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estudios de impacto ambiental en Europa, es frecuentemente consultado sobre las intervenciones que a nivel
de desarrollos tur&iacute;sticos se realizan en toda la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica.
La relaci&oacute;n del Dr. Mart&iacute;nez con la Universidad de Oriente data de algunos a&ntilde;os; e n ella h a dictado cursos
para el postgrado en Ciencias Marinas del Instituto Oceanogr&aacute;fico y h a participado como conferencista en
el Congreso Cient&iacute;fico de la UDO. Es reconocido entre nosotros por sus amplios conocimientos y militante
preocupaci&oacute;n en la preservaci&oacute;n de los ambientes rurales.
De su &uacute;ltimo curso intensivo dictado en el Postgrado en Ciencias Marinas: &quot;El Paisaje Litoral y Rural,
desde la Perspectiva de la Ordenaci&oacute;n, Planificaci&oacute;n y Manejo de Un Territorio. Los Impactos Paisaj&iacute;sticos&quot;
surgi&oacute; la idea de editar el presente libro. El texto se destaca por s u evidente importancia como obra de
necesaria consulta para los especialistas en impactos ambientales y especialmente para el p&uacute;blico de habla
espa&ntilde;ola debido a la poca bibliografia que existe sobre el tema en este idioma.
El estudio de la geolog&iacute;a est&aacute; &iacute;ntimamente ligado a l desarrollo de nuestro planeta. Mediante esta ciencia,
el hombre h a podido, no s&oacute;lo reconocer los elementos minerales que han venido conformando la tierra, sino
el desarrollo del paisaje, a trav&eacute;s de los diversos fen&oacute;menos que la han afectado producto de vientos y cambios
clim&aacute;ticos, movimientos tel&uacute;ricos, cuerpos extraterrestres y muy especialmente del mismo hombre.
Es por ello, que el estudio del paisaje involucra directamente al hombre y en su libro, el Dr. Mart&iacute;nez
destaca la importancia del estudio del paisaje rural basado en tres razones; en primer lugar, por representar
patrimonios etnogr&aacute;ficos, e n segundo, por contribuir a garantizar el bienestar del hombre y finalmente por
constituir recursos de actividad tur&iacute;stica.
E n la obra, se hace hincapi&eacute; en el concepto de paisaje, inter&eacute;s y objetivo de su estudio, sus caracter&iacute;sticas,
y formaci&oacute;n.
Tambi&eacute;n s e muestra en el texto, una clasificaci&oacute;n de los impactos sobre el paisaje y su &aacute;rea de influencia;
un inventario de los impactos paisaj&iacute;sticos m&aacute;s usuales; la fragilidad del paisaje; la medida de tales impactos:
criterios y formas de operar, e interpretaci&oacute;n de los impactos paisaj&iacute;sticos.
Otro cap&iacute;tulo a destacar es el que se refiere a la representaci&oacute;n cartogr&aacute;fica convencional del paisaje; all&iacute;
se estudian los mapas de paisaje usual y desde puntos singulares, grafismos y criterios para el levantamiento
de mapas, l&iacute;mites externos o fondos esc&eacute;nicos en la cartografia paisaj&iacute;stica y l&iacute;mites internos de subcuencas
visuales; representaci&oacute;n de calidades e impactos de los paisajes y la interpretaci&oacute;n de mapas. Tambi&eacute;n s e
estudia el paisaje a trav&eacute;s de la fotograf&iacute;a a&eacute;rea, metodolog&iacute;a, modo d e operar e interpretaci&oacute;n y discusi&oacute;n
de las observaciones.
Otro cap&iacute;tulo de sumo inter&eacute;s es el estudio de paisajes a'trav&eacute;s del uso de las computadoras: m&eacute;todo &oacute;ptico
digital para extracci&oacute;n de informaci&oacute;n tridimensional de cuencas paisaj&iacute;sticas; visualizaci&oacute;n de datos
cient&iacute;ficos y multidimensionales; animaci&oacute;n por computador; obtenci&oacute;n de superficies tridimensionales
mediante programas de generaci&oacute;n de gr&aacute;ficos tipo &quot;Surfer&quot;; gr&aacute;ficos tridimensionales intra-relieves y
selecci&oacute;n de puntos singulares de observaci&oacute;n mediante programas &quot;3D Topic&quot;.
Finalmente, se presentan casos reales de estudios paisaj&iacute;sticos que incluyen ejemplos de delimitaci&oacute;n y
caracterizaci&oacute;n de esos paisajes, as&iacute; como la cartografia de calidades de impactos. De igual forma se
concept&uacute;an y definen la protecci&oacute;n y restauraci&oacute;n de un paisaje particular; legislaci&oacute;n, sostenibilidad o
equilibrio en paisajes rurales antropofizados y medidas de restauraci&oacute;n.
Sin duda, el libro del Dr. Mart&iacute;nez se convertir&aacute; en una verdadera herramienta de trabajo que ayudar&aacute;
en gran medida a los profesionales que procuran preservar racionalmente los ambientes paisaj&iacute;sticos.
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INTRODUCCI&Oacute;N GENERAL, A MODO DE PREFACIO
1.1 Inter&eacute;s del estudio del paisaje y objetivos.
1.2 Hilo conductor de la secuenciaci&oacute;n de los contenidos y metodolog&iacute;as que se desarrollan.
1.1 INTER&Eacute;S DEL ESTUDIO DEL PAISAJE Y OBJETIVOS
E n principio, el estudio de u n paisaje rural tiene,inter&eacute;s por tres razones principales:
-
Representan patrimonios etnogr&aacute;ficos.
Contribuyen a garantizar el bienestar del hombre.
Son recursos de la industria tur&iacute;stica.
La conservaci&oacute;n d e patrimonios etnogr&aacute;ficos est&aacute; muy ligada a l a cultura e identidad de los pueblos. A veces,
estos patrimonios pertenecen a toda la Humanidad. S e deben respetar al m&aacute;ximo tales riquezas. Pero ello
significa previas delimitaciones y caracterizaciones de los territorios y recomendaciones respecto a las
intervencioqes actuales del hombre.
Para que haya una garant&iacute;a del bienestar del hombre, tiene que haber entornos geogr&aacute;ficos que permitan:
- la supervivencia de la herencia cultural,
- y la calidad de vida,
en un ambiente din&aacute;mico que crece:
,! ' .
- en n&uacute;mero de habitantes (presi&oacute;n demogr&aacute;fica),
- y en medios para agredir al sistema paisaj&iacute;stico.
Aqu&iacute; queda incluido el inter&eacute;s del estudio del paisaje como medio de preservar espacios usufructuarios del
hombre, adecuados o id&oacute;neos, para su esparcimiento sicol&oacute;gico por las sensaciones agradables que puedan
proporcionar. Y esto, de por s&iacute;, es tambi&eacute;n muy importante.
En la actualidad, hay un cambio en las tendencias de explotaci&oacute;n del turismo. Se quiere sustituir el turismo
masivo y barato de sol y playa por otros que se podr&iacute;an denominar como:
-
((verde,)o ((ecol&oacute;gico)),
o de alta calidad.
Pero en ambos s e requieren entornos geogr&aacute;ficos donde la calidad y el cuidado del paisaje rural sean
fundamentales.
En la conservaci&oacute;n de los paisajes, se precisa identificarlos, describirlos, acondicionarlos y prever c&oacute;mo
evolucionar&iacute;an. Por otra parte, la redacci&oacute;n de proyectos de desarrollo sostenidos precisan de la evaluaci&oacute;n
de impactos, entre los que se encuentran los paisaj&iacute;sticos.
Para evaluar estos impactos, previamente s e tiene que delimitar, fisicamente, la cuenca de paisaje y conocer
y discutir lo que se altera. Luego, un estudio de impactos paisaj&iacute;sticos debe estar precedido por:
-
La identificaci&oacute;n y definici&oacute;n del paisaje en cuesti&oacute;n.
- Las medidas de calidades para calcular ca&iacute;das de sus valores por las intervenciones antr&oacute;picas.
- La representaci&oacute;n de todo tipo de informaci&oacute;n en mapas.
-
Las suscintas explicaciones anteriores llevan impl&iacute;citas algunos de los objetivos, que s e pretenden con
el estudio del paisaje. Pero, en general, s e persigue que el gestor tenga la capacidad t&eacute;cnica y cient&iacute;fica
para el conocimiento, comprensi&oacute;n e interpretaci&oacute;n de muchos de los t&oacute;picos referentes al paisaje.
J
DR. JESUS MARTINEZ MART~NEZ
Se parte de la base de las grandes posibilidades que ofrecen los conocimientos multidisciplinarios para 1
ordenaci&oacute;n, planificaci&oacute;n y manejo de espacios terrestres, siempre y cuando que:
- Se entiendan estos espacios como una consecuencia de la integraci&oacute;n e interdinamismo, entre
componentes naturales y las intervenciones del hombre.
- Y se tenga en cuenta la permanencia de las se&ntilde;as de identidad, las necesidades culturales y de
esparcimiento sicol&oacute;gico de sus usufructuarios.
En un estudio del paisaje, se debe dar especial &eacute;nfasis a los siguientes aspectos:
- Manejo integrado de las muy distintas documentaciones, de car&aacute;cter territorial.
- Entendimiento de las caracter&iacute;sticas organizativas y funcionales de las unidades territoriales.
- Adquisici&oacute;n del conocimiento de campo, mediante pr&aacute;cticas xin situ..
- Aprendizaje de t&eacute;cnicas y formas de manejo paisaj&iacute;stico del territorio:
a) Delimitaci&oacute;n de unidades de paisaje.
b) Clasificaci&oacute;n y jerarquizaci&oacute;n del paisaje.
C) An&aacute;lisis de las calidades inherentes al paisaje.
d) Medidas de impactos paisaj&iacute;sticos.
e) Tratamiento gr&aacute;fico y cartogr&aacute;fico (convencional e inform&aacute;tico) de la informaci&oacute;n.
En definitiva, un estudio de paisaje tiene, como finalidad mayor, o &uacute;ltima, proporcionar una cualificaci&oacute;r
te&oacute;rica y t&eacute;cnica, que sirva para interpretar la entidad y los componentes del paisaje y del territorio, en
t&eacute;rminos integradores, sin incurrir en:
-
Simplificaciones separativas.
- Mutilaciones.
- Sesgos indebidos.
1.2 HILO CONDUCTOR DE LA SECUENCIACI&Oacute;N DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOG~A
QUE SE DESARROLLAN
Para identificar, observar con sus medidas, analizar, inferir, verificar e interpretar un paisaje, previamente
se requiere delimitar su concepto. A mayor precisi&oacute;n y matizaci&oacute;n conceptual, cuando mejor est&aacute;n definidos
los l&iacute;mites de loque se quiere estudiar, mayor rigurosidad se obtienen en los resultados y conclusiones. Por
ello, se inicia el desarrollo de estos t&oacute;picos con una cuasi exhaustiva discusi&oacute;n, en relaci&oacute;n con lo que se
entiende por paisaje.
La inferencia del conjunto de causas, procesos y efectos que forman el paisaje, permite:
- Inventariar los componentes de la arquitectura esc&eacute;nica.
- Identificar y analizar sus diagramas de flujo.
- Prever c&oacute;mo evolucionan estos componentes, por separado y en su conjunto.
De acuerdo con todo lo anterior, dentro de escalas temporales apropiadas, y en funci&oacute;n de los espacios
geogr&aacute;ficos que ocupan, se obtienen las distintas posibilidades de clasificar los paisajes.
Si se conjugan las interdependencias de los componentes de los paisajes, en relaci&oacute;n con las distinta:
clasificaciones, se deducen unas alternativas de jerarquizaci&oacute;n, que abarcan desde los espacios geogr&aacute;fico:
m&aacute;s reducidos, con identidad paisaj&iacute;stica, hasta las grandes agrupaciones de &eacute;stos. Entre estas situacione:
extremas, se encuentran todos los estadios intermedios.
Una vez delimitado, carackrizado y situado (en el espacio y en el tiempo) el paisaje, se precisa para estudiarlo:
-
- Conocer esquemas metodol&oacute;gicos.
- Saber aplicar t&eacute;cnicas de trabajo.
Se opta por una metodolog&iacute;a que desarrolla las fases de:
- An&aacute;lisis
-
Diagnosis
- Correcci&oacute;n de impactos
- Prognosis
- Sint&eacute;resis
de acuerdo con Bovet y Ribas (1992). Entre las tecnolog&iacute;as indispensables s e encuentran:
- La identificaci&oacute;n, representaci&oacute;n, clasificaci&oacute;n e interpretaci&oacute;n de cuencas visuales de paisajes
con s u s puntos singulares y recorridos de observaci&oacute;n en cartografias topogr&aacute;ficas. Cualquier
aspecto del paisaje se puede sobre-imponer a esta cartografia.
.. La visi&oacute;n estereosc&oacute;pica de fotografias a&eacute;reas. Se llega a la representaci&oacute;n, en detalle, con sus
discusiones de algunos de los componentes de la arquitectura paisaj&iacute;stica.Mucho m&aacute;s ambicioso
ser&iacute;a utilizar las fotografias a&eacute;reas como eslab&oacute;n intermedio de una metodolog&iacute;a de restituci&oacute;n.
Esta permite pasar la representaci&oacute;n del paisaje, sobre una cartografia convencional, a un
grafismo tridimensional informatizado.
- La obtenci&oacute;n, mediante ordenador, de bloques diagramas tridimensionales (3D) de las cuencas
paisaj&iacute;sticas observadas desde diferentes direcciones y alturas. Se determinar&iacute;an con gran
sencillez las zonas de sombra del paisaje, donde ciertos impactos de desarrollo pasar&iacute;an desapercibidos respecto a puntos o recorridos de observaci&oacute;n prefijados. Adem&aacute;s, se tendr&iacute;a la posibilidad
de simular los impactos.
A partir:
- de la composici&oacute;n del paisaje con sus delimitaciones en el espacio y en el tiempo,
- y de las anteriores herramientas (metodolog&iacute;as y t&eacute;cnicas de trabajo), se est&aacute; en condiciones para
identificar, observar, cuantificar e interpretar calidades en estos entornos geogr&aacute;ficos:
-
Dentro de sus distintas categor&iacute;as de jerarquizaci&oacute;n.
- Y en relaci&oacute;n con los puntos o recorridos de observaci&oacute;n en cuesti&oacute;n.
E n funci&oacute;n de las calidades se pueden proponer y recomendar usos del paisaje (fase predictiva en un estudio
paisaj&iacute;stico). Y esto implica la aparici&oacute;n de impactos. El estudio de impactos se abordar&aacute;, en principio, desde
una cu&aacute;druple perspectiva:
C&oacute;mo s e alterar&iacute;an cada uno de los componentes de un paisaje, ante el conjunto de acciones de un
determinado uso, ya ejecutado o en fase de proyecto. Se establecer&iacute;a una secuencia de alteraciones,
tanto positivas como negativas.
Cu&aacute;les ser&iacute;an los efectos que provocar&iacute;an las acciones del uso en consideraci&oacute;n, ante el conjunto
de componentes de un paisaje. Nuevamente se obtendr&iacute;a otra doble secuencia de medidas, una
positiva y otra negativa.
Qu&eacute; &iacute;ndice de impacto global habr&iacute;a.
Y en qu&eacute; niedida cae porcentualmente la calidad previamente valorada.
De esta manera, se dispondr&iacute;a del imprescindible conocimiento y comprensi&oacute;n para:
-
Una retroalimentaci&oacute;n de mejoramiento de un proyecto o de los usos del paisaje.
