en su interior no 

solo de seres vivos sino también 

de flujos de agua, sedimentos, 

materia orgánica, energía..., y que 

conecta de forma transversal con 

unos espacios ubicados a un lado y 

otro del corredor que actúan como 

fuente o sumidero de los elementos 

o seres vivos que por él circulan. 

En el ámbito urbano, ese atributo 

esencial de continuidad longitudinal 

puede ser difícil de lograr, ya que 

existen numerosas edificaciones 

e infraestructuras que pueden 

suponer barreras físicas y biológicas 

para el tránsito de personas y 

animales.

¿Y qué estrategias debe seguir el 

Bosque para conectar no solo el 

movimiento de las personas sino 

para favorecer también el de otros 

seres vivos?

La conexión con espacios naturales 

que suministren o alberguen 

animales y plantas puede ser 

complicada si el corredor se mueve 

a través de lugares completamente 

edificados. Por tanto, lo prioritario 

es, por una parte, conectar los 

espacios libres de edificación 

que todavía existen dentro de la 

ciudad y proteger los que todavía 

no están edificados aunque estén 

Objetivo fundamental para el 2030: hacer sitio a la 

naturaleza en la ciudad que habitamos
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ya programados, haciendo que 

los nuevos planes urbanísticos o 

las revisiones de los ya existentes 

tengan en cuenta y mantengan 

la existencia de estos espacios 

conectados y no edificados. El 

esfuerzo será importante por 

la complejidad del entramado 

urbanístico existente, pero en 

el caso de las áreas todavía no 

construidas se debería intentar 

modificar los planes existentes, de 

forma que se garantice la presencia 

de espacio libre suficiente para un 

corredor natural de funcionalidad 

adecuada. Por otra parte, para 

favorecer el movimiento de especies 

de interés es fundamental que el 

corredor no solo conecte espacios 

urbanos, sino también espacios 

naturales presentes al otro lado de 

la periferia de Madrid. Que sirva de 

pasillo de entrada a muchas especies 

que a día de hoy se ven excluidas del 

entorno urbano, haciendo realidad el 

objetivo fundamental de la Estrategia 

Europea de Biodiversidad para el 

2030: reintroducir la naturaleza en 

nuestras vidas, hacerle sitio en el 

entorno en que pasamos la mayor 

parte del tiempo, que es la ciudad 

que habitamos.

Y de los ámbitos afectados por la 

degradación ambiental, ¿cuáles 

debería afanarse el Bosque 

Metropolitano en recuperar? 

Lo importante, desde mi punto de 

vista, es recuperar esos espacios 

libres de edificaciones y que se 

encuentren renaturalizados, por 

donde las personas puedan transitar 

libremente, que permitan reintroducir 

procesos naturales y propicien esa 

llegada libre de animales y plantas. 

Quizás el nombre de “Bosque 

Metropolitano” pueda inducir a 

confusión y haya quien espere una 

formación boscosa de árboles, 

cuando lo más probable es que el 

espacio configurado como tal termine 

cubierto por diferentes formaciones 

vegetales, no necesariamente de porte 

arbóreo ni con estructura de bosque. 

Los árboles que se planten a corto 

plazo, de hecho, pueden considerarse 

secundarios; lo de verdad importante 

serán las plantaciones que realice 

la propia naturaleza a medio y largo 

plazo, y que serán árboles, arbustos, 

matorrales o herbáceas, así como 

la evolución que vaya surgiendo del 

suelo y conformando la topografía y el 

paisaje.

¿Qué otras cuestiones se deberían 

tener en cuenta además de las 

intervenciones inherentes a ese 

proyecto de “bosque”?

Hay un aspecto que no deberíamos 

descuidar que es el cultural, y que 

puede incluir la puesta en marcha de 

actividades al aire libre y programas 

de educación y de sensibilidad 

ambiental. No podemos perder de 

vista que todo esto también abre 

una oportunidad a la pedagogía 

y a la comunicación del valor del 

patrimonio natural, arquitectónico 

e histórico vinculado a muchos 

enclaves por los que discurre el 

Bosque Metropolitano.

¿Cuál sería para ti la encarnación 

ideal del Bosque Metropolitano? 

Yo imagino y deseo un corredor de 

vegetación que conecte espacios 

urbanos y periurbanos, libre 

de edificaciones y de aspecto 

naturalizado, de un uso público 

muy amplio. Lamentaría que se 

desaprovechase esta oportunidad 

para acercarnos a un urbanismo más 

sostenible y parecido al de otras 

capitales europeas, donde proyectos 
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así se vienen realizando desde hace 

ya varias décadas, lo que significa 

actuaciones con los mayores logros 

ecológicos y sociales y con el menor 

coste económico, tanto de ejecución 

como de mantenimiento.







Superficie de actuación 1.237 ha

Corona sur

LOS PARQUES FLUVIALES DEL SUR



153 

PUENTE DE VALLECAS, USERA, VILLAVERDE

El conjunto de zonas que conforman la corona sur 

se estructura como una cruceta cuyo eje norte-sur 

coincide con el eje del río Manzanares, verdadera 

columna vertebral del sector sur de la ciudad que 

aquí ofrece la posibilidad de completar la movilidad 

territorial conectando la Sierra con el Parque 

agro-fluvial del Manzanares, el Jarama, Aranjuez y el 

Tajo. En torno a él se organizan el resto de unidades 

que componen el área de intervención.

El eje del Manzanares ha estado habitado desde 

tiempos remotos, por lo que conserva un rico 

patrimonio que nos lleva desde la Prehistoria hasta 

nuestros días. El área también es testigo del devenir 

de sucesos geológicos y naturales y alberga un 

patrimonio geopaleontológico y medioambiental 

153 
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de alto valor cultural y paisajístico. Encontramos 

en estas tierras varios yacimientos prehistóricos y 

una de las joyas del patrimonio histórico y natural 

de la Comunidad de Madrid en grave estado de 

deterioro: los restos del siglo XVIII del Real Canal de 

Manzanares, el ambicioso e irrealizable proyecto de 

infraestructura con el que se pretendía dar salida al 

mar a la Corte de Madrid, la Casa de la Cuarta Exclusa 

que lo acompaña junto a su cauce y el Molino de 

cartón que aprovechaba sus saltos de agua para la 

producción de papel.

El ámbito conserva aún valores ambientales 

relevantes y zonas con potencial ecológico que 

conviven en precario equilibrio con elementos 

antrópicos muy impactantes y áreas degradadas. 
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La vegetación natural ha sido modificada 

históricamente por la actividad humana, que ha 

desarrollado usos como el agrícola, ganadero, forestal 

y minero, generándose nuevas asociaciones. En época 

reciente, la sucesión de grandes infraestructuras y 

movimientos de tierras han alterado gravemente las 

escorrentías que de manera natural llegaban a los 

ríos o se filtraban en el terreno, perjudicando a su 

vez la representación de los hábitats de vegetación. 

Por el contrario, han aparecido zonas verdes como el 

Parque Lineal del Manzanares y el Parque Forestal 

de Entrevías, que aportan grandes manchas de 

vegetación ornamental o forestal consolidada. Los 

cerros y lomas yesíferos por encima de los valles 

fluviales del ámbito son las áreas más alteradas por 

las grandes escombreras y acopios formados.
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El tradicional uso agrícola y ganadero a orillas del 

Manzanares supuso la eliminación de la práctica 

totalidad de la vegetación natural de ribera, 

ocupando los pastos y cultivos toda la llanura aluvial 

del río casi hasta el propio cauce. La zona del arroyo 

de La Gavia se encuentra fuertemente alterada por 

la antigua presencia de poblados de infravivienda, 

incendios recurrentes y actualmente por el vertido de 

tierras y escombros.

En el ámbito conviven tres sistemas del agua que 

han ido sobreponiéndose a los anteriores y con 

criterios independientes: [1] Los cauces naturales 

de la cuenca del Manzanares, río, arroyos y 

escorrentías que en múltiples ocasiones, como en 

los cantiles y cerros, han quedado desconectadas 
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del río. [2] Los canales y acequias agrícolas y de 

transporte. [3] Infraestructuras como depósitos 

de pluviales y estaciones depuradoras que no solo 

no han aportado valor a escala local sino que han 

alterado el paisaje y el medio natural. 

Es un hecho remarcable la existencia del sistema de 

estanques de tormenta que permite la retención de 

las escorrentías de lluvia sobre suelo urbano para su 

posterior depuración en el sistema de depuradoras. 

Madrid dispone de 37 estanques de tormentas, entre 

los que destacan los de Arroyofresno y Butarque 

por encontrarse entre los más grandes de Europa, 

con una capacidad de almacenamiento aproximada 

a 400.000 m2 cada uno. La producción de agua 

regenerada en las depuradoras madrileñas es de  



158 

LOS PARQUES FLUVIALES DEL SUR

6,35 millones de metros cúbicos al año, de ellos el 

70% se destina al riego de zonas verdes municipales 

y a la limpieza del viario de la ciudad. El 30% restante 

es utilizado por usuarios privados.

Además de su situación periférica, la cuenca sur del 

Manzanares y su topografía han sido utilizadas como 

una de las principales vías de entrada de las grandes 

infraestructuras de movilidad de la ciudad de Madrid 

y, en su condición de “desagüe” de la ciudad, como 

ubicación ideal para las estaciones depuradoras. 

Socialmente, los barrios en torno a estas zonas 

menos cómodas son los de renta per cápita más 

baja. El Bosque Metropolitano es la oportunidad 

para cambiar la perspectiva de estas instalaciones y 

positivarlas: 
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· Pensar en las depuradoras como manantiales 

de agua regenerada para cambiar el paisaje y 

equipamientos con usos educacionales y culturales.

· Renaturalizar los vertederos para recuperar o crear 

nuevos hábitats. 

· Ensanchar las cunetas de vías y viales para 

convertirlas en ejes de continuidad ecológica.
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MANANTIAL SUR

No existe paisaje sin agua, un buen proyecto no es el que pinta un ámbito de verde, 

ni el que construye grandes follies arquitectónicas en un espacio libre. Un buen 

proyecto requiere gestión de aguas, suelos, vegetación y otros recursos -sociales, 

históricos y patrimoniales- en el tiempo.

El sistema del agua diseñado aquí es un híbrido artificial y natural que cuenta con 

tres fuentes: el drenaje por gravedad de las escorrentías de agua de lluvia, las tomas 

del río aguas arriba para las huertas, y el agua de las depuradoras. De hecho, tres de 

las cinco estaciones depuradoras del Manzanares se ubican en este ámbito, y dos 

de ellas forman parte del sistema de distribución de agua regenerada de Madrid. 

Por tanto, este lugar no solo debe abastecer recursos para su propia implantación y 

mantenimiento, sino que es un manantial de agua y fangos para todo el Bosque. Este 

proyecto Manantial Sur entiende el gran recurso de las depuradoras de Madrid Sur 

como grandes manantiales de agua de los que depende este desarrollo paisajístico 

y su rebrote ecológico. El reaprovechamiento de este recurso agua, así como de sus 

fangos, es la manera más eficiente y económica de sostener el crecimiento de un 

paisaje monumental en pocas décadas. Una gran infraestructura del bosque que 

celebramos como manantiales y fuentes generadoras de paisaje para convertirlas 

también en imanes sociales.

Es necesario ampliar el efecto Madrid Río aguas abajo pero de una forma más 

contemporánea. Esta vez no ocultando sus infraestructuras sino integrándolas en 

los bosques y los parques, hibridándolas y convirtiéndolas en polos de atracción 

social. De una forma más económica y ecológica y, sobre todo, más honesta: las 

infraestructuras de depuración pueden convertirse en espacios educativos, objetos 

de valor arquitectónico y lugares de ocio, las infraestructuras viarias pueden ser 

aisladas y evitadas sin tener que ocultarlas. En conjunto podemos construir un 

espacio de ocio y de valor natural actualizando las infraestructuras para hacerlas 

más amables y útiles, aprovechando la depuración del agua para regar este nuevo 

Bosque Metropolitano y crear donde no lo hay un manantial para la ciudad.