- O una recalificaci&oacute;n paisaj&iacute;stica de usos. O lo que es lo mismo, proponer la sustituci&oacute;n de usos
actuales por otros &oacute;ptimos, en cuanto al esparcimiento del hombre.
Lo anterior conlleva a la propuesta:
- de medidas correctoras de desarrollo en fase de proyecto, o ya&lt;jecutadas.
- y de restauraci&oacute;n del paisaje,
desde una perspectiva de recurso sostenible.
El paisaje debe representar un .capital), que se podr&iacute;a explotar al m&aacute;ximo, siempre que ello no implique
su hipotecamiento respecto a las generaciones futuras.
CONCEPTOS BASICOS
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2.2 E l CcontineAte,, del paisaje.
I
El paisaje se puede entender de varias maneras, a saber:
,
'
1
- seg&uacute;n el le'nguaje corriente, por lo general, sobre una sustentaci&oacute;n est&eacute;tica,
- dentro d e u n marco ecol&oacute;gico -geogr&aacute;fico, , - y como u n estado cultural.
.
A partir d e Escribano e t a1.(1989),el paisaje, en el lenguaje corriente, por lo general ((est&aacute; asociado a una
serie de sensaciones, o recuerdos de algo agradable, o bonito que, son dificiles de expresar con palabras&raquo;. P a r a
estos autores, s e trata de un concepto abstracto e intuitivo.
Conforme con unos par'&aacute;metros puramente est&eacute;ticos, los anteriores autores recogen el concepth d e paisaje
como la &laquo;armoniosa combinaci&oacute;n de las formas y colores del territorio, e incluso, a l a representaci&oacute;n art&iacute;stica de &eacute;l,,.
Dentro d e este enfoque, Pineda (1993) lo considera como u n conjunto de elementos, que hacen:
- agradable a u n entorno geogr&aacute;fico,
- en el que s e propicia la contemplaci&oacute;n.
Seg&uacute;n algunos autores, ((siu n paisaje e s agradable, bonito, hay que usarlo en el contexto d e.disfrutarlo&raquo;.
,
El uso de un territorio, en este sentido, no significa s u destrucci&oacute;n, o degradaci&oacute;n. Las intervenciones
usufructuarias no deben impactarlo negativamente, fli producir, e n consecuencia, u n a ca&iacute;da d e l a calidad,
sino todo lo contrario, s i e s posible. Los entornos geogr&aacute;ficos s e tieneri que u s a r de forma sostenible.
El paisaje ecol&oacute;gico - geogr&aacute;fico alude al estudio d e los sistemas naturales q u e lo configuran, E n este sentido,
Dunn (1974) lo define como el complejo de inter-relaciones entre:
- Rocas,
- Agua,
- Aire,
- Plantas
- Animales.
L a s rocas definen, e n realidad, el relieve f&iacute;sico o topogr&aacute;fico. El concepto ((agua,,abarca tanto a r&iacute;os, lagos y
mares, en s u s t&eacute;rminos m&aacute;s generales, como a las acumulaciones de hielo y nieve.
E n el aire s e incluyen todos los componentes de los climas que predominan, reinan o acontecen, de forma
espor&aacute;dica, en un territorio.
E n definitiva, el paisaje corresponder&iacute;a a u n equilibrio entre s u s com'ponentes:
- Abi&oacute;ticos,
- Bi&oacute;ticos.
, ,
El paisaje ecol&oacute;gico puede descubrir valores ocultos de los componentes bi&oacute;ticos. Por ejemplo, cuando u n
observador dice w . . . este cactus, cuya belleza radica en sobrevivir en el desierto-.
~1 paisaje cultural s e identifica con el &laquo;escenario de la actividad humana* (Laurie, 1970). Para Perelman
(1977), .se trata de un medio &laquo;natural&raquo; fuertemente condicionado y transformado por los factores socioculturales de la actividad del hombre. Es decir, se solapar&iacute;a con un &laquo;medio-ambiente.. En realidad, ser&iacute;a el
reflejo de. la, , cultura e identidad de un pueblo.
,&lt;
1
De todos los anteriores esquemas conceptuales:
- Se obtiene la conclusi&oacute;n de que &laquo;el paisaje, aunque id&eacute;ntico en el fondo, es
diferente en la forma
&iexcl;de interpretarlo&raquo; (Escribano e t al., 1989).
1 Y se llega a una visi&oacute;n integradora de 61.
Esto permite formular que el paisaje es un entorno geogr&aacute;fico, de percepci&oacute;n polisensorial-sensual y, por lo
tanto, subjetiva, que est&aacute; caracterizddo:
-
Por las peculiaridades propias del medio fisico, de las comunidades biol&oacute;gicas y de unas posibles
actuaciones'del hombre.
-
Y por las interacciones entre estos componentes.
*
Una cosa queda muy clara de esta definici&oacute;n de s&iacute;ntesis. El paisaje rural es algo m&aacute;s que un mero estudio:
- clim&aacute;tico,
- geol&oacute;gico (vulcanol&oacute;gico, geomorfol&oacute;gico, de Geolog&iacute;a Regional, etc.),
- biol&oacute;gico (zool&oacute;gico y bot&aacute;nico),
- ecol&oacute;gico (con s u s componentes geol&oacute;gicos y biol&oacute;gicos),
- edafol&oacute;gico,
- agrario,
- de tipolog&iacute;as edificatorias,
- y de cualquier tipo de intervenciones antr&oacute;picas en general, ya sean positivas o negativas,
aunque se tenga presente las m&uacute;ltiples interacciones entre estos componentes disciplinarios.
En consecuencia, el paisaje no se puede parcelar en su concepci&oacute;n, no se debe adjetivar, para que no quede
amputado en una parte sustancial.
En un entorno rural, el paisaje se encontrar&iacute;a amputado si llevase los calificativos, entre otros, de:
- agrario,
- cultural,
- industrial.
2.2 EL &lt;&lt;CONTINENTE&gt;&gt;
DEL PAISAJE
Seg&uacute;n Monsalve (1988), el paisaje se caracteriza, en una primera aproximaci&oacute;n, por su cuenca visual
(visibilidad o incidencia visual) que delimita un escenario geogr&aacute;fico espec&iacute;fico. En ese espacio convergen
un n&uacute;mero determinado de elementos, componentes o factores del paisaje, con todas sus interacciones
(diagrama de flujo) que configuran el paisaje en s&iacute;.
Las cuencas visuales se establecen de acuerdo con puntos singulares de observaci&oacute;n, por lo general a cotas
altas, en relaci&oacute;n con el entorno geogr&aacute;fico envolvente. Suelen coincidir con los cl6sicos miradores de paisajes.
No se descartan que estas cuencas se identifiquen tambi&eacute;n en funci&oacute;n de_recorridos habituales o de cualquier
otro tipo (por ejemplo, respecto a tramos concretos de caminos reales))).
Las cuencas visuales se clasifican en dos tipos b&aacute;sicos:
-
cuencas abiertas y
cuencas cerradas o encajadas,
aunque existen las situaciones intermedias.
4
La cuenca abierta se define como el territorio donde las visuales del observador se pierden e n el infinito,
todas las direcciones. No hay barreras delimitantes concretas. Se obtiene un paisaje .panor&aacute;mico&raquo; e n donc
4
predominan los elementos horizontales. El cielo destaca en la escena.
4
La cuenca cerrada corresponde al territorio natural o ambiental, delimitado por barreras naturales qd
interrumpen las visuales del observador.
4
I
Los &laquo;fondos esc&eacute;nicosn son las barreras f&iacute;sicas, a media distancia, que sobresalen y enmarcan a las cuenc
cerradas. Entre estos fondos y el punto, o recorrido de observaci&oacute;n, se encuentran los &laquo;territorios inmediatos
4
Cuando se aprecia un fondo esc&eacute;nico, normalmente s e identifica un .fondo infinito&raquo; a larga distancia. E 4
corresponde a otra barrera f&iacute;sica m&aacute;s elevada.
4
Una cuenca visual mixta se refiere a un territorio enmarcado parcialmente por barreras f&iacute;sicas bi
definidas.
8
4
E n las estimaciones de calidades paisaj&iacute;sticas, se tiene en cuenta tanto los territorios inmediatos como 14
de las barreras fisicas delimitantes.
4
Tanto en escenarios cerrados como abiertos, pueden darse paisajes focalizados por la linealidad de lo4
elementos de una componente que parecen converger hacia un punto focal, que domina la escena.
4
Sea el ejemplo de u n paisaje sectorial, caracterizado por las hileras de &aacute;rboles a ambos lados de un camid
o carretera.
i
i
E n una cuenca visual amplia, independientemente de que sea abierta o cerrada, se establecen tres franj&iacute;I
envolventes, respecto al punto de observaci&oacute;n:
1. Franja pr&oacute;xima o primer plano. S e tiene una impresi&oacute;n detallada de los elementos paisaj&iacute;sticos.
descripciones crom&aacute;ticas, de tama&ntilde;os, de texturas en la vegetaci&oacute;n, etc. son precisas.
LA
4
2. Franja intermedia o plano medio. Se perciben los rasgos generales. Se pierden los detalles singulares
los objetos. S e aprecia mejor la composici&oacute;n del conjunto. Constituye el sector m&aacute;s cr&iacute;tico para 1
4
cualificaci&oacute;n del paisaje:
- m&aacute;s cerca, la observaci&oacute;n se vuelca e n el detalle,
- m&aacute;s lejos, se deja de ver con claridad.
4
4
3. Franja terminal o plano de fondo. Los elementos se perciben, en gran medida como siluetas. El color S
(
presenta como irreal y de dificil interpretaci&oacute;n. Las texturas casi no se reconocen.
(
E n cualquiera de estas franjas, se pueden presentar zonas de ((sombras visuales)) que se identifican (
cuantifican mediante el levantamiento de perfiles topogr&aacute;ficos.
i
ESQUEMA
-
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3.1 La Climatolog&iacute;a como generadora del paisaje.
3.2 La Geodin&aacute;mica como generadora del paisaje.
3.3 Las aguas subterr&aacute;neas como generadora del paisaje.
3.4 La Biocenosis como generadora del paisaje.
3.5 La actividad antr&oacute;pica como generadora del paisaje.
3.1 LA CLIMATOLOG~ACOMO GENERADORA DEL PAISAJE
La Climatolog&iacute;a resulta fundamental en la caracterizaci&oacute;n del paisaje, e n cuanto que condiciona:
El contenido de la biocenosis en el recipiente fisico del paisaje.
- El desarrollo d e suelos, base del soporte flor&iacute;stico, y este, a s u vez, del faun&iacute;stico d e los espacios
geogr&aacute;ficos.
- Y muchos de los procesos geodin&aacute;micos externos que modela el biotopo.
-
Y todas estas cosas s e tienen muy presentes en las descripciones y evaluaciones paisaj&iacute;sticas.
Como la climatolog&iacute;a depende:
- De los procesos meteorol&oacute;gicos en muy estrecha relaci&oacute;n con los ciclos de la actividad de las
manchas solares,
- pero tambi&eacute;n de las latitudes y altitudes d e los lugares geogr&aacute;ficos,
es l&oacute;gico establecer clasificaciones del paisaje, de acuerdo con criterios entre otros:
- latitudinales, y
- altitudinales.
La actividad d e las manchas solares, en ciclos que rondan los once a&ntilde;os, explican que, en ciertas regiones,
no se pueda hablar d e paisajes estacionarios en sentido amplio y para per&iacute;odos muy largos de tiempo. M&aacute;s
bien, s e deber&iacute;a considerar paisajes temporales de oscilaciones c&iacute;clicas.
Sea el caso d e paisajes subtropicales, casi en la frontera entre los dominios de:
- inviernos secos e
- inviernos lluviosos,
como ocurre e n Canarias.
Los aspectos q u e muestran los paisajes, en estas regiones, y a determinadas franjas altim&eacute;tricas, diferir&aacute;n
seg&uacute;n correspondan con:
- a&ntilde;os secos o
- a&ntilde;os lluviosos,
e n secuencias estad&iacute;sticas peri&oacute;dicas, donde cambia el tapiz d e vegetaci&oacute;n con todas s u s consecuencias en
l a percepci&oacute;n del paisaje.
En las Islas Canarias estas secuencias son quinquenales, a las que s e les sobre impone otra periodicidad de
casi quince a&ntilde;os, ligadas a fuertes lluvias del &laquo;Sur., que inciden, d e forma manifiesta, en el nod de lado del
relieve. Estas lluvias hacen correr los barrancos y obtener espectaculares caideros ((en funcionamiento))
(cascadas),y llenar grandes presas, que se encuadran a modo de lagos, en un relieve sobrio y brav&iacute;o.
Los procesos de Geodin&aacute;mica externa, que
. modelan el relieve, y queest&aacute;n condicionados por la climatolog&iacute;a,
son:
I-
a ) La erosi&oacute;n-meteorizaci&oacute;n,
b) El transporte, y
C) El dep&oacute;sito sedimentario.
?
&iacute;
::
Estos procesos ser&aacute;n diferentes, seg&uacute;n el tipo de climatolog&iacute;a. Por ejemplo, en climas des&eacute;rticos, cuando se
dan fuertes cambios de temperatura entre el d&iacute;a y la noche, cosa que no s e d a e n todos los dominios
denominados des&eacute;rticos, prospera la destrucci&oacute;n de las rocas por series de procesos
de contracciones y
. .
dilataciones bruscas (erosi&oacute;n mec&aacute;nica), que explican paisajes de:
-
Corrosi&oacute;n: del ataque del relieve rocoso por el viento, armado de materiqles que transporta,
principalmente de granos de arenas.
Y de deflaci&oacute;n: del barrido e&oacute;lico de derrubios deleznables y finos, procedentes de la disgregaci&oacute;ndescomposici&oacute;n de las rocas.
.,
Por la erosi&oacute;n mec&aacute;nica, se forman arenas que, por un barrido, transporte y deposici&oacute;n sedimentaria, pueden
originar:
- paisajes de mantos e&oacute;licos de arenas, en general,
- y en particular, paisajes de extensos campos de dunas.
Para los dominios de climas des&eacute;rticos, Derruau (1970) establece la siguiente clasificaci&oacute;n y asociaci&oacute;n de
. .
paisaje:
1. Las monta&ntilde;as. Se conservan las formas estructurales, pero el relieve:
a ) Est&aacute; desprovisto de manto vegetal continuo, y a&uacute;n de suelo. Se favorece,el abarrancamiento.
b) Contiene abundantes afloramientos rocosos con frecuentes barnices en negro.
c) Y las vertientes suelen estar cubiertas de bloqu-es,con ausencia de &aacute;ridos finos, a consecuencia de
la deflaci&oacute;n. Se obtiene un aspecto &laquo;pedregoso-p&eacute;treo&raquo;del paisaje.
2. Las mesetas estructurales, altiplanicies o hamadas. Consisten en t&aacute;bulas (p&aacute;ramos) de:
- arenisca,
- lava, o
- calizas.
Estos paisajes suelen presentar:
- un aspecto des&eacute;rtico por su casi desnudez flor&iacute;stica,
- y una costra superficial, que se comporta como una roca dura, y presenta un borde cestoneado de
cerros testigos.
3. Los campos de dunas, de caracter&iacute;sticas muy diversas:
- desde las agrupaciones de ba rjanes hasta las grandes dunas longitudinales.
Las asociaciones de formas suelen ser frecuentes
4.
Paisajes de terrenos peculiares, no de relieves sobresalientes, tales como:
- Paisajes de feeh-feeh: de terrenos movedizos, en las orillas arcillosas o no, de lagunas saladas, m&aacute;s o
menos desecadas y con, o sin, placas de sal.
- Paisajes de reg: de .suelo* s&oacute;lido, que puede ser una -llanura arcillosa, recubierta por cantos como
resultado de la deflaci&oacute;n y la arroyada difusa.
-
En el reg, se puede distinguir:
- Paisajes ( ~ d i s c o n t i n u o sAparece
~~.
entre los cantos un antiguo suelo limo-arcilloso o de arenas
finas.
LA FORMACI&Oacute;N DEL PAISAJE
si
y
y paisajes ((continuos~
cuando 10s cantos cubren toda la superficie.
el primer caso, la formaci&oacute;n del paisaje no ha terminado. E n el segundo el reg no evoluciona
significativamente.
~1 reg se puede desarrollar:
-
en una ladera, de pendiente sensible, e n un glacis,
en una superficie de altiplanicie o
en una llanura e n sentido estricto.
Otro ejemplo, de los numeros&iacute;sirnos que hay, de las interacciones entre:
- la Climatolog&iacute;a,
_
y la Geodin&aacute;mica externa modeladora,
est&aacute;n los extensos y peculiares paisajes d e llanos litorales como resultado d e importantes descargas
Sedimentarias d e los materiales transportados:
- por los grandes r&iacute;os, alimentados en zonas muy h&uacute;medas, cuasi constantemente,
-
y por otros cauces, menos aparatosos, pero que pueden soportar avenidas a gran escala por
precipitaciones inusitadas regionales.
En el entorno d e C a n a r i a s , las formaciones deltaicas,) d e algunas desembocaduras d e barrancos, como
el de Tirajana, son paisajes que s e explican seg&uacute;n lo &uacute;ltimamente descrito, pero e n relaci&oacute;n con u n a
Palco-climatolog&iacute;a d e grandes lluvias. En el caso concreto del Barranco d e Tirajana, el paisaje de
descnibocndura est&aacute; asociado a otro muyespectacular, correspondiente a l labrado d e u n a profunda y extensa
caldera de erosi&oacute;n (de 15.4 por 7.0 km de ejes y con una envergadura de pared, pr&aacute;cticamente verticales de
680 m.).
Los paisajes llanos ~ ~ c o n s t r u c t i vde
o s ~litoral
~
(por la deposici&oacute;n sedimentaria), m&aacute;s significativo, pueden ser,
quiz&aacute;s:
- Los territorios d e deltas, y
- ciertos glacis litorales.
En realidad, como recoge Derruau (1970) y otros autores, s e puede desarrollar un esquema bioclim&aacute;tico de
10s procesos geodin&aacute;micos que crean paisajes. Para Derruau (19701, este esquema se ajustar&iacute;a, a grandes
rnsgos, a doniinios:
-
glacinres,
- pcriglaciares,
- tlc bosque oce&aacute;nico,
-
del Mediterr&aacute;neo y
- d(t pa&iacute;ses intei-tropicales.
Ln ;interior esquematizaci&oacute;n:
-. Ilustra muy bien la influencia del clima, en el modelado el relieve, que define, en gran parte, a
10s paisajes.
-. Y sustenta u n a ~Iasificaci&oacute;nclim&aacute;tica de &eacute;stos.
3.2 LA GEODIN&Aacute;MICA COMO GENERADORA DEL PAISAJElas cfcctos, o In superficie &amp; la Tierra, de unas causas y procesos:
forman CI f&lt;,.cxipiente-,o, en l&gt;nlabrasde Hunsen (1995). la c a s a com&uacute;n. del paisaje.
c(lntrihuci&oacute;n, la formaci&oacute;n del paisaje, se expresa e n configurar y caracterizar u n biotopo que d a cobijo:
- a la biocenosis, .
-
y a las intervenciones antr&oacute;picas.
Bajo la perspectiva del paisaje, la Geolog&iacute;a:
-
explica vol&uacute;menes y roturas de l&iacute;neas e n el relieve.
- participa, parcialmente, en el cromatismo.
-
condiciona, e n buena medida, la presencia del agua y10 d e la nieve.
y enriquece el entorno geogr&aacute;fico, respecto a las sensibilidades que s e pueden despertar en el
hombre, en tanto que proporciona:
a ) Relieves espectaculares.
b) Formas y estructuras de inter&eacute;s por s u s rarezas.
C)
Y escenarios identificativos yldcondicionantes del estado cultural de los pueblos (creaci&oacute;n d e simbolismo, como el Roque Nublo en G r a n Canaria, y favorecimiento del
desarrollo etnogr&aacute;fico, como el Cenobio de Valer&oacute;n, tambi&eacute;n en la isla de Gran Canaria).
No hay que confundir la participaci&oacute;n d e la Geolog&iacute;a e n la formaci&oacute;n del paisaje con una Geolog&iacute;a regional,
como suele a veces ocurrir.
E n el marco d e las islas oce&aacute;nicas mesot&eacute;rmicas-subh&uacute;medas, a latitudes de la zona subtropical seca, pero
pr&oacute;ximas a la de lluvias invernales (el caso de las Islas Canarias, entre 27 y 30 grados N), la Geolog&iacute;a explica,
a grandes rasgos, el marco abi&oacute;tico del paisaje, de la siguiente manera:
1. La Geodin&aacute;mica interna, que aqu&iacute; s e manifiesta como actividad volc&aacute;nica, contribuye, decisivamente,
entre otros aspectos, en:
-
la diversidad topogr&aacute;fica,
y en el cromatismo.
L a s erupciones volc&aacute;nicas determinan:
-. tanto relieves muy ricos en r6turas de l&iacute;neas y superficies de profundidad, por los edificios que se
construyen,
-. como superficies amplias muy mon&oacute;tonas de accidentabilidad m&iacute;nima, por deposiciones de
grandes cantidades de materiales l&aacute;vicos.
E l Parque Nacional de Timanfaya y aleda&ntilde;os, e n la isla de Lanzarote, e s un buen ejemplo de ello. En ese
mismo escenario, est&aacute; el ejemplo de fuertes contrastes crom&aacute;ticos, en un ambiente agreste, propio de un
paisaje (&lt;dantesco&raquo;.
2. La Geodin&aacute;mica externa puede construir relieves de procesos desti.uctivos:
-
tanto d e alta diversidad topogr&aacute;fica,
como pocos accidentados, en grandes superficies.
Dentro del primer caso, est&aacute; la denominada dempestad petrificada, de Unamuno (1964, p&aacute;gina 1591, en Las
Cumbres de G r a n Canaria. Otro ejemplo, con fuerte entidad propia, lo forma el conjunto de mesas, cuchillos,
fortalezas y tenedores geomorfol&oacute;gicos, todo ello e n trapps o andenes, tambi&eacute;n e n la Isla de G r a n Canaria,
pero e n s u vertiente meridional: e n el entorno de Ayaguares - Los Pilancones (Mart&iacute;nez y Casas, 1993).
Los relieves pobres e n diversidad topogr&aacute;fica, m &aacute; s significativos de los parajes de las Islas Canarias, son:
- Las grandes rasas, por.la acci&oacute;n erosiva del mar, que emergen por movimientos eustaticos
negativos y10 movimientos epirog&eacute;nicos positivos.
-
Y los glacis litorales, normalmente como un resultado poligen&eacute;tico (erosivo, sediinentario y de
procesos eruptivos, entre otros). En este &uacute;ltimo caso, habr&iacute;a en realidad una confluencia de
geodin&aacute;micas (externas e internas, destructivas y constructivas).
3. LOSrelieves constructivos de la Geodinr&iacute;inica extern:~podr&iacute;an corresponder a los efectos perd~irablesde
causas espor&aacute;dicas y10 relativamente recientes, sobre todo meteorol&oacute;gicas, q u e conlleven transportes y
dep&oacute;sitos de materiales. Ejemplos:
- Las deposiciones sedimentarias en llanuras de inundaci&oacute;n.
- Las formaciones deltaicas.
- Los campos d e dunas.
4.
La diversidad topogr&aacute;fica tiene, asimismo, dependencia con las caracter&iacute;sticas del afloramiento rocoso.
La textura-estructura de las rocas plut&oacute;nicas del Complejo Basal, de la Isla de Fuerteventura, frente a
la Geodin&aacute;mica externa, explica relieves en lomas muy suaves con divisorias de aguas redondeadas.
Mientras que los grandes apilamientos horizontales de coladas bas&aacute;lticas, por ejemplo, son propicios para
el desarrollo de topograf&iacute;as abruptas.
5. E n conjunci&oacute;n, o d e manera independiente, estas geodin&aacute;micas pueden formar relieves &laquo;espectaculares&raquo;.
La espectacularidad e s otro componente que entra en la caracterizaci&oacute;n de los paisajes.
Las Ca&ntilde;adas del Teide, en la Isla de Tenerife, define a una gran caldera de hundimiento que, observada desde
determinados puntos singulares, proporciona una enorme espectacularidad al paisaje.
Otros ejemplos est&aacute;n en muchos de los acantilados de las Canarias, en general.
6. Y finalmente, algunos rasgos geol&oacute;gicos pueden d a r toques de rareza al paisaje. Sirvan de ilustraci&oacute;n los
domos extrusivos de la Isla de La Gomera.
3.3 LAS AGUAS SUBTERR&Aacute;NEAS COMO GENERADORAS DEL PAISAJE
Las aguas subterr&aacute;neas intervienen en la conformaci&oacute;n de u n suelo y, dentro d e &eacute;l, en los procesos de
cristalizaci&oacute;n o cementaci&oacute;n de sales y minerales y en el contenido de agua libre. Todo esto se deja sentir,
en gran medida, e n la caracterizaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n y fauna que puede soportar u n suelo. Y s e d a n las
circunstancias que:
suelos,
vegetaci&oacute;n y
- fauna
-
son componentes de la arquitectura paisaj&iacute;stica
Se suele creer que el papel de las aguas subterr&aacute;neas, en los ecosistemas terrestres, cesa cuando s e infiltran
por debajo d e las ra&iacute;ces d e la vegetaci&oacute;n. E n la realidad, y d e acuerdo con Bern&aacute;ldez e t al. (1987), puede ser
que no ocurra as&iacute;. La infiltraci&oacute;n, a veces muy profunda, d e varios kil&oacute;metros incluso, puede describir
trayectorias aparentemente caprichosas entre las que s e encuentran las curvas. Esto hace que las aguas
retornen a la superficie.
E1 flujo de las aguas subterr&aacute;neas e s una respuesta:
-
A la diferencia de potencial energ&eacute;tico hidr&aacute;ulico a lo largo del curso. El agua avanza desde los
niveles enei g&eacute;ticos m &aacute; s altos a los m &aacute; s bajos.
- Y a la isotrop&iacute;a o anisotrop&iacute;a de los acu&iacute;feros ( a s u s propiedades en funci&oacute;n d e la direcci&oacute;n).
Las aguas de trayectorias regionales profundas alcanzan edades de cientos de miles de a&ntilde;os. Las que
(lesarrollnn trayectorias muy cortas precisan breves tiempos de residencia.
-
IAasaguas rctornantes a la superficie tienen muevas propiedades qu&iacute;micas. La evoluci&oacute;n o cambio de la
coniposici&oacute;n qu&iacute;mica del agua suele ser proporcional a su tiempo de residencia cn el medio subterr&aacute;neo. E n
las trayectorias largas, la evoluci&oacute;n geoqu&iacute;mica s e manifiesta:
-
Por el aunicnto d e la mineralizaci&oacute;n.
Y por canibios progresivos en los iones dominantes que pasan sucesivamente:
a) del bicarbonato al sulfato y cloruro respecto a los aniones,
b) y del calcio y inagnesio al sodio en relaci&oacute;n n los cationes.
Cuando las permanencias son breves, los cambios qu&iacute;micos son muy bajos, y el agua presenta una l
l
composici&oacute;n pr&oacute;xima a la mete&oacute;rica.
l
T&eacute;ngase presente que los materiales evapor&iacute;ticos contienen sales solubles, cloruros y sulfatos, sobre todo
sulfato c&aacute;lcico, que implican u n a mineralizaci&oacute;n r&aacute;pida de las aguas subterr&aacute;neas, sin necesidad del lento
proceso de envejecimiento apuntado.
(
(
Los cambios geoqu&iacute;micos del agua influyen, decisivamente, en la caracterizaci&oacute;n de los suelos y en la (
vegetaci&oacute;n d e amplios territorios. Luego determinados aspectos o rasgos peculiares del paisaje rural, 4
dependientes d e la cobertera vegetal, tienen s u explicaci&oacute;n en las aguas ascendentes dentro del sustrato rocoso. 4
Los paisajes de los escenarios, donde descargan los flujos m &aacute; s profundos con mineralizaciones y salinidades (
altas, presentan real o potencialmente:
4
-
(
suelos y lagunas salinas,
vegetaci&oacute;n hal&oacute;fila (resistente a la salinidad),
volcanes d e barro o salsas,
etc.
4
4
(
Las aguas menos mineralizadas pueden calcificar o costrificar los suelos a largo plazo. La continua
evaporaci&oacute;n y la extracci&oacute;n por las ra&iacute;ces, dejan dep&oacute;sitos cristalizados e n la superficie del suelo o a cierta
profundidad.
S e pueden establecer, en t&eacute;rminos generales, aunque con restricciones para los diferentes dominios clim&aacute;ticos y
afloramientos rocosos, relaciones directas entre:
4
(
(
(
(
(
- caracterizaciones del suelo,
- plantas indicadoras del grado de mineralizaci&oacute;n y salinidad de la descarga acu&iacute;fera,
- y rasgos del paisaje, seg&uacute;n s u vegetaci&oacute;n.
Pero adem&aacute;s, s e establece u n a dependencia &iacute;ntima e n t r e infiltraci&oacute;n y vegetaci&oacute;n. E n efecto, si s e
destruye esta &uacute;ltima, quedan desfavorecidos, por lo general, los procesos de infiltraci&oacute;n, lo que traer&iacute;an
consigo:
(
(
(
- Que acu&iacute;feros superficiales pierdan los equilibrios de recarga-descarga. S e crea un d&eacute;ficit y el nivel
fre&aacute;tico desciende. Las reservas superficiales de agua libre s e agotan en el &aacute;rea de intervenci&oacute;n y
e n otras d e s u entorno a cotas m&aacute;s bajas. Esto &uacute;ltimo provoca la p&eacute;rdida d e otras masas de
vegetaci&oacute;n, lo que a su vez implica que una parte, quiz&aacute;s significativa, d e la fauna s e quede sin su
h&aacute;bitat y desaparezca o tienda a desaparecer. E n definitiva, habr&iacute;a una transformaci&oacute;n muy
importante del paisaje.
(
- Y que los retornos ascendentes, de flujos de recorridos sumamente cortos, s e debiliten o no tengan
lugar. Sin embargo, dado que los cainbios geoqu&iacute;micos, en estas aguas son insignificantes no
traer&iacute;an consigo la p&eacute;rdida de las causas, o algunas d e ellas, que hacen que la vegetaci&oacute;n tenga
una caracterizaci&oacute;n peculiar.
4
4
4
4
La disminuci&oacute;n d e infiltraci&oacute;n repercute, por otro lado, en los caudales de las fuentes (que se pueden agotar)
d e r&iacute;os y arroyos. Hay numerosos ejemplos e n las islas del Caribe, donde los r&iacute;os han pasado a arroyos, por
una ca&iacute;da de la capacidad de infiltraci&oacute;n del agua e n el suelo, a causa:
(
,
4
-
del talado d e masas boscosas, para obtener materia prima o suelo,
- o sustituir unos &aacute;rboles por otros, d e ra&iacute;ces no &oacute;ptimas para este proceso, como ocurre con las
plataneras.