Iñaki Alday Sanz

Margarita Jover Biboum

Jesús Arcos Cordón

Francisco Mesonero Manzanares

Agustí Pere Figueras Romero

Narcís Pi Dalfó

Xavier Mayor Farguell

Júlia Barba Miralpeix

Fernando Benedicto Dumall

Iñaki Romero Fdez. de Larrea

David García Carrera

Fernando Domínguez Valentín
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Los parques del siglo XXI son diferentes y nacen de la recomposición del medio después 

de un siglo XX extremadamente depredador del territorio y sus recursos. Este parque del 

siglo XXI será parte del legado de una sociedad democrática cohesionada atenta a los 

retos socio-ecológicos por venir y que ya empiezan a sentirse.

Se propone la constitución de la figura del Parque Agrícola Fluvial del Manzanares-

Jarama como figura de protección, planificación y gestión de la cuenca Baja del 

Río Manzanares y de parte del Bosque Metropolitano. Un ente que velará por la 

preservación de los valores paisajísticos y culturales del conjunto y orientará la 

generación de usos y actividades compatibles.

El planteamiento de la propuesta es el de generar un conjunto de hábitats propios 

del territorio, sin pretender reproducirlos fielmente al 100% sino reflejándose en 

ellos, aprovechando en lo posible los activos del territorio. 

Eso permite conseguir niveles de biodiversidad más altos, con más grupos 

biológicos y, por tanto, más especies presentes. Desde especies de zonas de 

UN BOSQUE 

DIVERSO Y AUTÓCTONO

HABITATS PRINCIPALES
La ciudad del alimento

ESPACIO CULTIVO AGRÍCOLA ARROYO SECO TRANSICIÓN URBANA - PARQUEMATORRAL

AÑO 1

AÑO 20

MATORRAL GIPSÍCOLA TARAYAL HALÓFITO BOSQUE DE ÁLAMOS Y 

ARBUSTOS ESCLERÓFILOS 

CON BAJA DENSIDAD
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MATORRAL PLANIFOLIO ESCLERÓFILO HUMEDAL  BOSQUE DE RIBERA

PINAR DE PINO CARRASCO MATORRALES TERMÓFILOS  

CON ENCINA

AGUAS DULCES 

ESTANCADAS EUTRÓFICAS

BOSQUE EN GALERÍA DE 

SAUCES Y ÁLAMOS

BOSQUE CONECTOR ACICULIFOLIO (PINAR)
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ambientes xéricos pasando por especies propias de ambiente relativamente 

mésicos hasta zonas de ambiente claramente húmedos. Ese gradiente, combinado 

con la disposición de hábitats de estructura vertical de complejidad creciente, 

contribuyen a generar las condiciones ambientales, los recursos disponibles y 

el campo de interacciones ecológicas que las especies presentes requieren para 

poder completar su ciclo vital. Además, se provee la conectividad ecológica de 

base para que los procesos vinculados al movimiento (dispersión, migración y 

colonización) se puedan dar. Por tanto, la propuesta huye en cierto sentido de la 

banalización ecológica, lo que se traduce en la potenciación paisajística.

Se reactiva el Canal Histórico del Manzanares como eje principal del sistema de 

regadío del Parque Agrícola y se pone a trabajar a las depuradoras a favor del 

paisaje, incrementando su volumen de regeneración (de un 3% actual a un 6% 

estimado) para ser utilizado en todo el Bosque Metropolitano, y dialogando con los 

cauces naturales al sustituir los desagües existentes por cunetas verdes para

favorecer la devolución de las aguas de escorrentía de la vega al río Manzanares y 

promover los humedales como espacios de infiltración y recarga del acuífero. 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

SOBREPUESTA A 

SUPRAESTRUCTURA 

INTEGRADA
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CONTINUIDAD TERRITORIAL 

Y PERMEABILIDAD 

ENTRE BARRIOS

Por último, se construyen dos tipos de reservorios para acumular agua para los 

periodos estivales: los humedales y las balsas en los puntos elevados sobre los 

vertederos. La disposición de zonas de retención para el almacenamiento de aguas 

de escorrentía interna generadas en las zonas libres de urbanización y que no son 

captadas por las redes de drenaje urbano, permitirá tratamiento natural, mediante 

técnicas de fitodepuración en las balsas, y la generación de ecosistemas lacustres 

temporales para el desarrollo de hábitats complementarios.

En espacios metropolitanos, garantizar la conectividad ecológica pasa por 

incrementar la calidad ecológica del territorio -o aprovechar los espacios 

que aún preservan esa calidad- y también su continuidad, estableciendo así 

conectores ecológicos. Sin embargo, a menudo en este tipo de territorios están 

dispuestas infraestructuras, especialmente las viarias, que producen un efecto 

de barrera ecológica. Para poderlas superar es necesario disponer y configurar 

convenientemente elementos que permitan superar la discontinuidad generada. Es 

el caso de los pasos superiores o ecoductos, de los pasos inferiores y de las isletas 

desmosomales (desmosomal junctions) situadas en los nudos viarios. 

Existen dos ejes principales de conexión territorial: [1] La continuidad del camino 

longitudinal del Bosque Metropolitano, a través del pinar que acompaña a la M-45 

y las conexiones históricas de las cañadas que acompañan el Arroyo de la Gavia 

hasta Vallecas; [2] y el paseo fluvial del Manzanares, al que se le da continuidad por 

ambas márgenes del río desde el Parque lineal existente hasta el Parque agro-fluvial 

del Manzanares-Jarama. Además, el eje vertical se refuerza con la transformación 

de la Avenida de los Rosales, actualmente pensada solo para el coche, en un paseo 

urbano. El “Paseo de los Rosales”, como principal eje longitudinal paralelo al ámbito 

fluvial organiza los usos más sociales de todo el Parque Lineal del Manzanares con 

la misma voluntad de éxito que Madrid Río. Transversalmente, se acondicionan los 

caminos agrícolas existentes para garantizar la permeabilidad entre barrios, que se 

verá especialmente mejorada entre Villaverde y Getafe. 
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DE INFRAESTRUCTURA SOBREPUESTA A SUPRAESTRUCTURA INTEGRADA

CANAL DEL MANZANARES

RÍO MANZANARES

ARROYO DE BUTARQUE

ARROYO DE LA GAVIA

ARROYO DE LA BULERA

04

05

06

01

02

03

Reservorios de agua

Cuneta naturalizada de la M-45

Red de pluviales

Depósito de pluviales 

Estaciones depuradoras y 
regeneneradoras de agüas residuales

Naturalización del desagüe

Desagüe existente

02

03

05

06

Reservorio para riego

ERAR La Gavia 

Áreas de filtración de las 
aguas de la M-45 

EDAR Butarque 

Humedales

ERAR La China

01

04

CONTINUIDAD TERRITORIAL Y PERMEABILIDAD ENTRE BARRIOS

PASEO “DE LOS  ROSALES”

CAMINO DEL BOSQUE METROPOLITANO
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Vías longitudinales de movilidad lenta

Vías transversales de movilidad lenta
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Paso elevado propuesto
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Paradas de bus
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Paradas de bus
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El río Manzanares recorre de norte a sur toda esta parte del Bosque Metropolitano. 

Desde el norte, el Parque Lineal del Manzanares se prolonga al lado de Butarque. 

Por el sur, el tejido agrario de la cuenca del Manzanares-Jarama ocupa el espacio 

entre el río y las líneas ferroviarias, mientras que al otro lado del río se acumulan 

infraestructuras de gran tamaño que forman prácticamente una barrera. 

Se propone consolidar el uso agrícola de regadío en torno al recuperado Canal 

del Manzanares y fomentar su faceta social mediante la instalación de huertos 

urbanos, y la Casa del Agricultor, ubicada en la antigua Casa de la 4ª esclusa del 

Canal Histórico del río Manzanares, restaurada como edificio gestor del Parque 

Agrario del Manzanares-Jarama. Un espacio de relación entre las diferentes 

administraciones municipales, agricultores, vecinos, consumidores y visitantes.

Este centro agrícola-social irá acompañado de la restauración y puesta en valor del 

Canal Histórico del Río Manzanares y sus diferentes construcciones hidráulicas 

como esclusas, molinos, etc, convirtiéndose en el principal eje de agua para los 

regantes de la margen izquierda del río. 

En la otra orilla del río, en el cruce entre el camino del Bosque Metropolitano y el 

camino fluvial del Manzanares, corazón del ámbito de la corona sur se ubica el 

gran hub social, agrícola e hidráulico: polo cívico, donde se realizarán mercados 

semanales de productos de proximidad de los campos y huertas del Parque Agrario 

Manzanares-Jarama.

PARQUE LINEAL 

MANZANARES

ANO

BOSQUE MANZANARES SUR

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
01

02

03

03

04

09

05

06

0708

AD ENTRE BARRIOS

Eje social 

Eje ecológico

SQUE MANZANARES SUR

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Ruta bosque metropolitano

Ruta fluvial del río Manzanares

Ruta ecológica

Ruta histórica

Ruta de las Canteras del Olivar-Despeñaperro

02  Casa del agricultor. Casa de la 4a esclusa y mercado de proximidad
03  Casa de la 5a y 6a esclusa
04  Casa de la yeseria
05  Poblado carpetano y centro expositivo
06  Trincheras republicanas de la guerra civil. Casa de Murgia
07  Cueva de la Magdalena 
08  Plaza de “las terrazas del Manzanares”. Yacimientos arqueológicos

01  Aulas al aire libre

09 Vivero Municipal 
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AUTOPISTAS ECOLÓGICAS La hegemonía de la M-45 en este ámbito resulta negativa a priori pero es también 

una oportunidad de construir unos corredores ecológicos en sus laterales. 

Unos hábitats boscosos con predominio de pinar, debidamente protegidos de la 

perturbación acústica de la carretera que sirvan de conectores longitudinales del 

paisaje: autopistas ecológicas.

El generoso ancho de sus taludes permite colocar a ambos lados las dos 

ramificaciones del camino del Bosque Metropolitano a cota baja, a la sombra de 

los pinos. Unos caminos equipados con zonas de descanso y usos respetuosos con 

la naturaleza. Nodos cívicos que se asoman puntualmente a los campos agrícolas 

de secano existentes que se preservan como parte del paisaje productivo.
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La cuenca del Arroyo de La Gavia ha sido fuertemente antropizada a lo largo de 

la historia: cañada, cantera, asentamientos informales, vertederos y, por último, 

la estación regeneradora de aguas residuales. Siendo el arroyo seco un hábitat 

delicado, prácticamente ha quedado destruido y solo el paso eventual del agua 

de escorrentía ha preservado una frágil huella. En su tramo final, se colocarán 

elementos que ralenticen el curso del agua para formar un pequeño humedal que 

facilite esa continuidad. 

Algo parecido ocurre con la cañada del Santísimo. Eje de  conexión entre la Villa de 

Vallecas y el río Manzanares, que quedó cortado por la infraestructura ferroviaria, 

y que, por  su valor cultural y conector, merece ser recuperado como parte del 

camino del Bosque Metropolitano.

Se propone la restauración del hábitat de matorral gipsícola, adaptado al tipo 

de suelo y considerado de alto interés ecológico. El vertedero, con el tiempo, se 

transformará en bosque de agrupaciones de encinas, matorral y prado.

RECUPERACIÓN DEL 

ARROYO DE LA GAVIA
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El Bosque Metropolitano ha de ser 
un sistema de órbitas múltiples e 
interconectadas

¿Qué nuevas herramientas urbanas 

necesitamos para hacer de las 

ciudades entornos más boscosos? 

O dicho de otro modo: ¿puede el 

urbanismo ser parte del Bosque 

Metropolitano?