I
Y nuevamente s e transforma la arquitectura del paisaje, al menos e n uno de los componentes m&aacute;s llamativos 4
4
4
Dentro ya de un contexto puramente geomorfol&oacute;gico, en el que s e mueven:
-
l
la diversidad topogr&aacute;fica (vol&uacute;inenes y roturas de l&iacute;neas),
la espectacularidad del relieve,
y algunas de las rarezas de car&aacute;cter geol&oacute;gico,
.-
---.- -.
--
---e---
4
i
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-
-
4
--
-S-
-a
las aguas subterr&aacute;neas juegan un papel relevante. Explican:
1. La presencia de elementos de alto significado e n la configuraci&oacute;n del paisaje:
arroyos,
- r&iacute;os,
- lagunas,
- y zonas d e encharcamientos d e diferentes tipos,
-
en conjunci&oacute;n con:
la fisiograf&iacute;a,
- la naturaleza litol&oacute;gica del relieve,
- y un balance hidr&aacute;ulico positivo entre la descarga, la evaporaci&oacute;n y la evapotranspiraci&oacute;n, a trav&eacute;s
del suelo y de la vegetaci&oacute;n.
-
2. Y determinados procesos, d e fuerte incidencia e n la .personalidad,, del paisaje, como son los k&aacute;rsticos en
terrenos calc&aacute;reos.
3.4 LA BlOCENOSlS COMO GENERADORA DEL PAISAJE
La Biocenosis, e n s u conjunto, participa en la configuraci&oacute;n del paisaje rural, al menos en cuanto que:
-
-
-
Condiciona, en parte, la diversidad topogr&aacute;fica a causa de propiciar o dificultar los procesos y
efectos d e la erosi&oacute;n. La vegetaci&oacute;n con ra&iacute;ces e n t r a m a radicular retiene la tierra e n el sustrato
rocoso-ed&aacute;fico. S i hay una p&eacute;rdida d e estavegetaci&oacute;n, s e favorece el desmantelamiento del ([suelo)).
Traduce, a veces, aspectos geodin&aacute;micos internos responsables del paisaje biot&oacute;pico (del (continente), f&iacute;sico).
Determina, e n buena medida, el cromatismo del escenario geogr&aacute;fico.
Caracteriza la textura del entorno.
Define, en muchas ocasiones, encuadres pl&aacute;sticos, puntuales y10 coyunturales. Algunas faunas
d a n a estos encuadres ciertas pinceladas buc&oacute;licas: tendencias a percepciones del paisaje como
ambientes pastoriles y po&eacute;ticos.
Y pueden constituir componentes d e rareza, sobre todoendemismos, que revalorizan los escenarios
geogr&aacute;ficos dentro de un contexto de biodiversidad ante observadores sensibilizados al respecto.
En general, la estructura conductora d e la biocenosis, como generadora del paisaje, e s la cadena tr&oacute;fica. S u s
alteraciones, inducidas por el hombre o por causas naturales, pueden provocar dr&aacute;sticos cambios paisaj&iacute;sticos.
Consid&eacute;rese una posible explotaci&oacute;n ganadera insostenida, en desequilibrio, d e u n a pradera e n pendiente,
con una importante cobertura arb&uacute;stica, de ra&iacute;ces en trama raticular. Si tal tapiz vegetal e s un alimento
ilpetecible para el ganado en cuesti&oacute;n, pronto desaparecer&iacute;a y esto puede desencadenar:
- Una intensificaci&oacute;n d e los procesos d e erosi&oacute;n e n el relieve. R&aacute;pidamente s e modificar&iacute;a la
orograf&iacute;a.
- Cambios crom&aacute;ticos.
- Y una nueva caracterizaci&oacute;n de la textura vegetal.
Algo siniilar s e enunciar&iacute;a para incendios forestales, provocados o por causas naturales fortuitas,
-
tanto de masas arb&oacute;reas,
- como de niatorrales montanos.
En el primer caso, los efectos, aqu&iacute; desde una perspectiva de paisaje, son m&aacute;s acusados que en el segunclo.
En estos &uacute;ltiriios e.jeniplos, el depredador))excesivo, que rompe el equilibrio e n la cadena tr&oacute;fica, qile(ia
Sllstituido por el fuego.
h n o c.jeniplo de biocenosis, que expresan aspectos geodin&aacute;micos internos, est&aacute;n las alineaciones de Juncos
m
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del Parque Nacional de Timamfaya (Isla de Lanzarote, Espa&ntilde;a), en un ambiente volc&aacute;nico, extremadamenp
C
&aacute;rido.
En ese escenario, en medio de parajes *desolados&raquo; de pic&oacute;n (lapilli), aparecen los juncos en hileras. ~st!
vegetaci&oacute;n se debe a una humedad hidrotermal activa, a trav&eacute;s de fracturas, que controlan las erupcionk
volc&aacute;nicas. Precisamente, los edificios volc&aacute;nicos se encuentran alineados (cadenas volc&aacute;nicas) en cohered
cia con lo anterior.
4
:
La actividad hidrotermal actual indica la existencia de reservorios magm&aacute;ticos, relativamente superficiale
cosa que se verifica mediante las temperaturas elevadas, por encima de los 100 grados cent&iacute;grados, de lo!
4
picones superficiales en algunos lugares de este Parque Nacional.
En definitiva, los juncos contribuyen:
- A explicar la formaci&oacute;n de estos relieves del paisaje de Timanfaya.
- Y a deducir que se debieron a procesos muy pr&oacute;ximos en el tiempo, quiz&aacute;s a&uacute;n no concluidos.
d
d
i
i
(
Los relieves que se observan se originaron durante las erupciones que dieron lugar entre 1730 y 1736.
(
La textura es inherente al paisaje en su totalidad. Afecta, en principio, a la vegetaci&oacute;n que configura un marc
1
geogr&aacute;fico. Se entiende por textura las posibles modalidades de percepci&oacute;n de los elementos que constituye1
l
la componente vegetaci&oacute;n de un paisaje.
l
De acuerdo con la figura 3.1, de Escribano e t al. (1988), comprende cuatro aspectos:
1
grano,
- densidad,
- regularidad, y
- contraste interno.
-
El grano estima el tama&ntilde;o relativo. La densidad cuantifica la superficie ocupada. La regularidad tiene ei
cuenta el grado de ordenaci&oacute;n y homogeneidad de la distribuci&oacute;n espacial de los elementos. Y el contraste
interno describe heterogeniedades, dentro de un mismo elemento o entre los elementos de una mism;
comunidad, por ejemplo, entre los pies de planta, o individuos, de un pinar.
Como parte del contraste interno, est&aacute; la gama de tonos que se pueden dar el verde de una coberteravegeta
dentro de un mismo entorno. Para un observador caribe&ntilde;o, por ejemplo, le llamar&iacute;a mucho la atenci&oacute;n 1
diversidad de tonos verdes que presentan los paisajes de la cornisa septentrional de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica. El1
se debe a que en los parajes inter-tropicales de Am&eacute;rica, el verde, pr&aacute;cticamente continuo hasta una
determinadas altitudes, es casi monot&oacute;nico.
El hombre construye paisajes rurales:
a) Por la herencia arqueol&oacute;gica que deja.
b) A causa de los contenidos etnogr&aacute;ficos que introduce. Esto &uacute;ltimo, en lo referente a actuaciones
culturales pret&eacute;ritas y presentes.
C) Por actividades de desarrollo, no recogidas en la descripci&oacute;n etnogr&aacute;fica.
d) Y por acondicionamientos de los entornos, a efectos de usufructuarlos.
Los apartados c y d suelen implicar, normalmente, impactos que no siempre tienen que ser negativos.
En sentido amplio, entre los elementos de la componente etnogr&aacute;fi&amp; se encuentran los siguientes:
1. Las edificaciones hist&oacute;ricas y art&iacute;sticas.
2. Las tipolog&iacute;as edificatorias tradicionales y propias de un lugar.
3. Las morfolofias, que implican las tipolog&iacute;as edificatorias en los entornos fisicos.
4. Los escenarios geogr&aacute;ficos de eventos hist&oacute;ricos.
5. Determinados usos del territorio:
salinas artesanales,
- bancales o aterrazamientos para actividades agr&iacute;colas,
- modos peculiares de cultivos, con sus metodolog&iacute;as e implicaciones morfol&oacute;gicas intr&iacute;nsecas (por
ejemplo, cultivos tipo Geria en Lanzarote, Espa&ntilde;a),
- etc.
-
LOS
acondicionamientos del paisaje, para su usufructo, pueden consistir:
1. En facilitar el acceso desde el exterior.
2. En desarrollar rutas o senderos en el interior del escenario y en adaptarlos al mismo.
3. En reconstruir, adecuadamente, senderos hist&oacute;ricos (los caminos reales de la Isla de Gran
Canaria, por ejemplo).
4. En preparar &aacute;reas de esparcimiento, con la infraestructura necesaria, que requiere el recreo-uso
permitido. Las infra-estructuras deber&iacute;an estar ajustadas a la tipolog&iacute;a edificatoria tradicional habitual del lugar. Los impactos, que provocar&aacute;n en el paisaje, tendr&iacute;an que ser m&iacute;nimos.
5. Construir miradores sobre puntos singulares:
perif&eacute;ricos,
- o dentro de los espacios delimitados por sus valores paisaj&iacute;sticos.
-
Estas aportaciones del hombre:
- Constituyen el estado o componente cultural del entorno geogr&aacute;fico (paisaje cultural), que se
sobre-impone a los componentes naturales.
- Y hacen que un medio natural pase a medio ambiente. O dicho de otra manera, que un paisaje
natural evolucione a otro antropofizado.
Figura 1. Grano
Figura 2. Densidad.
Ilr-
Figura 3. Re~ularided.
U( HILERAS
Figura 4. Contraste interno.
Figura 3.1. Textura de la componente vegetaci&oacute;n en un paisaje. A partir de
Escribano et al. (1989).
LA ARQUITECTURA DE UN PAISAJE RURAL
ESQUEMA
4.1 Concepto general.
4.2 Inventario de feno-componentes.
4.3 Definici&oacute;n y descripci&oacute;n de feno-componentes.
4.1 CONCEPTO GENERAL
El paisaje, por su subjetividad, es muy dificil describirlo con par&aacute;metros objetivos. Lo que hay que hacer es
interpretarlo.
Sin embargo, para evaluar impactos paisaj&iacute;sticos, resulta necesario partir de una calidad de paisaje, cosaquel
se consigue con el empleo de unos par&aacute;metros, aunque a la hora de aplicarlos haya, ciertamente, un fuerte
contenido subjetivo. Luego la estimaci&oacute;n
la calidad de un paisaje ser&iacute;a un ejercicio que pretender&iacute;a
((objetivar,)lo subjetivo.
La arquitectura del paisaje se podr&iacute;a definir como el conjunto de par&aacute;metros o componentes que se precisan
para medir calidades o caracterizaciones paisaj&iacute;sticas, a objeto de ordenar, planificar y manejar escenarios
geogr&aacute;ficos, desde una perspectiva de este tipo de recursos.
Tales par&aacute;metros tender&aacute;n a la objetividad, y para ello se requieren:
definiciones precisas de los mismos,
- y criterios claros y concisos para medirlos.
-
4.2 INVENTARIO DE FENO-COMPONENTES
Dado que los paisajes se clasifican, entre otras formas, en:
- criptosistemas y
- fenosistemas
se puede hablar de:
- criptocomponentes y
- fenocomponentes
de la arquitectura del paisaje.
Desde el concepto del paisaje, en su aspecto de fenosistema, se entiende por fenocomponentes aquellas
observaciones diferencialesque s e pueden identificar, a simplevista, en un territorio. En principio, se admite
que estos componentes se agrupan en tres niveles de s&iacute;ntesis:
- Abi&oacute;tico. Comprende los componentes geol&oacute;gicos. Se incluyen el agua y la nieve, y los sonidos que
pueden proporcionar, as&iacute; como la luminosidad y diafanidad de la atm&oacute;sfera, si no se encuentran
afectadas por las actividades del hombre.
- Bi&oacute;tico. Lo forma los componentes basados en la vegetaci&oacute;n y la fauna. La textura del paisa-je se
encuentra en este nivel, de igual manera que los olores y s o n i h s dependientes de la biocenosis.
- Y de intervenci&oacute;n antr&oacute;pica y de aprovechamiento del recurso. El nivel se centra en dos hechos:
a ) En el estado cultural del paraje.
b) Y en la accesibilidad al territorio.
S e toma a la fauna como parte integrante del paisaje en la medida en que es perceptible. En la mayor&iacute;a de
los casos, no representa un papel paisaj&iacute;stico excesivamente significativo. Ello se debe, sobre todo:
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a su presencia espor&aacute;dica-ocasional, en muchos casos,
y/o a su comportamienb como elementos m&oacute;viles, camuflables,
ambas cosas contrarias a 10 que ocurre con u n &aacute;rbol o con u n cerro.
si se hace un s&iacute;mil entre paisaje y teatro (Escribano, 1989).10s componentes geol&oacute;gicos forman el escenario,
la vegelaci&oacute;n constituye el decorado y el hombre y los animales son los actores.
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Fig. 4.1. Arquitectura del paisaje y sus implicaciones. A partir de Escribano. et a1 (1989)
IJnnivel de est&eacute;tica lo establecer&iacute;a la confluencia de determinados componentes d e los anteriores niveles.
Com~rcnderin.sobre todo, la diversiclad topogr&aacute;fica, el cromatismo y la e ~ ~ e c t a c u l a r i c l adel
d relieve.
A
(le particla. la identificaci&oacute;ri, clasificaci&oacute;n y denominaci&oacute;n de los fenocomponentes de iin p;iisni~.se
r e c o W ~ la
n tabla 4.1. Estosse distribuyen en locategor&iacute;as. La figura 4.1, de Escribano, e t al (1989),se ajusta,
&quot; n ~ ~ ) h i c r i t cal, inventario sistematizado.
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Tabla 4.1. Arquitectura del paisaje.
Los componentes considerados se comportan como variables interrelacionables. Las combinaciones que
pueden d a r lugar son ilimitadas.
4.3 DEFINICI&Oacute;N Y DESCRIPCI&Oacute;N DE FENO-COMPONENTES
En el listado de la tabla 4.1, los tres primeros componentes se refieren a los c&aacute;nones de la caracterizaci&oacute;n del
paisaje, seg&uacute;n la Grecia cl&aacute;sica, a saber:
-
geometr&iacute;a,
color (para los griegos el grado de predominancia del verde), y
- agua.
Se entiende por diversidad topogr&aacute;fica la geometr&iacute;a
del paisaje (figura 4.2). Comprende los vol&uacute;menes y
las roturas de l&iacute;neas.
Los vol&uacute;menes definen el n&uacute;mero de planos
discontinuos a distintas profundidades. Determinan diferentes horizontes.
La rotura de l&iacute;nea se refiere al gradode accidentalidad
de los horizontes.
El cromatismo del paisaje se limita:
-
-
Al colorido predominante, en el espacio y
en el tiempo, que le da identidad. En
relaci&oacute;n con el verde, en gran medida, se
debe al grado de cobertura vegetal y a las
varianzas estacionales de &eacute;sta.
O al contraste de colores que hay en el
Fig. 4.2. Ejemplo de escenario geogr&aacute;fico rico en diversidad
topogr&aacute;fica. A partir de Bovet y Ribas (1992).
escenario, como ocurre, con bastante frecuencia, en los entornos geogr&aacute;ficos creados por la
actividad de un vulcanismo reciente. Tambi&eacute;n este contraste puede tener sus causas en las
floraciones cuando representan abundantes y fuertes eclosiones. Esto &uacute;ltimo suelen determinar
paisajes estacionales o coyunturales.