La presunción de que un anillo 

vegetal sea salvador de las ciudades 

en crecimiento no es un concepto 

muy novedoso. Desde la revolución 

industrial, el crecimiento urbano es 

constante y sabemos que a mediados 

de nuestro siglo más del 60 % de la 

población mundial se concentrará 

en el tejido urbano, que no ocupará 

ni el 10% de la superficie seca del 

planeta. Los pioneros urbanistas 

ingleses del siglo XIX encontraban 

en el colchón verde, que idealmente 

circundaría las poblaciones en 

expansión, una panacea que acallaba 

sus conciencias. Estamos en 

condiciones de ser críticos con esta 

premisa. Tal visión es, en realidad, un 

arma de doble filo, porque el “anillo 

protegido e inedificable” permite 

a los agentes económicos, por un 

lado, colmatar el suelo que encierra 

y, por otro, saltar más allá de sus 

límites exteriores para colonizar el 

territorio de más bajo precio, todo 

ello respetando las normas. Abordar 

el Bosque Metropolitano de Madrid 

desde la disciplina urbanística, en 

nuestra opinión, se presenta como 

la oportunidad de superar esta 

idea decimonónica. Más que un 

único cinturón pretendidamente 

continuo (continuidad difícil, con 

tantos suelos privados implicados), 

tal como se entendía en las bases 

de la convocatoria, nuestra óptica 

concordaría, más bien, con la idea 

de un sistema de órbitas múltiples 

e interconectadas. Órbitas que 

relacionasen diversas escalas 

interiores y exteriores. Órbitas no 

solo verdes, no solo físicas, sino de 

energías, de recursos y de vectores 

sociales. Entendemos el Bosque, 

evidentemente, como una ocasión 

de ligar el urbanismo y la ordenación 

del territorio, pero siempre y cuando 

la mirada se aleje de cada ámbito y 

amplíe su perspectiva, incorporando 

una visión globalizadora.

¿Cómo imaginas la prolongación 

de Madrid Río, teniendo en 

Fernando Porras-Isla

Arquitecto, coautor de proyectos relacionados con el espacio público como Madrid 

Río, la remodelación de la plaza de España, el entorno del estadio Santiago Ber-

nabéu, la remodelación de la avenida del General Perón o la urbanización sobre el 

túnel en el entorno del antiguo estadio Vicente Calderón.
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cuenta que necesitará atravesar 

infraestructuras importantes para la 

ciudad entre las que se encuentran 

elementos antrópicos tan 

impactantes como las depuradoras 

de agua?

El proyecto Madrid Río ya fue 

concebido, desde la presentación 

de nuestra propuesta en el concurso 

que ganamos el año 2005, como 

una operación de escala geográfica. 

Los dibujos presentados reflejaban 

muchas ideas a implementar en 

los 69 kilómetros de longitud que 

tiene el curso del Manzanares. Por 

supuesto, incluíamos la extensión 

de la intervención hacia el sur y 

la integración de las depuradoras 

de la China, la Gavia y Butarque. 

No vemos estos elementos como 

algo negativo, sino como máquinas 

pseudobiológicas de las que sacar 

partido. Las infraestructuras viarias, 

en tanto que son barreras contra 

las que debe luchar la conectividad 

biodiversa, son más difíciles de 

superar. Ojalá los ciudadanos 

nos demos cuenta de que utilizar 

el automóvil todos los días es 

absolutamente innecesario y que 

el asfalto puede reducirse más de 

un 30% sobre la superficie del sur 

de Madrid. Tenemos una propuesta 

para llevar a cabo esta reducción, 

dando continuidad a un “Madrid Río 

Agreste” hasta el Jarama.

¿Qué estrategias, acordes con 

la escala y el lugar, permitirían 

recuperar y poner en valor el 

patrimonio histórico y natural del 

sur de la ciudad, como pueden 

ser sus yacimientos prehistóricos 

o los restos del Real Canal de 

Manzanares?

El Real Canal del Manzanares, de 

nombre pomposo y hermoso a la vez, 

tiene ligeras huellas casi invisibles 

que recorren el suelo sobre la 

margen izquierda del río al sur de 

la ciudad. Este fino surco de agua 

fue cercenado y su continuidad 

puntualmente rota cuando se 

construyó la vía para el tren de alta 

velocidad. Sin embargo, estamos 

convencidos de que esta línea 

hídrica, en realidad un eficaz canal 

de riego, se puede restituir como un 

elemento de primera magnitud que 

ordene el sorprendente paisaje de 

este Madrid meridional. El sector 

de suelo que acompaña al río entre 

el Nudo Super Sur y la M-50 es 

un lugar de unas posibilidades 

inconmensurables. Podría ser el 

espacio de microagricultura social 

más importante de Europa. La calidad 

de los suelos y la presencia del agua 

lo garantizan. Para conseguirlo, la 

voluntad política debería ser mucha, 

pero la inversión muy poca. Miles 

de madrileños podrían cultivar sus 

propias hortalizas a pocos minutos 

de sus viviendas. Para mi esto 

es mucho más importante que la 

paleontología. Mejor Progreso Social 

que Prehistoria, aunque los posibles 

yacimientos arqueológicos tampoco 

tendrían por qué verse afectados en 

absoluto.

¿Cómo ha de ser, según tus criterios, 

el Bosque Metropolitano? 

Veamos primero lo que no ha de 

ser: no puede responder a una 

implementación inmediata. No 

se concibe como un resultado a 

corto plazo. No es un anillo. No es 

patrimonio de los políticos ni de 

sus partidos. No se crea de arriba 

abajo. No es indiferente al contexto. 

No es un instrumento de control 

del crecimiento. No se separa de 
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la periferia. No es un elemento 

de acceso del verde a los barrios 

privilegiados. No está basado en la 

economía lineal. No es una suma 

de fragmentos. No se basa en una 

movilidad motorizada. No es solo 

árboles. No es solo parques. No es 

solo jardinería. No es solo ocio. No 

es una concesión administrativa a 

disposición del mercado.

¿Cómo lo concibo? A desarrollar 

en décadas. Sus resultados se 

percibirían con lentitud, pero 

serían inexorables. Sería una red 

entreabierta y verde. Sería patrimonio 

de los ciudadanos. Se crearía de 

abajo arriba. Sería policéntrico. 

Tendría dimensión territorial. Sería 

bidireccional. Penetraría en la 

ciudad. Enlazaría con la sierra. Sería 

equitativo y conectaría con todos los 

barrios. Se basaría en la economía 

circular. Estaría conectado por el 

transporte público y por los vehículos 

no contaminantes. Se engranaría 

con el metabolismo de la ciudad, 

reciclaría sus recursos, incluso sus 

desechos. Generaría tanto empleo 

como ocupación. Sería, ante todo, 

suelo fértil más que un conjunto 

de plantaciones. Se basaría en las 

dinámicas de la naturaleza. Sería una 

máquina de fijar carbono. Tendría 

que ver sobre todo con la salud y la 

educación. Un Bosque Metropolitano 

debe empezar como una estrategia 

común de largo recorrido. Integrarse 

en los procesos urbanos. Olvidarse 

de priorizar la plantación de árboles 

a corto plazo e invertir tiempo y 

recursos en construir la conciencia 

colectiva que, en varias generaciones, 

considere que esta es la mejor idea 

propia de futuro.

Se pueden atenuar significativamente los extremos térmicos y mitigar 

el efecto isla de calor, así como el impacto de la contaminación
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Superficie de actuación 2.051,4 ha

Corona suroeste

EL ANILLO METROPOLITANO
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El área de intervención se encuentra entre 

los núcleos urbanos pertenecientes a Madrid, 

Pozuelo de Alarcón, Alcorcón y Leganés. Al norte 

encontramos tres grandes polígonos: la Ciudad de la 

Imagen (Pozuelo), el polígono de Ventorro del Cano 

(Alcorcón) y la Ciudad Financiera del Santander 

(Boadilla). En el distrito de Latina encontramos las 

instalaciones militares de Campamento en proceso 

de transformación y el entorno del aeródromo de 

Cuatro Vientos. Prácticamente en el centro se sitúa, 

aislado, el Barrio de La Fortuna de Leganés. En torno 

a la M-40 encontramos el borde consolidado del 

distrito de Carabanchel y el cementerio sur. Al este 

del área se encuentra el distrito de Villaverde, con 

una importante presencia industrial en desuso como 

la planta de Arcelor. 
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Los parques industriales, algunos de ellos en 

proceso de reconversión y modernización, son una 

oportunidad para poner en valor un suelo junto 

a zonas residenciales capaz de albergar nuevos 

espacios verdes que contribuyan a la creación del 

Bosque y a la atracción de nuevos usos productivos 

ligados a la descarbonización y economía verde.

Las grandes infraestructuras que delimitan el área y 

la atraviesan condicionan la movilidad peatonal y los 

crecimientos urbanos. Las autopistas y autovías A-5, 

A-42, R-5, M-40 y M-45 y las carreteras secundarias 

M-406, M-502, M-511, M-425 y M-421 configuran 

un mosaico de infraestructuras que fracturan el 

territorio.
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A escala regional, nos encontramos con los 

grandes Parques Regionales de la Cuenca Alta del 

Manzanares, Curso Medio del Guadarrama y Sureste, 

y en continuidad con ellos los montes preservados 

de Boadilla y el Monte del Pilar, zonas de alto valor 

ecológico y paisajístico y gran diversidad ambiental. 

A escala urbana, el área se encuentra directamente 

conectada con uno de los bosques históricos de la 

ciudad, la Casa de Campo. Las cuñas verdes que 

atraviesan los distritos de La Latina (Parque de las 

Cruces y Cuña verde La Latina) y Carabanchel (Vía 

Lusitana y el Parque de La Emperatriz María de Austria) 

conectan el área con el parque fluvial de Madrid Río.
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En el ámbito se encuentran los dos biotopos 

presentes en la Comunidad de Madrid. La sierra y 

el llano. Aquí nacen los arroyos de la Vega, de la 

Madre y de los Majuelos que vierten sus aguas en 

el río Guadarrama y también el Meaques, Valchico 

y Butarque, afluentes del Manzanares, que a su 

vez lo son del Jarama, que junto al Guadarrama, 

desembocan en el río Tajo.

 

Un territorio de doble vertiente donde convergen las 

frondosas y verdes estructuras naturales de la sierra 

de Madrid con los secos llanos del sureste de la 

Comunidad. Un lugar idóneo sobre el que estructurar 

un amplio corredor verde que conecte el Manzanares 

con el Guadarrama y a Madrid con su sierra.
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La Cañada Real de Madrid a su paso por la zona 

de estudio permitía al ganado acceder a los pastos 

de Extremadura desde el Sistema Ibérico en los 

periodos más rigurosos del año. Integrar la Cañada 

Real de Madrid nos permite recuperar el patrimonio 

inmaterial de unos usos y costumbres íntimamente 

ligados al paisaje y que permitirían abordar también 

una gestión del territorio que aunase tradición, 

innovación y favorecimiento de procesos ecológicos.

Los arroyos de Meaques y Valchico son los 

corredores ambientales que atraviesan la dehesa 

conectando con la Casa de Campo y el Manzanares 

al Este. El barranco del Padronal conecta hacia el 

oeste con el río Guadarrama. 
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DEL MANZANARES AL 
GUADARRAMA

El área metropolitana de Madrid es la más poblada de España y la tercera de la 

Unión Europea por detrás de las de París y la región del Ruhr (Essen-Bochum-

Dortmund). En torno a Madrid, en sus sucesivos cinturones de circunvalación y en 

anillos concéntricos, se ubican las poblaciones más densamente pobladas de la 

Comunidad de Madrid hasta conformar un área metropolitana, o Ciudad Región 

de más de cinco millones de habitantes. Sus núcleos de población se distribuyen 

sobre el territorio apoyándose en la red viaria que, en composición radial, conecta 

Madrid con el resto de España. 

Cuando Madrid ha colmatado, prácticamente, todo su término municipal y ha 

alcanzado los municipios de la periferia, igualmente en expansión, es quizás la 

última oportunidad para dotar a Madrid, mediante el Bosque Metropolitano, de un 

cinturón verde continuo y empezar a hablar de Madrid Ciudad Región.

Se propone una intervención, a escala regional, que una el Parque del Guadarrama 

con el Manzanares y una intervención paisajística, a escala urbana, que conecte 

el área de estudio de la corona suroeste con el Manzanares, mediante su conexión 

con las cuñas verdes y con el bosque histórico de la Casa de Campo.

Carlos Rubio Carvajal

Clothos:

Ignacio Cerredo Villa

Rubio Arquitectura:

María Ángeles Navarro Arrate

José Estebaranz Montero

Irati Proyectos: 

Puy Alonso Martínez

1. Parque lineal borde M-40

2. Dehesa de Campamento

3. Parque agroecológico Cuatro Vientos

4. Parque fluvial Arroyo Butarque

5. Ecoducto

6. Centro de restauración ecológica Butarque
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Para recuperar la memoria del entorno perdido de la Dehesa de los Carabancheles, 

ocupado por el campo de operaciones de Campamento, debemos comprender el 

complejo sistema que conforma el paisaje de dehesa. La lectura de sus caminos 

históricos, la recuperación de los cauces de los arroyos de Meaques y Valchico y el 

establecimiento del encinar.

Mantener y acercar el campo a la ciudad se convierte en un objetivo fundamental 

en el entorno de Cuatro Vientos, promoviendo una cultura agroecológica que 

reduzca también la huella ecológica de una ciudad desconectada de los centros 

de producción alimentaria. Junto al aeródromo de Cuatro Vientos, y conectada con 

el barrio de Carabanchel, se desarrollará la gestión de los campos de cultivo y la 

investigación de variedades y especies utilizadas tradicionalmente. El programa 

incluirá laboratorios, aulas, oficinas para la gestión e invernaderos. El parque 

se plantea en varios escenarios posibles, en el más cercano aprovechando el 

potencial del suelo no urbanizable y en uno lejano que contempla una hipotética 

transformación de las instalaciones del aeródromo.

Se propone la transformación de los taludes de la circunvalación M-40 en grandes 

corredores, mediante el empleo de vegetación arbórea. Conseguimos generar así 

un paisaje continuo que fomenta el movimiento de polinizadores, estabiliza los 

suelos con fuertes pendientes de los taludes y modifica la percepción del paisaje 

periférico de infraestructuras. Polinizar Cuatro Vientos como estrategia convertirá 

el paisaje de grandes infraestructuras a lo largo de la M-40 en un entorno fértil 

para la creación de un parque agroecológico en el sur de Madrid.

LA DEHESA DE LOS 

CARABANCHELES

EL PARQUE 

AGROECOLÓGICO DE 

CUATRO VIENTOS

El proceso de regeneración de la dehesa será a largo plazo. El nuevo vivero ayudará 

a realizar las diferentes campañas de plantación, ya que en él se desarrollarán las 

plantas adaptadas al lugar para que en su posterior plantación haya menos casos 

fallidos y duren más. Ocupará una superficie total de 4ha, ubicado en el entorno 

de Campamento junto a la A-5 y M-40. La dotación contará con una edificación 

sostenible de 1.000 m2 integrada en el paisaje con invernaderos, oficinas y aula 

ambiental pedagógica que promueva los valores ecológicos de la dehesa.

VIVERO FORESTAL BOSQUE 

METROPOLITANO
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El corredor natural del arroyo Butarque se ve interrumpido por el barrio de 

Villaverde, uno de los grandes motores industriales de Madrid. Un tejido industrial 

en torno al anillo verde de Villaverde ha dejado aislado el barrio que sufre más 

acusadamente los efectos de la isla de calor y las consecuencias socioeconómicas.

El desmantelamiento de la antigua fundición de AcerlorMittlar se convierte en 

una oportunidad para la creación de un centro para la producción de plantas y 

compostaje y un organismo de gestión que monitorice la operación del Bosque 

Metropolitano.

La introducción de un vivero de empresas que fomenten el modelo de economía 

verde en el aérea puede ser un gran impulso económico para el barrio de 

Villaverde, convirtiéndose en un referente para la transición ecológica.

CENTRO DE RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA BUTARQUE
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La agricultura urbana es una 
realidad en la ciudad de Madrid

¿Tiene sentido hacer agricultura 

urbana en el Bosque Metropolitano?

Sin duda alguna. En Madrid, la 

agricultura urbana es una realidad 

consolidada desde hace años. 

Impulsada por movimientos vecinales 

y ecologistas, ha acabado por 

convertirse en una metáfora de la 

creatividad social, de la capacidad de 

la gente para devolver el valor de uso 

a espacios abandonados, del cuidado 

de la naturaleza en la ciudad y de la 

posibilidad de construir alternativas. 

Una herramienta para avanzar de 

forma práctica en una nueva cultura 

del territorio pensada para intensificar 

relaciones sociales, plantear debates 

sobre los usos del suelo y de las zonas 

verdes o abrir la discusión sobre la 

forma en que se van a alimentar las 

ciudades en el futuro.

En nuestra geografía, los huertos 

urbanos (educativos, comunitarios, 

sociales…) han sido más relevantes 

por la cantidad de personas que 

interactúan con ellos que por la 

cantidad de gente a la que alimentan, 

convirtiéndose en espacios para 

la educación ambiental y la 

socialización de la agroecología. La 

agricultura urbana puede realizar 

aportes significativos en la reducción 

de la vulnerabilidad alimentaria, pero 

su narrativa debe ser honesta, asumir 

sus contradicciones y ser explícita 

en cuanto a aquellos factores 

limitantes para su desarrollo, como 

el agua, los balances energéticos, la 

superficie de cultivo disponible o la 

contaminación.

¿Y qué nuevos vínculos respecto 

a la alimentación y la soberanía 

alimentaria puede propiciar ese 

Bosque?

La alimentación ha perdido la 

centralidad que tenía históricamente 

a la hora de organizar los espacios y 

José Luis Fdez. Casadevante “Kois” 

Sociólogo, experto internacional en soberanía alimentaria por la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA) y miembro de la cooperativa de trabajo asociado 

GARUA, dedicada a impulsar investigaciones, proyectos y procesos formativos 

relacionados con las transiciones ecosociales. Ha escrito diversos libros y es 

colaborador de medios como El Diario o Revista Contexto (CTXT). Activista del 

movimiento vecinal, especialmente involucrado en promover proyectos de agricultura 

urbana, mantiene el blog “Raíces en el asfalto”.
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el funcionamiento de las dinámicas 

urbanas, la nomenclatura del 

espacio público y hasta nuestra 

forma de habitar la ciudad. Hoy esa 

dependencia de la alimentación 

de proximidad se ha vuelto más 

invisible y, de forma ficticia, desde 

el urbanismo tiende a ignorarse. 

Frente a esta deriva, el Bosque 

Metropolitano debería permitir 

un enfoque más estratégico de la 

agricultura urbana, entendiéndola 

como una pieza indispensable 

para avanzar en la reconstrucción 

de sistemas alimentarios locales. 

Necesitamos que esta infraestructura 

permita proyectar y fomentar la 

hortodiversidad, desplegando de 

forma coherente una pluralidad de 

tipologías de espacios de cultivo 

que cumplan funciones sociales, 

ambientales y alimentarias distintas.

Además de democratizar el acceso a 

estas prácticas, el Bosque representa 

una oportunidad para avanzar de 

forma significativa en la soberanía 

alimentaria, acogiendo una serie de 

equipamientos innovadores como 

la Escuela de Agroecología Urbana, 

granjas urbanas o microplantas de 

compostaje. Además, debería servir 

para incentivar otras conexiones 

con la alimentación, como ensayar 

la jardinería comestible, acoger 

mercados de productores locales 

o que las cafeterías y restaurantes 

que formen parte del proyecto se 

encontrasen alineadas con estos 

imprescindibles cambios en la 

cultura alimentaria: productos 

locales, artesanales, dietas… Igual 

que la piedra clave determina 

la construcción de un arco, 

dando estabilidad a la unión de 

las piezas situadas entre dos 

pilares, la soberanía alimentaria 

debería propiciar un diálogo entre 

infraestructura verde y políticas 

urbanas alimentarias. El Bosque 

debería servir para desarrollar una 

nueva concepción de las zonas 

verdes donde confluyen los servicios 

ecosistémicos, la multifuncionalidad 

y la polivalencia en sus usos, así 

como el aumento de la resiliencia del 

sistema alimentario. 

¿Qué relación potencial tiene 

el Bosque Metropolitano con la 

agricultura urbana?

Para empezar, el Bosque 

Metropolitano podría orientarse a 

maximizar las potencialidades de 

la agricultura urbana. La fuerza de 

los huertos urbanos es hacernos 

conscientes de nuestra fragilidad, de 

nuestra ecodependencia y de nuestro 

vínculo con un mundo rural que es 

quien nos da, y nos dará, de comer. 

El cultivo de alimentos en la ciudad 

debe ayudarnos a reconciliar campo 

y ciudad, contribuyendo a visibilizar y 

valorar la importancia de las culturas 

campesinas y los espacios agrarios 

profesionalizados. Esta actividad 

puede incorporarse de forma 

restringida en los distintos tramos del 

Bosque Metropolitano, pero debería 

ser central y vertebrar el conjunto 

de la intervención en el tramo del 

Manzanares. Un espacio singular, 

pues lleva produciendo alimentos 

desde hace siglos y es el único 

espacio agrario profesional en activo 

de la ciudad, que además cuenta con 

una historia estrechamente ligada a 

la agricultura urbana local. El Bosque 

Metropolitano supone la última 

oportunidad para actualizar este 

legado, logrando que la agricultura 

pase a formar parte del futuro del 

entorno del Manzanares y no sea solo 

su memoria.
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Háblanos de la permacultura.

La permacultura se centra en el 

diseño de sistemas agrícolas y 

hábitats humanos que resulten 

sostenibles integralmente, buscando 

una suerte de simbiosis a la hora de 

satisfacer las necesidades humanas, 

animales y ecosistémicas. Una 

noción que tiene mayor penetración 

en el mundo anglosajón, y que no 

es sustancialmente muy diferente 

de la agroecología con la que nos 

identificamos mucha gente.

La agroecología busca manejos en 

finca, sistemas de distribución y 

comercialización que persigan tanto 

la sostenibilidad como la justicia 

social y la democratización del 

conjunto de la cadena alimentaria. 

¿Y cómo pueden convivir los 

conceptos permaculturales, el 

desempeño agrícola que contempla 

y tiene en cuenta el ecosistema 

y sus necesidades naturales, y el 

Bosque Metropolitano entendido 

como infraestructura verde?

En términos ecológicos, la clave 

es funcionar bajo una lógica que 

imite el funcionamiento de la 

naturaleza: cierre de ciclos, fomento 

de la biodiversidad, adaptación 

a particularidades geográficas, 

balances energéticos positivos, 

control biológico de plagas, nada de 

pesticidas o abonos de síntesis… 

Integrar en el Bosque Metropolitano 

un mosaico de espacios de 

cultivo manejados bajo principios 

agroecológicos aumentaría la 

complejidad y diversidad ecológica 

del mismo. Un Bosque Metropolitano 

debemos concebirlo de forma 

integral como una unidad ecológica. 

Más allá de los proyectos avanzados 

por tramos, resulta indispensable 

una mirada sistémica del 

conjunto. De ningún modo debería 

convertirse en una mera agregación 

o encadenamiento de parques. 

Ecológicamente, el todo debe ser 

más que la suma de las partes. Desde 

esta perspectiva, debería haber una 

coherencia en el planteamiento de 

los diseños y manejos forestales, 

en las prácticas ecológicas de una 

jardinería ambientalmente adaptada, 

en la concepción integral del ciclo 

del agua y sus limitaciones, en la 

gestión de los residuos orgánicos, el 

compostaje y el cierre de ciclo de los 

nutrientes para los espacios agrícolas 

y las zonas de huertos urbanos, o en 

cómo se concibe su conectividad y la 

movilidad sostenible.

¿Cómo te imaginas el Bosque 

Metropolitano ideal?  

Hoy, en medio de la emergencia 

climática, puede que construir y 

cuidar un bosque sea uno de los 

gestos más radicales que pueden 

concebirse en defensa de la vida.