El agua y la nieve son componentes:
- bien estacionales o
- permanentes.
para Unamuno (1964)*...el agua es como el alma del paisaje; en ella se ven reflejados &aacute;rboles y colinas y como que
adquierenvisi&oacute;n y conciencia de s&iacute; mismos.. .M. Para mi amiga Ana Mar&iacute;a Bl&aacute;zquez,su sonidoes la m&uacute;sica del paisaje.
En este componente se tiene presente la existencia de:
- Aguas encauzadas, con sus posibles elementos accidentales (por ejemplos, r&aacute;pidos, remansos, 10s
distintos tipos de saltos, etc.).
- Represas en los cauces de las aguas encauzadas, lagos, ibones ( ~ e q u e &ntilde; olagos
s
en antiguos circos
glaciares) y cualquier otro tipo de aguas retenidas.
- Visualizaci&oacute;n del mar y las probables presentaciones en formas caprichosas de las aguas litorales
(entrantes, brazos de mar y otras distribuciones por efectos de la geomorfolog&iacute;a de la orilla).
- Distribuci&oacute;n y grado de persistencia de las acumulaciones de la nieve.
- Contrastes y rasgos entre:
a ) las distribuciones de la nieve,
b) los afloramientos rocosos ylo
C) las manchas de vegetaci&oacute;n.
La espectacularidad se considera respecto al relieve. Por ejemplo:
- longitudes y amplitudes de las playas,
- grado de verticalidad y envergadura de los acantilados,
- abruptabilidad y magnitud de ciertos accidentes orogr&aacute;ficos de las cordilleras de plegamiento: de
las vertientes y picos, de los cafiones, de los p&aacute;ramos, etc.
- caprichismo de las formas k&aacute;rsticas,
- dimensiones en planta y potencia de las paredes de las calderas volc&aacute;nicas,
- dimensiones y formas de los conos volc&aacute;nicos y .mares&gt;&gt;de coladas l&aacute;vicas,
- etc.
S&oacute;lo se tiene presente la luminosidad y la diafanidad de la atm&oacute;sfera por causas m h ~ - a l e sPor
.
depender&aacute;n de los d&iacute;as estad&iacute;sticos con:
10
tanto,
nubes o nieblas, o
- calima y10 polvo en suspensi&oacute;n.
-
Aqu&iacute;quedan excluidos los efectos de las actividades antr&oacute;picas. Estos, sin embargo, ser&aacute;n tenidos en cuenta cuando
se eval&uacute;en los impactos paisaj&iacute;sticos.
Con los olores y sonidos ocurre exactamente lo mismo. Se incluyen &uacute;nicamente los que producen la naturaleza.
Los olores agradables los determinan, principalmente, las fragancias de las flores. En algunos sitios es
significativamente representativo el olor de la flor del azahar, tanto en ambientes rurales (en las plantaciones
de naranjeros en la comunidad valenciana, Espa&ntilde;a, por ejemplo), como en ambientes urbanos (sea el caso de
la ciudad de Sevilla, tambi&eacute;n en Espa&ntilde;a).
-
Quiz&aacute;s el olor m&aacute;s desagradable que pueda producir la naturaleza se deba a la descomposici&oacute;n de la materia
org&aacute;nica.
no Pe&amp;necen a
La tabla 4.2 recoge un listado de ruidos tenebrosos o desagradables. El quinto grupo nxhm-~te
causas naturales y, por ahora, no ser&aacute;n contabilizados.
1. Aullidos y silbidos diversos emitidos por
animales peligrosos. Pueden entra&ntilde;ar
temor.
2. Los gritos de cuervos y de aves carro&ntilde;eras
engeneral. Suelenconllevar traslaciones
sicol&oacute;gicas de escenarios repugnantes.
3. Los grandes truenos en plenas tormentas. Pueden provocar sensaciones de
peligro.
4. El silbido y soplido de los fuertesvientos.
Traen a la mente las im&aacute;genes de destrozos de los huracanes o de los vientos
huracanados.
5. Ruidos antr&oacute;picos (de circulaci&oacute;n rodad a , zumbido de aviones, de maquinarias
en general) cuando tienen lugar habitualmente. Rompen el sosiego que requiere el disfrute del paisaje.
Tabla 4.2. Listado de ruidos tenebrosos o desagradables.
1.El rumor de las ramas de los &aacute;rboles
cuando sopla un viento suave.
2. El cantar o piar de las aves, en general.
3. La circulaci&oacute;n del a g u a de r&iacute;os o
arroyuelos.
4. El estruendo de las cataratas o saltos de
agua en general.
5. La rotura del oleaje junto a la orilla del
mar.
6 . El eco.
7. La m&uacute;sica de tambor (afro-ibero-latinao
afro-cubana), en vivo, gozada por los lugare&ntilde;os en una playa caribe&ntilde;a, obviamente c&aacute;lida, sobre todo si hay luna
llena.
Tabla 4.3. Listado d e algunos sonidos agradables,
que remarcan el car&aacute;cter sensual del paisaje.
El inventario de la tabla 4.3 recopila algunos sonidos agradables, que remarcan el car&aacute;cter sensual de
paisaje. Este otro listado, asimismo, hay una excepci&oacute;n respecto a causas naturales. Se trata del apartad1
s&eacute;ptimo. Este intervendr&aacute; en la estima de la calidad del paisaje, si da lugar a ello, desde una perspectiv,
etnogr&aacute;fica, pero no en la medida de impactos.
La figura 4.3, tomada de Pena (19921, recoge una representaci&oacute;n gr&aacute;fica de distintos tipos de paisaje:
sugeridos a partir de efectos sonoros, por alumnos de un sexto curso de EGB.
En los paisajes suelen intervenir, en ocasiones, actuaciones antr&oacute;picas, que generan elementos culturalec
no impactantes. Entre &eacute;stos, se pueden rese&ntilde;ar los siguientes:
- Cultivos como La Geria (Lanzarote, Espa&ntilde;a).
- Bancales (midados,)en las laderas de barrancos, r&iacute;os o valles.
- Lugares donde acontecieron eventos hist&oacute;ricos.
- Edificios ligados a la Historia, a la producci&oacute;n literaria o a otra actividad insigne del hombre.
- Edificios de valor art&iacute;stico.
- Viviendas y edificaciones en general que siguen la tipolog&iacute;a tradicional y que contribuyen a crear
una morfolog&iacute;a propia en su entorno f&iacute;sico que da identidad a una comarca.
- etc.
La tipolog&iacute;a edificatoria trata de las distintas modalidades de construcciones:
casas con patio,
- casas en hileras,
- bloques de viviendas,
- Etc.
-
Estas construcciones transforman el medio f&iacute;sico que ocupan. Las transformaciones que dan lugar
denominan morfol&oacute;gicas.
S
Cl&aacute;sicamente estas transformaciones se parodian con las que provocan algunos lepid&oacute;pteros con su
metamorfosis. Se puede describir los pasos de gusano a cris&aacute;lida dentro de un capullo y de &eacute;sta a maripos
.
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Fig. 4.3. Representaci&oacute;n gr&aacute;fica de distintos tipos de paisajes, sugeridos a partir de efectos sonoros, por alumnos de un sexto
curso de EGB (Pena, 1992).
con las consecuentes diferentes maneras de presentarse el h&aacute;bitat. De igual manera, un espacio geogr&aacute;fico
se transforma sucesivamente en funci&oacute;n de las edificaciones que soporta el suelo.
Las singularidades o rarezas geol&oacute;gicas y biol&oacute;gicas del paisaje se refieren a aquellos rasgos o elementos no
comunes d e limitada representaci&oacute;n espacial y10 e n peligro de r&aacute;pida erosi&oacute;n o extinci&oacute;n, que representan
reservas de la diversidad abi&oacute;tica (del medio f&iacute;sico) y bi&oacute;tica. Corresponden a patrimonios a cuidar con
especial inter&eacute;s.
La textura s e restringe a la biomasa y representa un componente de la arquitectura del paisaje, en cuanto
que condiciona, e n mucho, la concepci&oacute;n &lt;&lt;est&eacute;tica&raquo;
d e los entornos naturales y rurales.
Como ya se defini&oacute;, la textura traduce las posibles modalidades de percepci&oacute;n de los eleincntos que
constituyen la vegetaci&oacute;n de un paisaje desde cuatro aspectos:
-
grano (estimaci&oacute;n del tama&ntilde;o relativo, indistintamente de las dimensiones d e percepci&oacute;n por In
distancia),
densidad (cuantificnci&oacute;n de la superficie ocupada),
- regularidad (grado de ordenaci&oacute;n y homogeneidad de la distribuci&oacute;n espacial) y
- contraste interno (heterogeneidades dentro de un mismo elemento, o entre los elementos de una
misma comunidad).
Para que haya un paisaje en un escenario, el hombre tiene quellegar a &eacute;l. Un paraje se identifica m&aacute;s con
el concepto de paisaje en la medida en que aumenta la frecuencia de ser observado. Luego otro componente
arquitect&oacute;nicodel paisaje, endependenciacon las caracter&iacute;sticas topogr&aacute;ficas, es su accesibilidad en undoble
sentido:
- Accesibilidad perif&eacute;rica hasta puntos singulares de observaci&oacute;n.
- Intra-accesibilidad o accesibilidad de tr&aacute;nsito para los paisajes de recorrido usual.
La premisa de &laquo;lo que es bonito hay que usarlo^^ refuerza, por otro lado, la necesidad de un componente de
accesibilidad.
ESQUEMA
r
5.1 Introducci&oacute;n.
5.2 La evoluci&oacute;n del paisaje natural.
5.3 La modificaci&oacute;n del paisaje antropofizado.
-
Mart&iacute;nez de Pis&oacute;n (1983) recoge que las modificaciones f&iacute;sicos-qu&iacute;micas e n e] paisaje tienen lugar a dos
de tiempos diferentes, y determinan:
-
Una evoluci&oacute;n, si los cambios son referentes a las estructuras (a la totalidad d e u n feno-componente
o feno-componentes).
Y una din&aacute;mica, cuando los cambios s e producen dentro de una estructura (en determinados
aspectos de u n feno-componente).
En general, el paisaje se modifica en el espacio y e n el tiempo. La litomasa, la aeromasa, la hidromasa y la
biomasa presentan ritmos propios y desiguales de frecuencia d e cambioe inciden, rec&iacute;procamente, entre ellos
para que el paisaje evolucione globalmente.
Los an&aacute;lisis sobre el comportamiento evolutivo del paisaje y de los cambios en s u s estructuras, tienen por
objetivos:
- El conocimiento, la comprensi&oacute;n y, con ello, el contrQl relativo, y en la medida de lo posible, de las
causas y procesos que intervienen en tales modificaciones.
- Y la previsi&oacute;n del estado futuro de los escenarios geogr&aacute;ficos, muchas veces en forma de modelos
matem&aacute;ticos, para la aplicaci&oacute;n de las conclusiones a la ordenaci&oacute;n, planificaci&oacute;n y manejo del territorio.
Se podr&iacute;a dise&ntilde;ar el mapa predictivo de s&iacute;ntesis del paisaje:
- para una fecha determinada,
- y respecto a u n lugar en concreto.
5.2 LA EVOLUCI&Oacute;N DEL PAISAJE NATURAL
En general, el paisaje evoluciona y cambia por causas:
- naturales y
- antropol&oacute;gicas,
Y,de acuerdo con escalas relativamente cortas de tiempo, d e forma:
- c&iacute;clica y
- ac&iacute;clica (irreversible).
La evoluci&oacute;n y cambios, por causas naturales, se pueden subdividir seg&uacute;n los siguientes criterios:
-
-
cambios relentizados irreversibles,
cambios irreversibles en escalas hist&oacute;ricas de tiempo,
cambios c&iacute;clicos, y
cambios s&uacute;bitos, como los que suponen los incendios forestales no provocados o las cat&aacute;strofks
ligadas a terremotos. La modificaci&oacute;n del paisaje, por cambios e n la biocenosis, principalment,~
cn la vegetaci&oacute;n, se ajusta al anterior esquema.
evoluci&oacute;n natural celentizatia e irreversible, por cambios continuos, se deben en gran medida a una
[,.24..
-
DR. JESUS MART~NEZMART~NEZ
progresiva modificaci&oacute;n de las condiciones ambientales, entre las que tiene u n fuerte peso la meteorolog&iacute;a,
analizada e interpretada seg&uacute;n u n a macro-escala temporal ( a largo plazo, e n t&eacute;rminos geol&oacute;gicos). Aqu&iacute; s e
incluir&iacute;a los efectos del avance d e los procesos de desertizaci&oacute;n que hacen cambiar los paisajes e n los entornos
geogr&aacute;ficos lim&iacute;trofes a los desiertos.
E n u n plano estrictamente geol&oacute;gico, e n lo referente a l &laquo;continente&raquo; o biotopo, a escalas de tiempos
comprensibles hist&oacute;ricamente, y fuera de u n contexto de acontecimientos violentos, la evoluci&oacute;n del paisaje
s e percibe claramente e n los ambientes sedimentarios d e los deltas.
Los deltas est&aacute;n relacionados con las desembocaduras d e caudalosos r&iacute;os que proporcionan grandes aportes
de sedimentos, sobre todo de finos (limos y arcillas) y potentes deposiciones d e &eacute;stos e n litorales de aguas poco
agitadas y10 sometidos a pequeiios rangos d e mareas.
E n planta, estas formaciones sedimentarias suelen desarrollar morfolog&iacute;as triangulares que recuerdan a la
cuarta letra del alfabeto griego (de a h &iacute; s u nombre), surcadas por numerosas bifurcaciones del cauce principal,
cuyas desembocaduras secundarias desarrollan flechas que s e clavan, m &aacute; s o menos, e n el m a r o e n u n lago.
Los deltas proporcionan los paisajes, no s&oacute;lo m &aacute; s j&oacute;venes, sino tambi&eacute;n los m &aacute; s m&oacute;viles y cambiantes con la
&uacute;nica excepci&oacute;n de los paisajes construidos por la actividad volc&aacute;nica.
La extraordinaria juventud geol&oacute;gica de todos los deltas ya los convierten e n algo muy atractivo, desde un
punto d e vista natural. E n ning&uacute;n otro escenario geogr&aacute;fico puede apreciarse mejor aquello d e que 40s
paisajes tambi&eacute;n viven)) y, en consecuencia, evolucionan como todo individuo vivien te. Por ejemplo: El Delta
del Ebro, e n la vertiente mediterr&aacute;nea d e la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica, apenas e r a patente hace unos cuantos siglos.
Lo que hoy sobresale y emerge hacia el exterior de la paleo-orilla del m a r (figura!r.2),s e debe a los aportes
sedimentarios q u e el Ebro y s u s afluentes h a n arrancado e n toda s u cuenca hidrol&oacute;gica.
Con la construcci&oacute;n generalizada d e embalses, s e amenaza la aestabilidad&raquo; din&aacute;mica d e los deltas. De esta
manera, s e modifican tales escenarios paisaj&iacute;sticos, no por evoluci&oacute;n natural, sino por unos efectos
antropol&oacute;gicos. S e estar&iacute;a a n t e unos impactos f&iacute;sicos, ciertamente negativos. S e puede llegar a cat&aacute;strofes
ambientales, como la provocada en el Delta del Nilo (Egipto) despu&eacute;s de la represa de Assuan. E n el caso del
Delta del Ebro, s e h a n identificado retrocesos d e la orilla, d e hasta tres kil&oacute;metros, e n algunos puntos, e n un
intervalo d e unos pocos a&ntilde;os.
Las soluciones a este retroceso pueden estar:
- E n la construcci&oacute;n d e obras mar&iacute;timas con posibles efectos irreversibles incontrolados y no
deseados, e n los procesos morfodin&aacute;micos del ambiente sedimentario.
- Y e n actuaciones blandas deducidas a partir de la historia geol&oacute;gica. Si se conoce c&oacute;mo ha
evoiucionado un delta, s e puede identificar las causas, procesos y efectos de s u degradaci&oacute;n, y
prever las correcciones de las causas que determinan los geo-impactos.
A otra escala de tiempos, seg&uacute;n series temporales de observaciones que rebasen varios lustros, y para
determinados espacios geogr&aacute;ficos, la evoluci&oacute;n del paisaje puede s e r c&iacute;clica, como respuesta de la biomasa
a los cambios climc'iticos, dependientes de ciertos factores meteorol&oacute;gicos, que est&aacute;n, a s u vez, influenciados
por los ciclos de actividad de las manchas solares. Muchos autores admiten que estos ciclos tienen periodos
que rondan los 11 a&ntilde;os.
L a s evoluciones c&iacute;clicas naturales del paisaje son muy detectables en particulares franjas latitudinales. Por
ejemplo, en las fronteras de regiones secas, pr&oacute;ximas a las de inviernos Iluviosos, dentro del escenario subtropical.
Y en &eacute;stas, a altitudes bajas y medias, que no superan, normalmente las cotas de nivel de los 2.000 metros.
Sirven para ilustrar estas evoluciones c&iacute;clicas del paisaje, a corto plazo, algunas de las Islas Canarias,
las que presentan diferentes franjas altitudinales (Tenerife, Las Palmas, G r a n Canaria y, e n cierto modo, El
Hierro y La Gomera).
5.3 LA MODIFICACI&Oacute;N DEL PAISAJE ANTROPOFIZADO
La modificaci&oacute;n del paisaje, motivada por la intervenci&oacute;n antr&oacute;pica, se subdivide en:
LA EVOLUCION DEL PAISAJE
--------y-------
-.
~ ~ d i f i ~ ~por
c i causas
&oacute;n
de cambios d e uso en un territorio, ante diferentes alternativas de explotaci&oacute;n
de recursos ~otenciales.Muchos d e estos cambios est&aacute;n determinados por circunstancias socio-econ&oacute;mi~~~unturales.
~ ~ d i f i ~ a cpor
i &oacute; ncambios e n las costumbres sociales y e n las situaciones econ&oacute;micas d e los pueblos q u e
a dejar s u s huellas (signos) en bastantes manifestaciones del &lt;(EstadoCultural&raquo; del paisaje.
y modificaciones c&iacute;clicas por los requerimientos de determinados tipos d e plantaciones agr&iacute;colas, en
espacios geogr&aacute;ficos espec&iacute;ficos.
Entre los componentes del estado cultural del paisaje est&aacute; la tipolog&iacute;a edificatoria y s u s implicaciones en la
morfolog&iacute;a d e s u entorno geogr&aacute;fico.
La tipolog&iacute;a edificatoriacontiene elementos formales nodefinitorios. E n t r e estos est&aacute;, por ejemplo, el colorido
que da el hombre a s u s construcciones.
%culta evidente, e n muchas ocasiones, que estos signos crom&aacute;ticos d e las edificaciones cambian a lo largo
del tiempo y, con ello, y e n cierta medida, la morfolog&iacute;a del medio f&iacute;sico intervenido. E n realidad, esta
morfolog&iacute;a define un paisaje que evoluciona.
pero lo que interesa no e s conocer una secuencia d e cambios antr&oacute;picos d e unos signos &lt;(formales))
del paisaje,
sino comprender el fondo d e estos cambios. E n este caso, la descodificaci&oacute;n del significado del cromatismo d e
las edificaciones para desentra&ntilde;ar situaciones socio-econ&oacute;micas d e un pueblo:
-
e n un momento dado,
- a lo largo de s u Historia,
- o en un aspecto globalizador en el tiempo.
Conforme con las premisas precedentes d e una forma gen&eacute;rica y para un paisaje que evoluciona e n s u &quot;Estado
cultural^^:
- la descripci&oacute;n,
- el an&aacute;lisis,
- la descodificaci&oacute;n, y
- la interpretaci&oacute;n
de las modificaciones d e los s&iacute;mbolos materiales antr&oacute;picos, s e pueden hacer de una manera an&aacute;loga a un
estudio semiol&oacute;gico, aunque aqu&iacute; en u n marco f&iacute;sico restringido a u n a s limitadas manifestaciones materiales
etnogr&aacute;ficas. La Semiolog&iacute;a e s (cunaparte de la Semi&oacute;tica, o teor&iacute;a general d e los signos. (Bobes, 1976, p&aacute;gina
71, normalniente aplicada al texto literario, oral, escrito, tradicional o de autor.
La extrapolaci&oacute;n metodol&oacute;gica permitir&iacute;a deducir y contar las historias socio-econ&oacute;micas d e los pueblos en
cscenarios geogr&aacute;ficos determinados, desde una perspectiva diacr&oacute;nica. Esta traduce la evoluci&oacute;n en el
tiempo, de los signos, cpn s u s significados espec&iacute;ficos e n cada momento o periodo de la historia etnogr&aacute;fica
del paisaje. Si las variaciones evolutivas, de los signos que s e consideran, perduran suficientemente en el
tiempo, se establecen relaciones de solapamientos entre ellas. S e define, entonces, un paisaje sincr&oacute;nico.
Con frecuencia s e d a una secuencia de paisajes sincr&oacute;nicos como resultado de progresivos solapamientos
de nuevas variaciones con otras rel&iacute;cticas o heredadas que coexisten en un mismo espacio geogr&aacute;fico.
Los paisajes sincr&oacute;nicos pueden corresponder a:
- Relaciones d e equilibrio. Se obtienen paisajes arm&oacute;nicos.
- Relaciones de desequilibrio. Los paisajes ser&iacute;an disarm&oacute;nicos.
-
Las disarinon&iacute;as s e deben, e n una buena parte, a la introducci&oacute;n en un entorno geogr&aacute;fico dado:
-
d e signos aut&oacute;ctonos que ya han perdido s u actualidad,
d e signos al&oacute;ctonos,
o de otros, que no s e a.justan al uso tradicional del territorio.
Estos &uacute;ltimos signos no descodifican situaciones reales socio-econ&oacute;micas y s e denominar&iacute;an conio anacr&oacute;nicos.
En cierta iiie(lida, s e corresl)onder&iacute;an con impactos paisaj&iacute;sticos.
En el caso concreto del escenario geogr&aacute;fico de las Islas Canarias (figura 5.1),el seguimiento, en el tiempc
del cromatismo en las edificaciones habitacionales y de almacenamiento de aperos y cosechas, es uno de lo
muchos ejemplos que ilustra muy bien lo formulado. Al respecto, se' obtiene la siguiente secuencia d~
descripciones e interpretaciones:
Fig. 5.1. Localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica de las Islas Canarias (Espa&ntilde;a)
1. Desde la llegada de los europeos, en el siglo XV, y hasta el siglo XIX, las edificaciones rurales, incluida
las viviendas, eran de piedras; barro y10 adobe (amasijo de barro con paja) no revestidas a causa de 1,
penuria econ&oacute;mica de la sociedad mayoritaria. Esto hac&iacute;a que las construcciones fuesen mim&eacute;ticas a
entorno fisiogr&aacute;fico, cosa que serv&iacute;a, por a&ntilde;adidura, de camuflaje frente a los ataques de los piratas.
S&oacute;lo se encalaban:
las casas nobles,
- los edificios p&uacute;blicos, y
- las iglesias,
-
cuyos propietarios e instituciones dispon&iacute;an de medios econ&oacute;micos necesarios para ello.
2. Durante los siglos XVII y XVIII, llega la influencia de la cultura portuguesa, al menos en cuanto:
- A la tipolog&iacute;a edificatoria (casas &laquo;terreras., con tejados de cuatro aguas)
- y al colorido de las edificaciones.
Las casas s e revest&iacute;an externamente de colores vivos (a&ntilde;iles, azules, verdes, amarillos, rosados, etc.), e
los barrios perif&eacute;ricos de la ciudad de Las Palmas de Gran canaria,^ en poblaciones marineras. Sinembargc
el campo careci&oacute; de esta implantaci&oacute;n colorista.
En opini&oacute;n de algunos ge&oacute;grafos, en esa &eacute;poca hab&iacute;a un flujo cultur'al de Europa hacia Am&eacute;rica, en buen
parte v&iacute;a Canarias, pero no a la inversa. Pero esta aseveraci&oacute;n no hay que tomarla en un sentido extremc
como lo demuestra la presencia de ornamentos arquitect&oacute;nicos, evidentemente inspirados en la cultur
azteca, e n la fachada principal de la Iglesia Parroquia1 de P&aacute;jara (1da de Fuerteventura). Esta Iglesia fu
construida entre 1685 y 1711. Luego no habr&iacute;a que descartar una cierta influencia caribe&ntilde;a, o de iberc
am&eacute;rica en general, en la c&aacute;lida amalgama crom&aacute;tica referenciada como un cc efecto rebote. o de ureflujc
en este aspecto del estado cultural del paisaje.
podr&iacute;an ser reminiscencias de la herencia cultural lusitana en Canarias las coloraciones actuales de las
aterreras. o de muy pocas plantas, que se observan en los barrios-atalayas del Risco
de San Nicol&aacute;s y de San Juan, a ambos lados de la Carretera General del Centro a la salida de Las Palmas.
En el &aacute;lSea geogr&aacute;fica del Caribe, muy buenos ejemplos de estos amalgamas coloristas se encuentran en las
ciudades venezolanas de Car&uacute;pano y de R&iacute;o Caribe, entre otros. E n la &uacute;ltima ciudad referida, la Iglesia
construida 1717 recuerda, en mucho, a la de Agaete en Gran Canaria, por su coloraci&oacute;n n&iacute;vea con unas
c&uacute;pulas en rojo, a parte de otras coincidencias de sus elementos arquitect&oacute;nicos.
3
En el sigloXIX, y en escenarios muy localizados (Tafira), en la Isla de Gran Canaria, entre otros lugares,
toma identidad la tipologia edificatoria de la cultura inglesa como un aspecto colateral de la colonizaci&oacute;n
de Gran Breta&ntilde;a sobre las Islas Canarias que formaban, y forman parte, del Estado espa&ntilde;ol.
Las mansiones de esta cultura, al gusto de sus usuarios brit&aacute;nicos, s e colorean de un rojo caracter&iacute;stico
(rojo achocolatado o ingl&eacute;s), que resalta, adem&aacute;s, por la presencia de amplios ventanales:
- que contienen vidrieras en peque&ntilde;os recuadros,
- en carpinter&iacute;a de madera, pintada en blanco.
Eiitre 1970y 1980 (d&eacute;cada de los 80) este colorido se importa a la ciudad de Las Palmas, cuando ejerc&iacute;a como
&amp;alde Juan Rodr&iacute;guez Doreste. La moda de pintar los edificios en rojo ingl&eacute;s se extendi&oacute; profusamente.
4. A partir del siglo X
M se encalan las casas en dependencia:
con un relativo auge econ&oacute;mico del campo canario,
- y con la explotaci&oacute;n intensiva de la cal en Lanzarote, pero sobre todo, en Fuerteventura.
-
En las Islas Canarias la cal se obten&iacute;a del caliche que corresponde a deposiciones de carbonatos, esencialmente c&aacute;lcicos y magn&eacute;sicos.
Elcaliche se origina por precipitaci&oacute;n qu&iacute;mica de solutos procedentes, en estos entornas, de la meteorizaci&oacute;n
de rocas volc&aacute;nicas. El disolvente es el agua de lluvia infiltrada que asciende por capilaridad hacia la zona
de precipitaci&oacute;n: en o sobre una formaci&oacute;n rocosa.
El precipitado se forma cuando el bicarbonato pasa a carbonato con p&eacute;rdida de di&oacute;xido de carbono.
h s procesos de encalichamientos est&aacute;n ligados a climas &aacute;ridos con espor&aacute;dicas fuertes lluvias.
Los caliches pueden alcanzar potentes espesores. Por ejemplo, en Casas de Majada Blanca (Fuerteventura),
se observan potencias que, ocasionalmente, rebasan los 20 metros.
La explotaci&oacute;n de los caliches que tuvo una fuerte incidencia en la econom&iacute;a de Fuerteventura, trae consigo
otro tipo de construcci&oacute;n rural: los hornos de cal. Estos contribuyen tambi&eacute;n a la configuraci&oacute;n del paisaje
antropofizado.
En el escenario rural, tanto las casas de los labradores como las solariegas, emplean, b&aacute;sicamente, los
encalados con una pigmentaci&oacute;n ocre (color gofio). Este cromatismo es propio de Canarias en particular y
de la cultura mediterr&aacute;nea en general.
En 10s pueblos riberefios del Mediterr&aacute;neo suelen coexistir, de forma tradicional, el ocre y el blanco.
5 . Como manifestaci&oacute;n actual, pr&aacute;cticamente todas las construcciones rurales se pintan de blanco, cuando
se dejan inconclusas, externamente, cosa que ocurre cada vez ccn m&aacute;s frecuencia, por dejadez de
las administraciones p&uacute;blicas.
&quot;0
En las edificaciones de revestimientos inacabados, se observan, externamente, los bloques de bobadilla, de
coloraci&oacute;n gris&aacute;cea. Y esto supone un relevante impacto paisaj&iacute;stico.
En la Isla de Lanzar0t.e. por influencia del artista C&eacute;sar Manrique, el blanco est&aacute; totalmente generalizado:
-
tanto en las edificaciones ha1)itacionales discniinadas en el campo,
- como en los n&uacute;cleos urbanas (peque&ntilde;os pueblos y caser&iacute;os),con la excepci&oacute;n de la capital insular:
Arrecife.
En estas edificaciones albinas de Lanzarote llaman la atenci&oacute;n:
- las puertas de madera
- y la carpinter&iacute;a de las ventanas pintadas de verde o azul.
El conjunto edificatorio de Lanzarote representa un contraste crom&aacute;tico ante un medio fisico negro, o casi
negro, de los materiales volc&aacute;nicos (coladas escori&aacute;ceas y picones), de naturaleza bas&aacute;ltica.
Como premisa de partida, se puede admitir que el blanco es un modismo sobre-impuesto:
- que representa una nueva adquisici&oacute;n cultural de procedencia mediterr&aacute;nea,
- que h a tomado carta de naturaleza en el entorno canario,
- que progresivamente desplaza, con gran virulencia, los colores que ya exist&iacute;an, y
- que precisa de unos materiales, que son asequibles a una econom&iacute;a pobre, que empieza a florecer,
como ocurre en Canarias.
La discusi&oacute;n de estas descripciones, en el marco rural, se basar&iacute;a en las siguientes ideas:
1. La sucesi&oacute;n cronol&oacute;gica desarrollada define una evoluci&oacute;n diacr&oacute;nica del paisaje antropofizado de
Canarias.
2.
Los paisajes sincr&oacute;nicos arm&oacute;nicos se dan en diversos momentos de la Historia de Canarias. Por ejemplo,
en el siglo XiX, donde el escenario geogr&aacute;fico del campo contiene tanto casas mim&eacute;ti tic as^^ de adobe como
otras encaladas, de coloraci&oacute;n ocre, junto a algunas edificaciones notables en blanco, en un equilibrio que
traduce los distintos estamentos sociales de ese periodo.
Dentro de este sincronismo estar&iacute;a tambi&eacute;n las tipolog&iacute;as de los hornos de cal y sus implicaciones
morfol&oacute;gicas en el medio fisico como elementos antr&oacute;picos formadores del paisaje. Los encalados de las
casas estaban en estrecha dependencia con estos hornos.