La fuerza de los huertos urbanos 

es hacernos conscientes de 

nuestra fragilidad
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BOSQUE METROPOLITANO

Mesa 103 m2

Jardín interior 42 m2

EXPOSICIÓN BOSQUE 
METROPOLITANO
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EXPOSICIÓN 
BOSQUE METROPOLITANO

La exposición itinerante del Bosque Metropolitano tiene lugar en Madrid durante 

2021 y 2022 con varios objetivos. El primero es el de exponer al público las ideas 

de los 5 ganadores y 4 finalistas del concurso internacional. El segundo, comunicar 

la mayor estrategia de sostenibilidad y resiliencia urbana de la ciudad, clarificando 

algunos de los procesos que se llevarán a cabo en el Bosque Metropolitano 

también desde la educación ambiental. Por último, y quizás sea la parte más 

importante, se trata de detonar alianzas locales entre el Bosque y la ciudadanía de 

una manera más concreta. 

Su primera puesta en escena se dio en mayo de 2021 en la intersección de la plaza 

del Maestro Villa y las confluencias de los caminos Paseo del Estanque, Paseo de 

Colombia, Paseo Bolivia y Paseo de La República Dominicana, en el Real Parque de 

El Retiro de Madrid. 

Organiza: 

Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano

Colabora:

Viveros Municipales de Madrid

Diseño expositivo:

Mauro Gil-Fournier

Marta Badiola

Artes botánicas: 

María Eugenia Diego 

Imagen gráfica:

Jorge Pizarro 

Fotografías:

Francisco Pintón

Producción y montaje:

Viuda de Ramírez

Ademobe Ebanistas 
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La exposición es una cartografía material y vegetal que reproduce el anillo del Bosque 

Metropolitano en una gran mesa de madera de 103 m2 sobre la que se presentan los 

proyectos, geolocalizado cada uno de ellos en su ubicación correspondiente. 

Junto a la mesa se disponen dos acumulaciones de mulching, fibras trituradas 

provenientes de los árboles caídos durante la borrasca Filomena los días 8 y 9 de 

enero de 2021. Uno, de tono claro, confeccionado con las maderas recién cortadas, 

y otro, más oscuro, sometido a más tiempo en descomposición. Ambos montículos, 

“respirando” y desprendiendo calor en su proceso, hacen de la exposición una entidad 

viva, con textura y olores propios en constante cambio. 

Completa el bodegón un jardín-bosque efímero de 42 m2 compuesto por diversas 

plantas, arbustos y árboles autóctonos y de pequeño porte de entre uno y cuatro 

metros de altura, dispuestos en cepellones de tierra que protegerán sus raíces 

durante el tiempo que dure la instalación. Son provistos por El Vivero de El Retiro y 

Viveros Municipales de la Casa de Campo. Algunas de las especies que lo componen 

son el Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus nigra, Quercus ilex, Quercus robur  

(Forestal), Aesculus hipocastanus, Olmos saphoro, Fraxinus angustofilia, o la retama 

sphaerocarpa.

CARTOGRAFÍA 

MATERIAL Y VEGETAL 
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En lo material, la exposición está compuesta de tableros de madera contrachapada 

de pino. Las impresiones están realizadas para soportar la intemperie y garantizar 

la mejor resolución gráfica posible de planos, textos e imágenes, y cada proyecto 

tiene una versión digital, alojada en una página web municipal, a la que se accede 

mediante códigos QR.

Dado ese diseño vivo, su mantenimiento es ya en sí mismo una tarea distintiva 

del Bosque Metropolitano, señalando la delicadeza y el cuidado que requerirá el 

proyecto. 

La exposición, promovida por el Área de Desarrollo Urbano en coordinación con los 

conservadores del parque de El Retiro y el Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y diseñada para itinerar por los diferentes 

distritos de la ciudad, quiere ser, además de primera línea de diálogo en torno a 

una idea de futuro, un ejercicio de descripción, conocimiento y divulgación de la 

mayor estrategia urbana y medioambiental de la ciudad de Madrid.
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CORONA SURESTE. SUPERFICIE DE ACTUACIÓN  3.078,2 ha
.

PUENTE DE VALLECAS 
USERA 
VILLAVERDE 

El conjunto de zonas que conforman la corona sur se estructura como una cruceta 

cuyo eje norte sur coincide con el eje del río Manzanares, verdadera columna 

vertebral del sector sur de la ciudad que aquí ofrece la posibilidad de completar la 

movilidad territorial conectando la Sierra con el Parque agrofluvial del Manzanares, 
el Jarama, Aranjuez y el Tajo. En torno a él se organizan el resto de unidades que 
componen el área de intervención.

El eje del Manzanares ha estado habitado desde tiempos remotos, por lo que 

conserva un rico patrimonio que nos lleva desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
El área también es testigo del devenir de sucesos geológicos y naturales y alberga 

un patrimonio geopaleontológico y medioambiental de alto valor cultural y 

paisajístico. Encontramos en estas tierras varios yacimientos prehistóricos y una de 

las joyas del patrimonio histórico y natural de la Comunidad de Madrid en grave 

estado de deterioro, se trata de los restos del siglo XVIII del Real Canal de 
Manzanares, el ambicioso e irrealizable proyecto de infraestructura con el que se 

pretendía dar salida al mar a la Corte de Madrid, la Casa de la Cuarta Exclusa que 

lo acompaña junto a su cauce, y el Molino de Cartón que aprovechaba sus saltos de 

agua para la producción de papel.

El ámbito conserva aún valores ambientales relevantes y zonas con potencial 

ecológico reseñable que conviven en precario equilibrio con elementos antrópicos 

muy impactantes y zonas degradadas. La vegetación natural ha sido modificada 
históricamente por la actividad humana, que ha desarrollado usos como el agrícola, 

ganadero, forestal y minero, generándose nuevas asociaciones. En época reciente, 

la sucesión de grandes infraestructuras y movimientos de tierras en el ámbito ha 

alterado gravemente las escorrentías que de manera natural llegaban a los ríos o se 

filtraban en el terreno, perjudicando a su vez la representación de los hábitats de 
vegetación. Por el contrario, han aparecido zonas verdes como el Parque Lineal del 
Manzanares y el Parque Forestal de Entrevías, que aportan grandes manchas de 
vegetación ornamental o forestal consolidada. Los cerros y lomas yesíferos por 

encima de los valles fluviales del ámbito son las áreas más alteradas por las 
grandes escombreras y acopios formados.

El tradicional uso agrícola y ganadero a orillas del Manzanares supuso la 

eliminación de la práctica totalidad de la vegetación natural de ribera, ocupando los 

pastos y cultivos toda la llanura aluvial del río casi hasta el propio cauce. La zona 

del arroyo de La Gavia se encuentra fuertemente alterada por la antigua presencia 

de poblados de infraviviendas, incendios recurrentes y, en la actualidad, por el 

vertido de tierras y  escombros.

En el ámbito conviven tres sistemas de agua que han ido sobreponiéndose a los 

anteriores con criterios independientes: uno, los cauces naturales de la cuenca 

del Manzanares, río, arroyos y escorrentías que en múltiples ocasiones, como en 

los cantiles y cerros, han quedado desconectadas del río; dos, los canales y 

acequias agrícolas y de transporte, y tres, las infraestructuras hidráulicas 

(depósitos de pluviales y estaciones depuradoras) que no solo no han aportado 

valor a escala local sino que, junto al resto de infraestructuras, han alterado el 

paisaje y el medio natural. 

Es un hecho remarcable la existencia del sistema de estanques de tormenta que 

permite la retención de las escorrentías de lluvia sobre suelo urbano para su 

posterior conducción al sistema de depuradoras. Madrid dispone de 37 

estanques de tormentas, entre los que destacan los de Arroyofresno y Butarque, 

por encontrarse entre los más grandes de Europa, con una capacidad de 

almacenamiento aproximada de 400.000m2  cada uno. La producción de agua 

regenerada en las depuradoras madrileñas es de 6,35 millones de metros cúbicos 

al año, de ellos el 70% se destina al riego de zonas verdes municipales y a la 

limpieza del viario de la ciudad, y el 30% restante es utilizado por usuarios 

privados.

Además de su situación periférica, la cuenca sur del Manzanares y su topografía 

han sido utilizadas como una de las principales vías de entrada de las grandes 

infraestructuras de movilidad de la ciudad de Madrid, y en su condición de 

“desagüe” de la ciudad, como ubicación ideal para las estaciones depuradoras. 

Socialmente, los barrios en torno a estas zonas menos cómodas son los de renta 

per cápita más baja. El Bosque Metropolitano es la oportunidad para modificar la 
perspectiva de estas instalaciones y positivarlas: primero renaturalizando los 

vertederos para recuperar o crear nuevos hábitats, a continuación convirtiendo 

las cunetas de vías y viales ensanchadas en ejes de continuidad ecológica, y por 

último reconvirtiendo las depuradoras, verdaderos manantiales de agua 

regenerada, en equipamientos con usos educacionales y culturales.
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 e

n
 

oc
as

io
ne

s 
ha

st
a 

de
l 8

0
%

 d
e 

la
 s

up
er

fi
ci

e.
 E

st
a 

co
st

ra
 e

s 
m

uy
 c

om
pl

ej
a 

e 
in

cl
uy

e 
d

ia
to

m
ea

s,
 a

lg
a

s 
y 

m
u

sg
o

s,
 p

o
r 

lo
 q

u
e

 c
o

n
 f

re
cu

e
n

ci
a

 s
e

 l
a

 d
e

n
o

m
in

a
 C

o
st

ra
 

B
io

ló
gi

ca
. 

O
tr

o 
ám

bi
to

 d
e 

ve
ge

ta
ci

ón
 p

ot
en

ci
al

 v
ie

ne
 d

el
 e

nc
in

ar
 b

as
ófi

lo
 q

ue
 e

xi
st

ió
 a

l s
ur

 d
e 

la
 c

a
p

it
a

l, 
y 

d
e

l 
q

u
e

 p
o

si
b

le
m

e
n

te
 e

l 
ú

lt
im

o
 r

e
st

o
 s

e
 d

é
 e

n
 e

l 
C

e
rr

o
 d

e
 l

a
 H

e
rr

a
d

u
ra

, 

d
o

n
d

e
 e

n
co

n
tr

a
m

o
s 

a
lg

u
n

o
s 

e
je

m
p

la
re

s 
co

n
 p

o
rt

e
 a

rb
ó

re
o

. 

A
 p

e
sa

r 
d

e
 s

e
r 

u
n

 t
e

rr
it

o
ri

o
 c

o
n

 g
ra

n
 s

in
gu

la
ri

d
a

d
 y

 b
e

ll
ez

a
 a

u
st

e
ra

, e
st

a
 s

e
 v

e
 

d
a

ñ
a

d
a

 p
o

r 
la

 p
re

se
n

ci
a

 d
e

 l
o

s 
ve

rt
e

d
e

ro
s,

 l
a

 p
ro

b
le

m
át

ic
a

 d
e

 l
o

s 
a

se
n

ta
m

ie
n

to
s 

ir
re

gu
la

re
s 

en
 la

 C
añ

ad
a 

R
ea

l y
 la

 f
ra

gm
en

ta
ci

ón
 p

ro
du

ci
da

 p
or

 lo
s 

co
rt

es
 d

e 
gr

a
n

d
e

s 
in

fr
a

e
st

ru
ct

u
ra

s 
vi

a
ri

a
s 

y 
fe

rr
o

vi
a

ri
a

s 
p

ro
vo

ca
n

d
o

 l
a

 d
is

co
n

ti
n

u
id

a
d

 c
o

n
 e

l 

te
jid

o
 u

rb
a

n
o

. 

E
l 

re
to

 d
e

l 
p

ro
ye

ct
o

 e
s 

e
n

ca
ja

r 
e

n
 u

n
a

 ú
n

ic
a

 s
o

lu
ci

ó
n

 u
n

a
 t

ri
p

le
 p

ro
b

le
m

át
ic

a
:

· L
a

 r
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

d
e

 u
n

 t
e

rr
it

o
ri

o
 a

b
so

lu
ta

m
e

n
te

 f
ra

gm
e

n
ta

d
o

 p
o

r 

in
fr

a
e

st
ru

ct
u

ra
s,

 d
a

ñ
a

d
o

 a
d

e
m

á
s 

p
o

r 
u

so
s 

d
e

 f
u

e
rt

e
 c

ic
at

ri
z 

co
m

o
 a

se
n

ta
m

ie
n

to
s 

il
e

ga
le

s,
 v

e
rt

e
d

e
ro

s 
o

 e
xt

ra
cc

io
n

e
s 

m
in

e
ra

s.

· S
o

lu
ci

o
n

a
r 

la
 t

ra
n

si
ci

ó
n

 d
e

 l
o

s 
n

u
ev

o
s 

d
e

sa
rr

o
ll

o
s 

u
rb

a
n

ís
ti

co
s 

a
l 

su
e

lo
 r

u
ra

l 
y,

 

es
pe

ci
al

m
en

te
, h

ac
ia

 e
l P

ar
qu

e 
R

eg
io

na
l d

el
 S

ur
es

te
, c

on
 e

l r
et

o 
de

 in
te

gr
ar

 e
l 

P
ar

qu
e 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

de
 V

al
de

m
in

gó
m

ez
 y

 a
lg

un
as

 a
ct

iv
id

ad
es

 a
so

ci
ad

as
 li

ga
da

s 
al

 
tr

at
a

m
ie

n
to

 d
e

 r
e

si
d

u
o

s.

· R
ec

up
er

ar
 la

 C
añ

ad
a 

R
ea

l G
al

ia
na

, m
ed

ia
nt

e 
un

a 
so

lu
ci

ón
 s

os
te

ni
bl

e,
 a

m
bi

en
ta

l y
 

so
ci

a
lm

e
n

te
, p

a
ra

 l
a

 p
o

b
la

ci
ó

n
 a

se
n

ta
d

a
 c

o
n

 c
a

rá
ct

e
r 

il
e

ga
l 

e
n

 l
a

 v
ía

 p
e

cu
a

ri
a

.

UN
IE

N
D

O
 P

A
RQ

UE
S 

UR
BA

N
O

S

HORTALEZA 
BARAJAS 
SAN BLAS-CANILLEJAS
CIUDAD LINEAL 
MORATALAZ 
RETIRO 
VICÁLVARO 

C
O

RO
N

A
 N

O
RE

ST
E.

 S
UP

ER
FI

C
IE

 D
E 

A
C

T
UA

C
IÓ

N
 1.

52
5,

8 
ha

. 

EL ANILLO METROPOLITANO CORONA SUROESTE. SUPERFICIE DE ACTUACIÓN  2.051,4 ha

V
ILLAV

ERD
E 

USERA
 

C
A

RA
BA

N
C

H
EL 

LAT
IN

A
 

E
l á

rea
 d

e
 in

te
rve

n
ció

n
 se

 e
n

cu
e

n
tra

 e
n

tre
 lo

s n
ú

cle
o

s u
rb

a
n

o
s p

e
rte

n
e

cie
n

te
s a

 

M
adrid, P

ozuelo de A
larcón, A

lcorcón y Leganés. A
l norte encontram

os dos 
gra

n
d

e
s p

o
lígo

n
o

s e
m

p
re

sa
ria

le
s, la

 C
iu

d
ad

 d
e

 la
 Im

age
n

 y e
l p

o
lígo

n
o

 d
e

 

Ventorro-E
l C

ano y la ciudad del S
antander. E

n el distrito de Latina encontram
os 

la
s in

sta
lacio

n
e

s m
ilita

re
s d

e
 C

a
m

p
a

m
e

n
to

, e
n

 p
ro

ce
so

 d
e

 tra
n

sfo
rm

ació
n

, y e
l 

aeródrom
o de C

uatro V
ientos. P

rácticam
ente en el centro se sitúa, aislado, el 

B
arrio de La Fortuna de Leganés. E

n torno a la M
-40

 encontram
os el borde 

co
n

so
lid

a
d

o
 d

e
l d

istrito
 d

e
 C

a
ra

b
a

n
ch

e
l y e

l ce
m

e
n

te
rio

 su
r. A

l e
ste

 d
e

l á
rea

 se
 

e
n

cu
e

n
tra

 e
l d

istrito
 d

e
 V

illave
rd

e
 co

n
 u

n
a

 im
p

o
rta

n
te

 p
re

se
n

cia
 in

d
u

stria
l e

n
 

d
e

su
so

, co
m

o
 la

 p
la

n
ta

 d
e

 A
rce

lo
r. L

o
s p

a
rq

u
e

s in
d

u
stria

le
s, a

lgu
n

o
s d

e
 e

llo
s e

n
 

p
ro

ce
so

 d
e

 re
co

n
ve

rsió
n

 y m
o

d
e

rn
iza

ció
n

, so
n

 u
n

a
 o

p
o

rtu
n

id
ad

 p
a

ra
 p

o
n

e
r e

n
 

va
lo

r u
n

 su
e

lo
 ju

n
to

 a
 zo

n
a

s re
sid

e
n

cia
le

s ca
p

a
z d

e
 a

lb
e

rga
r n

u
evo

s e
sp

a
cio

s 

ve
rd

e
s q

u
e

 co
n

trib
u

ya
n

 a
 la

 crea
ció

n
 d

e
l B

o
sq

u
e

 y a
 la

 atra
cció

n
 d

e
 n

u
evo

s u
so

s 

p
ro

d
u

ctivo
s liga

d
o

s a
 la

 d
e

sca
rb

o
n

iza
ció

n
 y e

co
n

o
m

ía
 ve

rd
e.

L
a

s gra
n

d
e

s in
fra

e
stru

ctu
ra

s q
u

e
 d

e
lim

ita
n

 e
l á

rea
 y la

 atravie
sa

n
 co

n
d

icio
n

a
n

 la
 

m
ovilidad peatonal y los crecim

ientos urbanos. Las autopistas y autovías A
-5, 

A
-42, R

-5, M
-40

 y M
-45 y las carreteras secundarias M

-40
6, M

-50
2, M

-511, M
-425 

y M
-421 confi

guran un m
osaico de infraestructuras que fracturan el territorio.

A
 escala regional, nos encontram

os con los grandes P
arques R

egionales de la 
C

u
e

n
ca

 A
lta

 d
e

l M
a

n
za

n
a

re
s, C

u
rso

 M
e

d
io

 d
e

l G
u

ad
a

rra
m

a
 y S

u
re

ste
 y, e

n
 

co
n

tin
u

id
a

d
 co

n
 e

llo
s, se

 sitú
a

n
 lo

s m
o

n
te

s p
re

se
rva

d
o

s d
e

 B
o

a
d

illa
 y e

l M
o

n
te

 d
e

l 

P
ilar, zonas de alto valor ecológico y paisajístico y gran diversidad am

biental. A
 

e
sca

la
 u

rb
a

n
a

, e
l á

rea
 se

 e
n

cu
e

n
tra

 d
ire

cta
m

e
n

te
 co

n
e

cta
d

a
 co

n
 u

n
o

 d
e

 lo
s 

b
o

sq
u

e
s h

istó
rico

s d
e

 la
 ciu

d
a

d
, la

 C
a

sa
 d

e
 C

a
m

p
o

. L
a

s cu
ñ

a
s ve

rd
e

s q
u

e
 

atraviesan los distritos de La Latina (P
arque de las C

ruces y C
uña verde La Latina) 

y C
arabanchel (V

ía Lusitana y el P
arque de La E

m
peratriz M

aría de A
ustria) 

conectan el área con el parque fl
uvial de M

adrid R
ío.

E
n

 e
l á

m
b

ito
 se

 e
n

cu
e

n
tra

n
 lo

s d
o

s b
io

to
p

o
s p

re
se

n
te

s e
n

 la
 

C
o

m
u

n
id

a
d

 d
e

 M
a

d
rid

: la
 sie

rra
 y e

l lla
n

o
. A

q
u

í n
a

ce
n

 lo
s 

a
rro

yo
s d

e
 la

 V
e

ga
, d

e
 la

 M
a

d
re

 y d
e

 lo
s M

a
ju

e
lo

s q
u

e
 

vie
rte

n
 su

s agu
a

s e
n

 e
l río

 G
u

a
d

a
rra

m
a

 y e
l 

M
eaques, Valchico y B

utarque afl
uentes del 

M
a

n
za

n
a

re
s, q

u
e

 a
 su

 vez lo
 so

n
 d

e
l 

Ja
ra

m
a

 q
u

e
 ju

n
to

 a
l G

u
a

d
a

rra
m

a
 

desem
bocan en el río Tajo.

 U
n

 te
rrito

rio
 d

e
 d

o
b

le
 ve

rtie
n

te
 d

o
n

d
e

 co
n

ve
rge

n
 la

s fro
n

d
o

sa
s y ve

rd
e

s e
stru

ctu
ra

s n
atu

ra
le

s 

d
e

 la
 sie

rra
 d

e
 M

a
d

rid
 co

n
 lo

s se
co

s lla
n

o
s d

e
l su

re
ste

 d
e

 la
 C

o
m

u
n

id
a

d
, u

n
 lu

ga
r id

ó
n

e
o

 

so
b

re
 e

l q
u

e
 ve

rte
b

ra
r u

n
 a

m
p

lio
 co

rre
d

o
r ve

rd
e

 q
u

e
 co

n
e

cte
 e

l M
a

n
za

n
a

re
s co

n
 e

l 

G
u

a
d

a
rra

m
a

 y a
 M

a
d

rid
 co

n
 su

 S
ie

rra
.

La C
añada R

eal de M
adrid, a su paso por la zona de estudio, perm

itía al ganado acceder a los 
p

a
sto

s d
e

 E
xtre

m
ad

u
ra

 d
e

sd
e

 e
l S

iste
m

a
 Ib

é
rico

, e
n

 lo
s p

e
rio

d
o

s m
á

s rigu
ro

so
s d

e
l a

ñ
o

. 

Integrar la C
añada R

eal de M
adrid nos perm

ite recuperar el patrim
onio inm

aterial de unos 
u

so
s y co

stu
m

b
re

s ín
tim

a
m

e
n

te
 liga

d
o

s a
l p

a
isa

je
 y q

u
e

 p
e

rm
itiría

n
 a

b
o

rd
a

r ta
m

b
ié

n
 u

n
a

 

ge
stió

n
 d

e
l te

rrito
rio

 q
u

e
 a

ú
n

e
 tra

d
ició

n
, in

n
o

va
ció

n
 y favo

re
cim

ie
n

to
 d

e
 p

ro
ce

so
s e

co
ló

gico
s.

L
o

s a
rro

yo
s d

e
 M

ea
q

u
e

s y V
a

lch
ico

 so
n

 lo
s co

rre
d

o
re

s a
m

b
ie

n
ta

le
s q

u
e

 atravie
sa

n
 la

 

d
e

h
e

sa
 co

n
e

cta
n

d
o

 co
n

 la
 C

a
sa

 d
e

 C
a

m
p

o
 y e

l M
a

n
za

n
a

re
s a

l e
ste. E

l b
a

rra
n

co
 d

e
l 

P
adronal conecta hacia el oeste con el río G

uadarram
a. 

A
 gra

n
 p

ro
fu

n
d

id
ad

, y so
b

re
 u

n
a

 e
n

o
rm

e
 exte

n
sió

n
, m

u
y su

p
e

rio
r a

 

la
 d

e
 la

 co
m

a
rca

 d
e

 lo
s L

la
n

o
s d

e
l S

u
r, se

 e
n

cu
e

n
tra

 la
 

e
n

o
rm

e
 re

se
rva

 e
straté

gica
 d

e
 agu

a
 d

e
l A

cu
ífe

ro
 

R
egional, o A

cuífero Terciario D
etrítico de M

adrid, 
cu

ya
 re

ca
rga

 e
stá

 vin
cu

lad
a

 a
 lo

s 

“e
m

b
o

lsa
m

ie
n

to
s” o

 le
n

te
jo

n
e

s 

superfi
ciales locales.