3. Para algunos ge&oacute;grafos, los revestimientos actuales en blanco, en el campo canario, resultan un postizo
(anacronismo paisaj&iacute;stico), que, incluso, (&lt;contaminan y ((aculturiza~~
en cuanto que:
- Desplaza o sustituye a coloraciones tradicionales.
- Representa una ocultaci&oacute;n de las costumbres aut&oacute;ctonas.
- Y puede producir fuertes choques crom&aacute;ticos impactantes en sus entornos geogr&aacute;ficos. No
favorece el mimetismo de las construcciones con s u medio f&iacute;sico.
Desde estas consideraciones, las implantaciones en su momento, de los colores vivos portugueses, y del
rojo ingl&eacute;s, ser&iacute;an, asimismo, procesos de implicaciones aculturales hechos que no se cuestionan.
4. Sin duda alguna, son aspectos anacr&oacute;nicos:
- Implantar los coloridos de las culturas portuguesa e inglesa en entornos de edificaciones
totalmente en blanco.
- Y, de forma muy incisiva, dejar las construcciones a cemento vista (bloques de bobadilla sin
revestir).
De esta discusi&oacute;n, se deduce que es enriquecedor que un pueblo se preste a ser un crisol de hechos materiales
o no, donde se fundan amalgamas de culturas m&aacute;s diversas, aunque a expensas de ceder una parte de su
idiosincrasia. Quiz&aacute;s en esta &uacute;ltimo est&eacute; la cara negativa, o el precio, de la receptibilidad. Pero siempre se debe
mantener lo m&aacute;s significativo de los habitantes propios del lugar.
Hist&oacute;ricamente, aparte del caso estudiado en Canarias, los pueblos ribere&ntilde;osdel Mediterr&aacute;neo son buenos ejemplos
de comunidades abiertas. A mi entender, otros ejeiiiplos est&aacute;n en los pueblos caribenos. Una prueba de ello la
constituye la apreciaci&oacute;n de Shutman (1992, p&aacute;gina 2391, cuando escribe: &laquo;La m&uacute;sica es quiz&aacute;s la fruta m&aacute;s fina
producida por la fccund:ici&oacute;n de culturas en el Criiiim.
Como ejemplo d e evoluci&oacute;n c&iacute;clica, condicionada a los requerimientos agr&iacute;colas, se puede referenciar el caso
(Tarragona, Espa&ntilde;a), con s u s 3 1.080 hect&aacute;reas. La figura 5.2 localiza
delcultivo
del arroz, e n el Delta del Ebro
--y configura este otro espacio geogr&aacute;fico.
Fig. 5.2. Localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica del Delta del Ebro (Tarragona, Espa&ntilde;a).
En este ambiente, s e suceden, dentro de un a&ntilde;o, cinco diferentes escenarios o estadios paisaj&iacute;sticos:
a. Estadio invernal: Desde Diciembre a Marzo. Las tierras s e encuentran secas y s e labran. El paisaje
adquiere:
- el aspecto f&iacute;sico caracter&iacute;stico de tierra d e labranza,
- Y una coloraci&oacute;n ocre-marr&oacute;n.
1).
Estadio primaveral: Desde S a n Jos&eacute; (19 de Marzo) hasta finales d e Mayo. Con agua procedente del R&iacute;o
Ebro, mediante canales s e inunda artificialmente la tierra y s e siembra el arroz. El paisaje toma un color
plateado.
c.
Estadio estival: Durante los meses d e Junio y Julio. La planta del arroz sobresale por encima del agua.
El p&aacute;isa.je se presenta como una pradera verde, muy cuidada, a manera de jard&iacute;n.
(l. Estadio oto&ntilde;al-precoz: Desde Septiembre a mediados d e Octubre. Es el periodo d e la recolecci&oacute;n. La
planta granada, y a punto desiega, alcanza de unos 70 a 100 cent&iacute;metrocde altura sobre el nivel del agua.
El paisaje toma coloraciones ocre-amarillentas.
''.
EsBdio meso-oto&ntilde;al: A partir de finales de Octubre, hasta Diciembre. Se hacen las labores preparatorias
del ciclo productivo del arroz. Se tritura el rastrojo, con la rueda de agua, para formar un abono natural. Se deja
'Iws e evapore el agua. En el paisaje predominan los colores plateados del agua y ocres-marrones del
suelo.
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6.1 CRIPTOSISTEMAS Y FENOSISTEMAS RURALES
Dentro d e u n a clasificaci&oacute;n de paisajes rurales, est&aacute;n los t&eacute;rminos de:
- fenosistemas, y
- criptosistemas,
acu&ntilde;ados por Gonz&aacute;lez (1981).
El fenosistema s e refiere a los componentes perceptibles sensorialmente, sin instrumentos, del entornc
geogr&aacute;fico, mientras que el criptosistema s e restringe a los componentes del escenario, no perceptible, o dc
dificil observaci&oacute;n, por el hombre, que quiere disfrutar de la Naturaleza.
Un paisaje, e n concreto, ser&iacute;a un fenosistema, el que s e usufructa, complementado por un criptosistema
quiz&aacute;s sumamente necesario para el desarrollo y caracter&iacute;sticas del primero.
6.2 ESCENARIOS NATURALES Y ESCENARIOS ANTROPOFIZADOS
U n escenario natural ser&iacute;a aquel e n el que no haya intervenido el hombre e n cuanto:
- no s&oacute;lo a la provocaci&oacute;n d e impactos,
- sino tambi&eacute;n a la creaci&oacute;n d e componentes (los referentes al estado cultural) que s e admiten como
u n a parte generadora del paisaje.
E n caso contrario, el escenario corresponder&iacute;a a un medio ambiente y definir&iacute;a a un paisaje antropofizado
El paisaje antropofizado se subdivide en:
- Paisajes de eventos hist&oacute;ricos.
- Paisajes de desarrollo en equilibrio.
Estos &uacute;ltimos abarcan seis tipolog&iacute;as:
-
Paisajes caracterizados por s u s elementos arqueol&oacute;gicos.
Paisajes caracterizados por u n a s edificaciones hist&oacute;ricas
Paisajes caracterizados por u n a s edificaciones art&iacute;sticas.
Paisajes con tipolog&iacute;as edificatorias (de viviendas o d e servicios), adaptadas o propias del entorno
geogr&aacute;fico, en el cual incide morfol&oacute;gicamente.
- Paisajes con infraestructura viaria y d e servicios para el disfrute sensual del escenario geogr&aacute;fico.
Estas infraestructuras no debieran producir, e n general, impactos y estar&iacute;an adecuadamente
camufladas.
- Paisajes que soportan actividades antr&oacute;picas integradas en el entorno. Las intervenciones revalorizan
al escenario. Sirvan de ejemplos, entre otros, las salinas artesanales y la agricultura tipo ((Geria)).
Lo mbs corriente es que se den casos mixtos.
general, el paisaje antropofizado se subclasifica en:
-
diacr&oacute;nico, y,
sincr&oacute;nico.
-
arm&oacute;nicos, y
disarm&oacute;nicos.
Esta clasificaci&oacute;n se establece de acuerdo con los siguientes criterios:
-
modalidades de observaci&oacute;n (de punto singular o de recorrido usual),
dimensionales,
- latitudinales, y
- altitudinales.
Los paisajes de punto singular son aquellos que se observan desde puntos elevados, no necesariamente
aislados, respecto a sus entornos geogr&aacute;ficos envolventes, y que permiten abarcar cuencas visuales. Estos
puntos se corresponden con los cl&aacute;sicos miradores.
En el paisaje de recorrido usual, las observaciones del fenosistema se obtienen desde el territorio normalmente transitado por el hombre. El paisaje se percibe como una secuencia de im&aacute;genes cambiantes.
De acuerdo con Bovet y Ribas (1992), un mismo paisaje se percibe de forma diferente, con un distinto grado
de detalle, en dependencia con la escala dimensional en consideraci&oacute;n. La figura 6.1 ilustra al respecto. Esta
diferente percepci&oacute;n podr&iacute;a definir el &laquo;grano. del paisaje en su conjunto.
Fig. 6.1 Distintas percepciones d e un paisaje, seg&uacute;n la escala espacial. A partir de Bovet y Ribas, 1992.
Obs&eacute;rvese la presencia de la casa en todas las vi&ntilde;etas.
Los criterios dimensionales consideran, e n primer lugar, si el paisaje corresponde a u n a cuenca abierta(
4
cerrada.
4
Hay u n a cuenca paisajistica cerrada cuando s e levanta u n fondo esc&eacute;nico ( barrera topogr&aacute;fica) que delimit,
el campo visual del entorno desde puntos singulares de observaci&oacute;n. Si no existe esta delimitaci&oacute;n f&iacute;sica, 1.
1
cuenca s e define como abierta.
4
Respecto a u n a cuenca cerrada, el paisaje s e puede aproximar, en mayor o menor grado, a una de Id
siguientes tipologias dimensionales:
I
- micro-paisajes,
- meco-paisajes, y
- mega-paisales.
La cuenca visual s e encuentra e n una unidad ambiental m &aacute; s amplia. Los fondos esc&eacute;nicos d e esta &uacute;ltiml
,
dominan sobre las barreras f&iacute;sicas (elevaciones topogr&aacute;ficas) que enmarcan a la primera.
Desde el punto singular d e observaci&oacute;n m &aacute; s sobresaliente s e pueden describir, con bastante detalle, los feno
componentes puntuales de la totalidad del paisaje.
S e percibe u n a impresi&oacute;n sicol&oacute;gica d e u n espacio con dimensiones reducidas.
El fondo esc&eacute;nico m &aacute; s externo coincide con el que delimita a la cuenca visual.
Desde el punto singular d e observaci&oacute;n m &aacute; s sobresaliente los feno-componentes puntuales del fond
(tipolog&iacute;as y s u s consecuencias morfol&oacute;gicas en el medio f&iacute;sico, de los elementos edificatorios antr&oacute;picos, po
ejemplo) s e pueden describir f&aacute;cilmente, hasta cierto punto, por s u relativa proximidad.
S e obtiene una sensaci&oacute;n sicol&oacute;gica de cuenca de dimensiones medias.
Los fondos esc&eacute;nicos externos coinciden tambi&eacute;n con los d e la cuenca visual del paisaje. Pero aqu&iacute;, desde c
punto singular de observaci&oacute;n, m&aacute;s sobresaliente, los feno-componentes puntuales d e estos fondos pasa
muy desapercibidos, y no se podr&iacute;an describir, a grandes rasgos, por la lejan&iacute;a en que se encuentran.
Hay una sensaci&oacute;n sicol&oacute;gica de amplitud esc&eacute;nica.
La intervisibilidad define el dimensionamiento d e la cuenca visual.
L a clasificaci&oacute;n latitudinal se solapa, en cierta manera, con la clim&aacute;tica zonal. Y esto resulta l&oacute;gico, ya qu
el clima e s uno d e los condicionantes de las peculiaridades y desarrollo de la biocenosis. y &eacute;sta, a s u vez, S
comporta como generadores de paisajes.
E n principio, s e admiten los siguientes tipos de paisajes:
Paisajes polares:
80 - 90&quot; N , 7 0 - 90&quot; S.
- Paisajes s u b - polares:
60 - 80&quot; N , 55-70&quot; S.
- Paisajes de zonas templadas:
40 - 60&quot; N , 35 - 55&quot; S .
- Paisajes sub-tropicales, de lluvias invernales:
30 - 40&quot; N , 3 0 - 35&quot; S .
- Paisa.jes sub-tropicales, de dominios secos:
-
20 - 30&quot; N , 20 - 30&quot; S.
(33].
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Paisajes tropicales de lluvias estivales:
1 0 - 20&quot; N , 5 - 20&quot; S.
Paisajes d e la zona lluviosa ecuatorial (intertropicales):
5&quot; S - 10&quot; N.
Las cotas topogr&aacute;ficas, que alcanzan los relieves, son, asimismo, determinantes e n las caracter&iacute;sticas d e los
omponente~ bi&oacute;ticos d e los escenarios geogr&aacute;ficos. En esto s e sustenta una clasificaci&oacute;n altitudinal del
pisaje.
Esta clasificaci&oacute;n e s susceptible d e una amplia gama de matizaciones. E n t&eacute;rminos generales, s e forman tres
grupos:
a) Paisajes bajos:
-
paisajes litorales,
- paisajes de tierras deprimidas, pr&oacute;ximas al nivel del mar.
b) Paisajes a cotas topogr&aacute;ficas medias:
-
paisajes
paisajes
- paisajes
- paisajes
C) Paisajes
de median&iacute;as,
d e llanos,
de p&aacute;ramos,
d e mesetas.
a cotas topogr&aacute;ficas altas:
- paisajes de glaciares de monta&ntilde;a,
- paisajes periglaciares, en dominios de monta&ntilde;a.
- paisajes de alta monta&ntilde;a, en general.
6.4 CLASIFICACION TEMPORAL
Un paisaje puede cambiar, significativamente, en su apreciaci&oacute;n global, a lo largo de un a&ntilde;o:
- bien por el ciclo biol&oacute;gico d e la vegetaci&oacute;n,
- bien por los cambios f&iacute;sicos en el biotopo.
LJn bosque caducifolio contribuye a configurar paisajes muy distintos en dependencia con las estaciones
clim&aacute;ticas. Sea el caso d e un casta&ntilde;ar:
- En primavera y en verano define un paisaje muy frondoso con hojas verdes.
- E n oto&ntilde;o imprime un toquecolorista a l paisaje. Las hojas son rojizas y muchas deellascaen al suelo
a modo d e tapiz.
- Y en invierno hace que el paisaje tome un aspecto austero. Los &aacute;rboles tienen las ramas desnudas.
En cambio, u n bosque d e hojas perennes, un pinar entre otros, determina que el paisaje permanezca casi
constante durante las cuatro estaciones del a&ntilde;o.
( h n otro tipo d e flora, puede ocurrir algo similar. Ejemplos ilustrativos ser&iacute;an ciertos paisajes d e un piso
tiibaibd-cardona e n las Islas Canarias. El aspecto d e los entornos geogr&aacute;ficos cambian dr&aacute;sticamente de
invierno a verano. E n efecto, con frecuencia en las vertientes septentrionales insulares, y m&aacute;s excepcionalrllcnte e n las orientales y occidentales, pero siempre a cotas topogr&aacute;ficas bajas (normalmente inferiores a 500
lllctros) un mismo ~ a r a j suele
e
presentarse bajo dos fisonom&iacute;as muy diferentes:
-
d e laderas casi totalmente tapizadas por frondosos arbustos de tabaibas $uphorbia
-
Euphorbia balsamifera. &amp;uphorbia obtusifolia. etc.), en invierno.
a laderas d e vegetaci&oacute;n seca, que d a una impresi&oacute;n d e desolaci&oacute;n.
aphilla,
cuanto a los distintos aspectos, que pueden tomar los paisajes, en funci&oacute;n d e las causas, procesos y efectos
fisicos, se tiene, entre otros muchos ejemplos, lo que ocurre e n un mismo escenario de alta monta&ntilde;a en
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fisicos, se tiene, entre otros muchos ejemplos, lo que ocurre en un mismo escenario de alta monta&ntilde;a e#
latitudes templadas: El paisaje adquiere aspectos diferentes, de invierno a verano, por la presencia, o no, del
4
la nieve.
De todo la anterior, se deduce que el paisaje puede conllevar:
- caracterizaciones estacionales,
- o permanecer sensiblemente constante (estacionario a grandes rasgos)durante todo el a&ntilde;o, aunque
imperceptiblemente est&eacute;n en constante evoluci&oacute;n, cambios que se manifestar&aacute;n como feno-efectos
a m&aacute;s largo plazo.