EN
T

RE M
O

N
T

ES N
AT

URA
LES

HORTALEZA 
FUENCARRAL EL PARDO 
MONCLOA – ARAVACA 

C
O

RO
N

A
 N

O
RO

EST
E.  SUPERFIC

IE D
E A

C
T

UA
C

IÓ
N

 2.121 ha

Los territorios incluidos en “Entre Montes Naturales” tienen una belleza formidable 

y gran historia cultural: Casa de Campo, El Pardo, Valdelatas, Viñuelas, Fincas, el 
poco conocido inicio del Camino de Santiago que surge sobre las trazas de una 

línea de ferrocarril abandonada, y el río Manzanares como conector directo de 

estos espacios con el centro histórico de la ciudad de Madrid. Es el paisaje más 

calmado y armónico de Madrid y atesora algunos bosques maduros muy valiosos, 

enlazando los ecosistemas mejor conservados del entorno de Madrid. Los distintos 

tipos de bosque se combinan con “islas” que alojan instalaciones de deporte y 

cultura, áreas agrícolas y forestales valiosas, donde son posibles comidas 

campestres, deportes, juegos y el desarrollo de las artes.

El río Manzanares y sus arroyos son el conector fundamental de estos territorios. 

La conexión natural de los ecosistemas del norte y del sur se produce a través de 

este gran corredor ecológico que está habitado por diversas especies animales: 

aves, anfibios, peces y algunos mamíferos. También es el vehículo para un 
importante movimiento de nutrientes, semillas y sedimentos que se desplazan por 

el cauce del río. Por lo tanto, es un valioso conector norte-sur y una salida de la 
ciudad para especies menos tolerantes a la contaminación que sin él perderían 

conectividad y población. Es, además, una salida de la ciudad que refuerza la idea 

de que el entorno urbano no es un evento aislado del medio natural.

Sin embargo, estos territorios forman un collage de fragmentos deficientemente 
conectados entre sí. Los agresivos cortes que establecen las infraestructuras 

(sobre todo las autopistas M-30, M-40, A-6 y M-607) y otras instalaciones urbanas 
son fatales para la continuidad de los ecosistemas.
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K

M
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 d
e
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B

o
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u
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e
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p
o
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n
o

. E
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C
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rr
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o
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o
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r.
 D
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 V
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 d

e
 V

a
ll

e
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s.

Obras de urbanización KM 61 del Bosque Metropolitano. Bosque de los Abrazos perdidos. Distrito Barajas.

Fotografías: Obras de urbanización KM 41 del Bosque Metropolitano. Avenida del Talgo. Distrito Moncloa-Aravaca.

MADRID YA HA INICIADO LA TRANSFORMACIÓN DE SU PERÍMETRO URBANO 

Todavía quedan 12 años para ver acabado el Bosque Metropolitano, pero la maquinaria ya está en marcha. 
El primer árbol se plantó el 9 de diciembre de 2020 en Campo de las Naciones, y ya hay otros espacios en 

producción:  Avenida de Talgo en Aravaca y el Anillo Verde Villaverde.
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W
IL

D

ganador 

TIEMPO DE SILENCIO     UTE VOLTERRA ECOSYSTEMS S.L. +
            LOLA Landscape Architects B.V.,

finalista

PINO FORESTAL INGENIERÍA, S.L.       AGUAILA MADRID PUERTA DE LA SIERRA
 

ganador

UTE CLIMENT-CLIMENT-NAVASCUES-ARZV       EFECTO MARIPOSA
 

El espacio urbano integrado en la corona noreste del Bosque Metropolitano se encuentra fuertemente consolidado por la 

edificación y ocupado por importantes infraestructuras de comunicaciones. Sin embargo, contiene elementos de gran 
valor ambiental y paisajístico, como son el borde sur del Encinar de los Reyes, el Parque de Valdebebas, el Parque Juan 
Carlos I, el jardín del Capricho o la Cuña de O’Donnell, Vicálvaro o el Parque de Valdebernardo, que son en sí mismos 
piezas verdes de fuerte personalidad e impronta, aunque vinculados casi en exclusiva a los ámbitos urbanos más 

próximos.

La intervención en este ámbito irá dirigida en primer lugar a conseguir la interconexión de estos espacios verdes, 

incorporando otras actuaciones en marcha o a desarrollar, como son la del Cerro Almodóvar y la Nueva Centralidad del 

Este, de tal forma que se mejore sustancialmente la accesibilidad a las zonas verdes y se propicie el uso metropolitano de 

las mismas.

Para una correcta unión de los espacios naturales, ahora divididos por las barreras físicas del viario y otras 
infraestructuras, asociados al itinerario de la Avenida Forestal se plantean una serie de ecoductos, que permitirán la 
circulación de peatones y ciclistas, pero también pensados para la mejora de la conectividad ecológica de la 

infraestructura verde. Los nuevos ecoductos se diseñan para resguardarse de ruidos y disponer de sombra en época 

estival, así como para añadir una componente vegetal a los mismos. Se plantean este tipo de estructuras 

como una forma de integración y armonización entre las zonas verdes y parques, de tal 

forma que los ecopuentes sean un enlace entre estos espacios y sirvan 

para eliminar los efectos barrera que producen las 

construcciones civiles tales como las carreteras. 

De esta forma, los ecopuentes son una 

herramienta eficaz en la cohesión 
territorial y de continuidad para la 

infraestructura verde.

Se trata de generar una red de comunicaciones verdes, o infraestructura verde, que integre los parques 

en este sistema de relaciones, superando el aislamiento y marginación actuales. Deberán identificarse 
los espacios recuperables desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, con la mejora e 

implantación de las especies vegetales más adecuadas, la recuperación de la forma y condiciones 

naturales del terreno, potenciación y tratamiento de vaguadas, etcétera, al objeto de transmitir en lo 

posible los rasgos fundamentales del espacio original y su naturaleza.

El terreno natural ha sido transformado en gran parte del ámbito por actividades humanas y en concreto 

algunas como la minera en el descampado de Coslada.

Los objetivos fundamentales a desarrollar son los siguientes:

· Superación de la segregación y aislamiento de las zonas verdes existentes mediante la implantación de 

una trama o sistema de caminos verdes que garantice la conexión de estos elementos y su interrelación con el 

medio urbano edificado, procurando recuperar aquellas vías pecuarias que atraviesan el ámbito.

· Regeneración de los espacios residuales y vacantes en torno a las vías de comunicación para mejorar la 
calidad medioambiental de estos terrenos y de la ciudad en general, así como propiciar nuevos espacios de 

oportunidad para ampliar el sistema verde de comunicaciones.

· Restauración de los ámbitos que contengan valores relacionados con la vocación natural del terreno, la 
utilización agropecuaria del mismo, el paisaje, etcétera, para ilustrar sobre el alcance de la biodiversidad y 

potenciar su presencia en el medio urbano.

· Creación de barreras naturales, desde taludes a plantaciones, frente a ruidos y afecciones dañinas al bosque 

por el sistema de infraestructuras viarias.

MADRID YA HA 
INICIADO LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
SU PERÍMETRO URBANO 

Todavía quedan 12 años para ver 
acabado el Bosque Metropolitano, 

pero la maquinaria ya está en 

marcha. El primer árbol se plantó 

el 9 de diciembre de 2020 en 

Campo de las Naciones, y ya hay 

otros espacios en producción:  

Avenida de Talgo en Aravaca y el 
Anillo Verde Villaverde.
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� Suministro de agua limpia

� Eliminación de contaminantes del agua y del aire

� Mejora de la polinización

• Protección contra la erosión del suelo
• Retención de las aguas pluviales
� Incremento del control de plagas

� Mejora de la calidad del suelo

• Reducción de la ocupación del terreno y del sellado del suelo

La superficie del anillo verde son 35.000ha, de las que se 
propone aumentar con nuevo bosque unas 4.390 (un 12,54%). 

El resto son espacios existentes que ya forman parte del 

conjunto de parques urbanos forestales y espacios naturales 

del municipio de Madrid, como el Monte del Pardo, el Soto de 
Viñuelas, la Casa de Campo, grandes parques como 

Valdebebas, Juan Carlos I o el Parque forestal de Entrevías.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

75KM DE BOSQUE RODEAN MADRID

BENEFICIOS DEL BOSQUE
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“Un bosque auténtico y autóctono, variado y diverso, dinám
ico 

y cam
biante con el tiem

po, poderoso y singular, accesible en 
sus escalas grande y pequeña. Un bosque urbano y salvaje”.

“Tomará mucho tiempo, es un largo camino. 
Veremos a toda una generación crecer 
junto con el bosque”.

“El anillo verde enlaza 
ambientes naturales 

distintos. Los paisajes de 
Madrid son diversos, 

húmedos o muy secos, 
arenosos o yesíferos, 

horizontales o más 
ondulados, velazqueños 

o vallecanos”.

2100 

2080 
2060 

2040 

2020 

2000

1980

Se espera una reducción de 

precipitaciones entre un 10% y 

un 25% con un promedio de 14 

días menos de lluvia al año en 

los próximos 30 años. 

PRECIPITACIONES

En verano, para el final de siglo, se prevé una disminución entre el 6% y el 42% en el 
escenario más emisivo. En invierno, las reducciones proyectadas estarían entre el 18% 

y el 38%. En primavera, esta reducción estaría entre el 24% y el 0%, mientras que en 

otoño  oscilará en torno al 4%.

La evapotranspiración real media de España peninsular presenta un ligero descenso 

progresivo a lo largo del siglo XXI para el escenario más emisivo con variaciones 
anuales del orden del 25% y estivales del 40% a finales del siglo XXI.

PRECIPITACIONES

Puede verse magnificada por el aumento de la 
temperatura. En la actualidad, la erosión del suelo es 

superior a la tasa de formación de suelo para las 

condiciones imperantes en Europa (1,4 t/ha/año).

 

EROSIÓN DEL SUELO

 

Es previsible que el cambio climático afecte a la agricultura, 

reduciendo sus rendimientos entre un 3% y un 7%.

 

Los días con temperaturas >25°C, umbral a partir del cual 

pueden disminuir los rendimientos, pueden aumentar en 10 días 

durante los próximos 30 años.

Los cultivos de secano de verano (maíz, remolacha y girasol 

principalmente) de las regiones del sur europeo serán los que 

más sufran los impactos.

AGRICULTURA

Con un calentamiento global de 3°C en 2100, las pérdidas por 

sequía podrían ser 5 veces mayores que en la actualidad. 

Las proyecciones apuntan a sequías más severas como 

consecuencia del aumento de la temperatura en sistemas naturales 

que dependen del agua del suelo y que en zonas áridas muestran 

una precaria cobertura vegetal y un crecimiento forestal reducido.

SEQUÍAS

En verano, para el final de siglo, se prevé una disminución entre 
el 6% y el 42% en el escenario más emisivo. En invierno, las 

reducciones proyectadas estarían entre el 18% y el 38%. 

La evapotranspiración real media de España peninsular 

presenta un ligero descenso progresivo a lo largo del siglo XXI 
para el escenario más emisivo con variaciones anuales del 

orden del 25% y estivales del 40% a finales del siglo XXI.

DESERTIFICACIÓN 

España es el tercer país de la Unión Europea con 

mayor riesgo de incendios. Entre 1993 y 2013 los 

incendios se han incrementado un 70%.

La variabilidad de las precipitaciones, la 

temperatura, el viento o la humedad como 

consecuencia del cambio climático, pueden 

incrementar el potencial combustible de las capas 

de madera, hojas, suelo y otra materia orgánica.

INCENDIOS

En España, las inundaciones han causado la muerte 

de 312 personas en los últimos 20 años y daños 

materiales por valor de unos 800 millones de euros 

anuales.

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

Con un escenario global de calentamiento por debajo de 2°C, y 

teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas actuales, los 

impactos de las inundaciones podrían ser más del doble, con 

525.000 personas/año expuestas a inundaciones y 13.000 millones 

de euros de pérdidas anuales previstas.

Las condiciones climáticas a largo plazo (2071-2100) impuestas a la 
sociedad actual podrían resultar en más de 700.000 personas 

expuestas anualmente a inundaciones, mientras que los daños 

directos por inundación podrían verse aumentados en más del triple 

con respecto a las condiciones actuales, alcanzando los 17.000 

millones de euros de pérdidas medias anuales.

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

TEMPERATURA MÁXIMA

Para el período 2081-2100, las variaciones en la escala 
anual podrían estar comprendidas entre 4,2°C y 6.4 °C 

bajo el escenario más emisivo. 

Los cambios esperados en verano son superiores al resto 

de las estaciones, con promedios superiores a los 5°C.

Las olas de calor más largas podrían tener entre 15 y 50 

días más que su promedio actual. 

Para la España peninsular, considerando 
todas las proyecciones generadas para el 

período 2081-2100, los aumentos anuales 
tenderían a estar comprendidos entre 3,7°C 

y 5,5°C bajo el escenario más emisivo.

 

TEMPERATURA MÍNIMA

Durante la segunda mitad del siglo XX se ha 
detectado una reducción de entre el 10% y el 

20% de los recursos hídricos disponibles en 

muchas cuencas de la península ibérica.

AGUA

En 2100 solo podrían permanecer entre el 52% o el 27% de los 

humedales actuales, afectando a la biodiversidad ya que constituyen 

un importante refugio para fauna y flora.

Las nieves, glaciares y permafrost se reducirán significativamente. 
En cuanto a la subida del nivel del mar, junto con el posible aumento 

de fenómenos extremos (p.e. tormentas en la costa como las 

DANAS), también tendrá consecuencias en las aguas subterráneas 

al cambiar la interfaz entre agua salada y agua dulce.

AGUA

Con los patrones actuales de urbanización, las áreas urbanas 

pueden ser más propensas a sufrir inundaciones y contaminación 

de los suministros de agua. 

El aumento de temperaturas, unido al llamado efecto de isla de 

calor urbana, generará un aumento de los impactos climáticos, 

tanto en la infraestructura, como en los servicios y en la salud 

humana. 

Es indispensable no solo tener en cuenta los impactos climáticos 

mencionados sino también los indirectos, como la pérdida de 

ecosistemas que proporcionan servicios básicos en las ciudades.

CIUDAD

El cambio climático influye sobre la salud de las personas. Eventos extremos como olas de calor o inundaciones 
impactan directamente en las tasas de morbilidad y mortalidad, siendo la previsión en España de un incremento de 

12.000 muertes para los próximos 20 años. 

El incremento de las enfermedades alérgicas respiratorias es uno de los principales impactos detectados en las 

últimas décadas asociados al cambio climático, pero también se está asistiendo a un incremento de enfermedades 

crónicas no transmisibles (cardíacas, cerebrales, respiratorias, cáncer, diabetes tipo 2) que representan el 60% de las 

muertes anuales mundiales por sinergias entre diferentes riesgos: temperatura, contaminación, agua, alimentos, 

hábitos de vida, etc.

Alrededor de 3.000 personas mueren cada año en España como consecuencia de infecciones hospitalarias causadas 

por bacterias resistentes, lo que supone un coste añadido en torno a 150 millones de euros anuales. 

MORTALIDAD
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“La plantación de árboles y el desarrollo de infraestructuras
verdes contribuirán a mitigar el calentamiento de las zonas

urbanas y el impacto de las catástrofes naturales”.
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0km -> 75 km
CERRO DE ALMODÓVAR

60km

 

40km

20km

� Mejora de la salud y del bienestar de las personas

� Creación de puestos de trabajo

• Diversificación de la economía local
� Ciudades más atractivas y más verdes

� Mayor valor de la propiedad y distinción local

� Soluciones de energía y transporte más integradas

� Mejora de las oportunidades de ocio y turismo

BENEFICIOS SOCIALES

� Mitigación de las inundaciones

• Fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas
� Almacenamiento y retención del carbono

� Mitigación de los efectos urbanos de isla de calor

• Prevención de catástrofes (como tormentas, incendios forestales, deslizamientos de tierra)

Fuente: “Construir una infraestructura verde para Europa”. Unión Europea, 2014.

BENEFICIOS DE LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

� Mejora de los hábitats para la vida silvestre

� Corredores ecológicos

• Permeabilidad del paisaje 

BENEFICIOS PARA LA BIODIVERSIDAD

ANILLO VERDE

35.000ha

BOSQUE METROPOLITANO 

10.014ha

NUEVO BOSQUE   (12,54%)

4.390ha

BOSQUE  FORESTAL

3.790ha

BOSQUE  AGRÍCOLA

600ha+

5,7 millones de árboles 
             CIUDAD DE MADRID

1 millón de nuevos árboles 
      BOSQUE METROPOLITANO

10 millones de nuevos arbustos 
           BOSQUE METROPOLITANO
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Engloba aquellos recursos naturales como 

plantas, minerales, animales o aire de la 

biosfera, entendidos como medios de 

producción de bienes y servicios ecosistémicos: 

producción de oxígeno, depuración natural del 

agua, prevención de la erosión, polinización y 

servicios recreativos. 

CAPITAL NATURAL 

Es el fenómeno de acumulación de calor que 

se produce en las áreas urbanas y suburbanas 

como consecuencia de la utilización de 

materiales, como el asfalto y el hormigón, con 

una capacidad de absorción y retención del 

calor solar muy superior a la de los materiales 

naturales o de las áreas rurales menos 

desarrolladas.

ISLA DE CALOR URBANA
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Son los beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas, y que clasificamos en: 

servicios de aprovisionamiento, servicios de 

regulación, servicios culturales y servicios de 

soporte. Ejemplo de ello son la calidad del 

aire, la fijación de CO2, el ciclo del agua, la 
conservación del suelo o el bienestar 

psicológico. 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Es el proceso mediante el que los ecosistemas 

evolucionan a lo largo del tiempo como 

producto de su propia dinámica interna, en la 

sustitución de unas especies más generalistas 

por otras más especializadas, produciendo 

formas de vida cada vez más complejas y 

resilientes.

SUCESIÓN ECOLÓGICA

Son aquellos suelos ricos en 

microfauna y microorganismos que 

contribuyen a la formación de suelos 

más fértiles y equilibrados, 

completando el ciclo de nutrientes. 

Uno de los procesos más complejos 

y necesarios es el relacionado con la 

recuperación de la fertilidad del 

suelo, base para el funcionamiento 

de todo sistema ecológico.

SUELOS VIVOS
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El Bosque Metropolitano, 
un orgullo común

La exposición sobre el Bosque Metropolitano, que se repasa y explica a lo largo 

de este libro, da cuenta de todo lo que hemos trabajado a lo largo de ya dos 

años, con todo lo que hemos podido lanzar, hacer, poner en marcha y ofrecer a la 

ciudad de Madrid. 

El Bosque Metropolitano es, sobre todo, una buena idea. Es un proyecto de 

ilusión, de ciudad, de sostenibilidad, de unión, de futuro y, sobre todo, de 

todos. Es, en lo personal, un orgullo. En lo colectivo, una esperanza. El Bosque 

Metropolitano sitúa a Madrid en una nueva liga, en la de los mejores, en la de 

las grandes infraestructuras verdes de referencia en todo el mundo. El signo de 

los tiempos: las grandes infraestructuras ya no son -solo- grises, ya no –solo- 

conectan vehículos. Ahora son también verdes, conectan entornos, ecosistemas, 

biodiversidad y personas. 

Este siglo, el de las ciudades, es también el siglo en el que nos jugamos la 

partida definitiva para no terminar arrasando el planeta, destruyendo el medio 

ambiente y el aire que respiramos. El Bosque Metropolitano es la más ambiciosa 

apuesta que hace Madrid en este sentido. Es una salvaguarda natural, una 

garantía verde contra el cambio climático, contra la desertificación y contra 

la contaminación. Lo que en el norte de Europa sería simplemente otro gran 

espacio verde, en Madrid es un salvavidas. Estamos especialmente afectados 

por el efecto isla de calor, pero por eso nos hemos propuesto darle la vuelta 

y cambiar el calor por el color. El verde, el nuevo normal en Madrid, nos va a 

rodear, a abrazar a lo largo de 75 kilómetros de espacios forestales conectados, 

transitables, llenos de miradores y de vida. 

Es, además, una nueva forma de entender la ciudad y de ofrecer soluciones a la 

periferia, testigo de los nuevos desarrollos que acogerán a cientos de miles de 

nuevos madrileños. Es la primera vez que el urbanismo en Madrid se concibe con 

la naturaleza, y no contra la naturaleza. Esta ciudad cumple ahora 1.200 años. 

Son 12 siglos de crecimiento, a lo largo de la historia, con las necesidades 

Mariano Fuentes Sedano

Delegado del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento 

de Madrid
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específicas de la población a lo largo de tanto tiempo. Ahora, en este punto del 

camino, con este equipo de Gobierno, decidimos conjugar por fin urbanismo, 

naturaleza y movilidad con el objetivo de incrementar la calidad de vida, la 

nuestra y la de nuestros hijos, y hacer de Madrid la mejor ciudad para vivir, 

trabajar y formar una familia.  

El Bosque Metropolitano viene a sumarse a la ya larga lista de elementos 

que hacen de Madrid una ciudad que merece la pena. Es un orgullo común y 

colectivo, que trascenderá este mandato y que legará a los madrileños la mayor 

infraestructura verde de Europa.  
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ESTE LIBRO ES UN BOSQUE

El libro que ahora ojeas o que tal vez acabas de leer está configurado como una 

conversación abierta. Del mismo modo en que ciudad y bosque no son entidades 

opuestas sino que forman parte esencial del ecosistema al que pertenecemos, 

este libro debe entenderse como la asociación de personas, seres y cosas vivas en 

proceso -o proyecto- de vinculación sobre el territorio metropolitano de Madrid. 

Responsables políticos, públicos, técnicos, investigadores y expertos de diferentes 

ámbitos. Arquitectos, paisajistas, urbanistas y otros profesionales han aunado 

conocimientos en estas páginas para ofrecer lo mejor de ellos mismas con el objetivo 

común de un programa ecológico y urbano para la ciudad. 

El propósito de este trabajo es difundirlo, y en ello ampliar la red de aliados, de 

personas, recursos y confianza en torno al Bosque Metropolitano. Un tejido de 

colaboración imprescindible para enfrentar los enormes retos que se avistan y 

comprometido de antemano en la salvaguarda del bosque ya existente en Madrid. 

Porque para poder crecer (en entidades, en actores, en biodiversidad y en salud) es 

fundamental partir de lo que tenemos.

El anhelo de esta empresa es hacer de millones de madrileños, entre los que somos 

y los que vendrán, personas diferentes. Ciudadanos con la responsabilidad de 

cuidar el territorio, atentos a cada solución técnica y a sus implicaciones. Personas 

que tomen decisiones conscientes y que respeten otras formas de vida. Porque el 

Bosque es la mejor de las apuestas para lo humano por sus soluciones ecológicas, 

de resiliencia y emergencia climática, pero también porque albergando la vida 

de otros seres preservamos la nuestra. Ellos, los otros, no nos necesitan para 

sobrevivir, pero nosotros no podemos ser sin ellos. No podemos respirar sin árboles, 

guarecernos sin sombra o vivir sin agua. La propuesta es diseñar para los otros, y 

propiciar que sean los otros quienes diseñen, porque el bosque es en sí mismo un 

diseño para todos en cualquiera de sus acepciones: la ornamental, la silvestre, la 

salvaje o la forestal. Todas designan la vida. 

Este libro es un bosque
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El potencial está por descubrir. No sabemos de lo que un cuerpo es capaz, luego 

no podemos saber de lo que serán capaces de desarrollar el bosque y la ciudad 

en su alianza. Las posibilidades, incluso cuando hemos expulsado las vidas no 

domesticadas de la metrópolis, pasan por señalar a seres vivos aéreos, terrestres 

y acuáticos. A entidades minerales y vegetales, a la vida fúngica, a humanos y no 

humanos, a infraestructuras, carreteras, depuradoras y ecosistemas en colaboración 

virtuosa, para que bosque y ciudad participen el uno de la otra de una manera plena 

y completa.

El proyecto que recoge este libro habla de la que tal vez sea nuestra última 

oportunidad para alcanzar una economía urbana basada en la adaptación, la 

circularidad y la resiliencia. Para que nuestras acciones ecosistémicas pasen de la 

fragilidad actual a una resistencia futura basada en la salud y la biodiversidad.

El Bosque Metropolitano es una idea persistente que solicita aproximaciones 

novedosas para su realización. Su viabilidad y su eficacia dependerán en gran 

medida de las decisiones que tomemos como sociedad política, económica, cultural 

y ecológica que somos. Y todas ellas deberán ejecutarse en un futuro inminente.
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