4
4
4
4
Tambi&eacute;n se debe considerar la posibilidad de paisajes de corta permanencia (de uno o dos meses, de d&iacute;as y4
t
a veces fugaces), con identidades propias. Se les podr&iacute;an denominar como coyunturales.
4
Los paisajes fugaces est&aacute;n fuertemente marcados por efectos ocasionales, en su mayor&iacute;a meteorol&oacute;gicoq
(descargas puntuales de lluvia e n fondos eschicos, arcos iris, peque&ntilde;os tornados, etc.).
4
Estos paisajes coyunturales quedan ilustrados por los siguientes ejemplos dentro de un amplio muestrario!
d
- El paisaje de una espec&iacute;fica floraci&oacute;n cuando la vegetaci&oacute;n en cuesti&oacute;n d a &laquo;personalidad, al
escenario.
- El paisaje que determina un ocasional meteoro.
- El paisaje de ~caiderosn,en las Islas Canarias tras intensas lluvias.
- Etc.
t
1
1
1
El Valle de Median&iacute;as de Ayacata, en la vertiente meridional de la Isla de Gran Canaria (Espa&ntilde;a), cuandd
sus numerosos &aacute;rboles de almendro est&aacute;n en flor, ejemplariza un paisaje estacional, o m&aacute;s bien, uno entrec
coyuntural y estaciona1 (de unas cuantas semanas, e n el mes de Enero).
I
I
Desde puntos singulares de observaci&oacute;n, en la cabecera de la orografia, el valle define una meso-cuenca
1
visual semi cerrada y, durante la eclosi&oacute;n de la floraci&oacute;n de sus almemdros, se muestra:
1
1. Como unjard&iacute;n muy sensual, hermoso, delicado y sutil, entre otros calificativos, seg&uacute;nel estadode &aacute;nima
del usufructuario, que propicia a la contemplaci&oacute;n, deleitaci&oacute;n y, por qu&eacute; no, a la meditaci&oacute;n.
I
2. En un marco topogr&aacute;fico de cumbres, donde se da una potente bravura volc&aacute;nica, que encierra campi&ntilde;a;
muy cuidadas de uso agr&iacute;cola.
l
La agrestedad volc&aacute;nica describe escarpes espectaculares, diversos planos de profundidad y fuertes roturas
de l&iacute;neas.
Los contrastes crom&aacute;ticos est&aacute;n presentes. Toman significado especial:
- El blanco n&iacute;veo y el rosado fuerte, con una extensa gama de tonalidades pasteles, entre &eacute;stos
correspondientes a los numerosos &aacute;rboles de almendro, desnudos de hojas, pero densamente
vestidos de flores.
- El ocre del fondo litol&oacute;gico.
- Los diversos verdes de los pinos, retamas amarillas y escobones.
- Y el azul limpio del cielo.
Por otro lado, el escenario geogr&aacute;fico:
-
Puede proporcionar estampas buc&oacute;licas circunstanciales, si hay ganado suelto de ovejas y cabras.
- Y engloba una gran cantidad de paisajes puntuales pl&aacute;sticos, muchos de ellos por sus almendros
e n flor, pero otros en base a los restantes componentes del paisaje.
Este tipo de paisaje estacional (?), de almendros en flor, en la Isla de Gran Canaria, tiene su nota etnogr&aacute;fica.
En efecto, es motivo de la celebraci&oacute;n anual de una fiesta popular, desde 1970, entre finales de Enero y
principios de Febrero. Sin embargo, el escenario &laquo;festivo. se encuentra desplazado unos pocos kil&oacute;metros
hacia el centro insular. Este se localiza en la cabecera del Barranco de Tejeda, tras la abrupta divisoria de
PRIMERAS CLASIFICACIONES DEL PAISAJE RURAL
~1 mismo marco geogr&aacute;fico de Ayacata, como ocurre en diversos lugares, soporta, a lo largo de] a&ntilde;o, otros
paisajes transitorios. Sean los casos de los paisajes:
_
De la retama en flor en primavera.
y de los almendros desnudos, sin hojas, en oto&ntilde;o.
6.5 PAISAJES PUNTUALES MPL&Aacute;STICOS))
~ s t o paisajes
s
consisten en la observaci&oacute;n y disfrute de un componente:
-
-
particular,
expresivo,
muchas veces elocuente en su silencio, o por la N m&uacute;sica, del sonido que implica (sea el caso del
agua),
y frecuentemente coyuntural.
del paisaje abstraido y contrastado de un contexto global de &eacute;ste.
La expresividad resulta de la armon&iacute;a y coherencia entre colores, formas, tama&ntilde;os, etc., que configuran al
componente. S u valoraci&oacute;n depende, en mucho, de la educaci&oacute;n y sensibilidad del perceptor. Se trata de un
aspecto totalmente subjetivo.
La peculiaridad queda definida, entre otras cosas, por la conjunci&oacute;n de:
- una *textura. diferencial,
- unos juegos de contraluces,
- y unos cromatismos no habituales.
Pueden servir como ejemplos, de paisajes puntuales &laquo;pl&aacute;sticos))los siguientes:
- Una puesta de sol.
- Ciertas formaciones nubosas.
- Las siluetas de determinados &aacute;rboles, o bosquetes, e n paisajes de p&aacute;ramos, con una vegetaci&oacute;n
herb&aacute;cea.
- Un casta&ntilde;o aislado en oto&ntilde;o.
- El contraluz del sol tras un &aacute;rbol.
- Etc.
6.6 EL PAISAJE FIGURATIVO, EN SU EXPRESI&Oacute;N SIMB&Oacute;LICA-METAF&Oacute;RICA
El paisaje figurativo corresponde a una composici&oacute;n de im&aacute;genes surrealistas en un escenario imaginario:
- ni en las visiones grotescas de los adisparates)) y donde la naturaleza ejerce una influencia
importante en el hombre, principalmente porque forma parte de ella.
Por esta influencia, se precisa utilizar los s&iacute;mbolos de los elementos naturales para describir o expresar,
a trav&eacute;s de la palabra, lo que se piensa o lo que se siente. De aqu&iacute;, que en estos paisajes el mensaje y la
interpretaci&oacute;n de los signos tenga el m&aacute;ximo peso.
Con frecuencia, estos paisajes derivan de abstracciones de extrapolaciones de escenas pl&aacute;sticas con efectos
subjetivos impresionantes en general o ante ciertas situaciones s&iacute;quicas.
-
Los paisajes figurativos surgen, sobre todo:
- En pueblos calientes, crisoles deculturas, con gran poder de imaginaci&oacute;n como son los del Mediterr&aacute;neo
o del Caribe, entre otros.
- O donde la cosmovisi&oacute;n, muy propicia de los pueblos andinos (Quiroga, 19941, toma especial
relevancia.
La CO~movisi&Oacute;npermite situar al hombre como un componente m&aacute;s, en plano de igualdad. de la naturaleza.
a la que trata con respeto y temor, dado que, en buena parte, s e la desconoce. La naturaleza deja d e S€
considerada desde una posici&oacute;n egoc&eacute;ntrica.
E l paisaje figurativo, con fuerte contenido de cosmovisi&oacute;n, s e podr&iacute;a considerar e n estudios etnogr&aacute;ficos..
partir d e testimonios recogidos por Mart&iacute;nez de Pis&oacute;n (1983),un ejemplo d e paisaje figurativo est&aacute; en 1
concepci&oacute;n, que tienen los indios de Ayacucho, d e los destructores aluviones d e las quebradas. Estos procesc
y efectos representan la forma que toma Amaro, toro furioso q u e derriba paredes y cochino que levanta lo
suelos.
E n la literaturayen la pintura, los paisajes figurativosson licenciasorecursos bastante usados. Pero tambi&eacute;:
s e recurre a ellos e n la vida cotidiana. Sirva d e ejemplo d e esto &uacute;ltimo el siguiente texto d e felicitaci&oacute;n: &laquo;L
amistad e n el mundo e s como el fuego e n el bosque d e la noche. E s lindo apreciarla., escrito e n 1993 por un.
venezolana occidental e n tierras d e Valencia (Mediterr&aacute;neo espafiol). Un an&aacute;lisis d e este paisaje figurativc
con u n a perspectiva bastante d e cosmovisi&oacute;n, e n tierras d e las Islas Canarias, s e basa en concatenar:
-
u n sentimiento, la amistad,
con un elemento natural, como e s el fuego,
e n u n escenario, el mundo, que s e compara con el ((bosquede la noche),.
El fuego, a parte d e representar destrucci&oacute;n, traduce, en este otro sentido, la pasi&oacute;n, la fuerza interna, 1;
intensidad vitalista:
q u e impulsa a l hombre a querer hacer las cosas
- y q u e permite la asimilaci&oacute;n d e muchas ideas.
-
El bosque simboliza, no a s u materia, sino a algo m&aacute;s, que lleva inmerso, por ejemplo, s u (daberinto)).
El bosque e s u n laberinto porque e n &eacute;l:
- S e e n t r a sin saber donde s e v a a encontrar u n a salida.
- S e espera descubrir nuevas cosas, todas &iacute;ntimamente ligadas y con vida propia, con las que el
hombre s e puede identificar.
- Y s e llega a asumir u n a serie d e incertidumbres.
Las incertidumbres s e deben a la incapacidad, a las limitaciones del hombre, para lograr descodificar mucho:
mensajes que la naturaleza quiere transmitir. S e est&aacute; ante lo desconocido, que crea un contorno o escenaric
totalmente .oscuro., especialmente apto para involucrar momentos y situaciones, que no s e consiguc
explicar. Y esto puede llamar mucho la atenci&oacute;n y provocar actitudes apasionantes, de indagaci&oacute;n.
Luego, el bosque significa el conjunto d e interrelaciones entre lo conocido y la incertidumbre de lo desco
nocido, junto a otros tipos d e supervivencias.
Y e s e &lt;&lt;bosqued e la noche))e s comparable con nuestro mundo ((turbio)),lleno d e tantos hombres, de tanta!
formas d e pensar, d e tantos intentos de dominar unos a otros ..., y, en definitiva, de tantas incertidumbres
Y e n ese &lt;&lt;bosqueoscuro. aparece el fuego que representa:
- la luz,
- los sentimientos,
- las fuerzas d e apoyo,
para llegar a l camino que conduzca a la salida. Y darse cuenta de ello, de reconocerlo, de valorarlo, e:
relaniente lindo, bello.
..
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Criterios para identificar y delimitar categor&iacute;as de paisajes rurales.
Las unidades, &aacute;reas, sistemas y provincias de paisajes rurales.
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7.1 CRITERIOS PARA IDENTIFICAR Y DELIMITAR CATEGORIAS DE PAISAJES RURALES
La jerarquizaci&oacute;n del paisaje consiste en:
-
Delimitar c&eacute;lulas espacial es^^ con caracter&iacute;sticas diferenciales espec&iacute;ficas, donde s e establezcan
fuertes interacciones entre s u s elementos.
- E integrarlas e n estructuras m &aacute; s amplias.
La jerarquizaci&oacute;n d e la Escuela Rusa se basa:
- e n an&aacute;lisis d e gran complejidad,
- con amplios medios t&eacute;cnicos y presupuestarios,
- y e n una estructura conceptual tendente a fines expl&iacute;citamente destinados a la aplicaci&oacute;n para
obtener mayores rendimientos en la productividad.
Se renuncia al estudio de cor~lplejostotales, que incluyan al hombre, por e n t r a r en juego otras leyes, las socioecon&oacute;n~icas,externas a la unidad b&aacute;sica del paisaje natural. Esdecir, la jerarquizaci&oacute;n se basa e n u n concepto
de paisaje, fuertemente diferente al q u e se desarrolla e n este libro.
Se parte del geosistema como unidad sistem&aacute;tica fundamental del escenario natural. Este:
- no s&oacute;lo lo define s u s componentes abi&oacute;ticos y bi&oacute;ticos,
-
sino tambi&eacute;n el espacio, de cierta escala, que sirva de soporte fisico a la acci&oacute;n del hombre.
Sochava (1962) define al Geosistema como u n eomplejo territorio natural,,:
donde se establecen conexiones entre factores, fuerzas y elementos (relieve, clima, suelos, aguas,
vegetaci&oacute;n),
y que permita la articulaci&oacute;n del espacio,
para llegar a la investigaci&oacute;n de su organizaci&oacute;n.
Las relaciones y s u s &aacute;reas importan m&aacute;s que sus resultados geogr5ficos concretos.
Seg&uacute;n este &uacute;ltiriio autor, hay tres niveles de geosistemas:
- planetario,
- regional, y
- topol&oacute;gico (local o e n gradaciones miniaturizadas).
El paisaje s e refiere a un rango determinado d e geosistema que posee car&aacute;cter d e equilibrio.
A SU vez, el paisaje est&aacute; compuesto por un sistema complejo d e facies, entendidas &eacute;stas coino una f&iacute;sica y
W&iacute;rnica d e sus compartinieritaciones espaciales m&aacute;s peque&ntilde;as. En realidad, 12s facies representan geosisteinas
en su m&iacute;nima expresi&oacute;n.
En esta sisteni&aacute;tica rusa, de la jerarquizaci&oacute;n del paisaje, los engranajes son profusos y se emplea una
teminolog&iacute;a r&iacute;gida y coriipliciit1:i:
- Geocora: uni&oacute;n territorial (le diversos geos&iacute;stemns
- Geomer: clasificaci&oacute;n d e geosisteinas elenientales.
- Gcoriin: varias clases de grupos de facies.
-
Etc.
En la jerarquizaci&oacute;n del paisaje, quiz&aacute;s sea Bertrand (1966) uno de los que desarrolla una
- rigurosa,
- con niveles de construcci&oacute;n formal que facilitan la deducci&oacute;n y la comparaci&oacute;n.
Este autor:
a ) Parte de la ubicaci&oacute;n y entendimiento de:
Ci
e
e
e
e
- morfo-estructuras y
- morfo-esculturas.
C
C
Las morfo-estructuras se refieren a los relieves derivados de la actividad constructiva. No hay la intervenci#
de los agentes modeladores, esto es, de la Geodin&aacute;mica externa.
4
En cambio, las morfo-esculturas son los resultados del modelado sobre las estructuras previas.
C
C
b) Identifica y define, a continuaci&oacute;n, las unidades del paisaje rural.
C) Y termina en una sistematizaci&oacute;n jer&aacute;rquica de &eacute;stas en el espacio.
La sistematizaci&oacute;n jer&aacute;rquica abarca:
desde el geotopo, que corresponde a la unidad menor, de escala m&eacute;trica,
- hasta el dominio clim&aacute;tico, de escala planetaria.
-
Entre estas dos unidades espaciales extremas, se encuentran otras dos, de especial inter&eacute;s operativo:
4
4
El geosistema, como unidad media, de suficiente homogeneidad, respecto a sus resultados, que (
definen la fisonom&iacute;a del escenario geogr&aacute;fico en su conjunto.
4
- Y la geofacie, como elemento constituyente del sistema anterior y, por lo tanto, de menores
dimensiones, pero suficientemente individualizado.
d
-
El geosistema de Bertrand es la unidad geogr&aacute;fica fundamental que posibilita compartimentar, o diferenciar, 1
espacio natural. En esta unidad, se integran sus elementos. El paisaje corresponde a la forma del geosistema. (
(
Seg&uacute;n Mart&iacute;nez de Pis&oacute;n (19831, esta jerarquizaci&oacute;n permite un avance en la aproximaci&oacute;n 4ntegradorq
del paisaje, y es.preferentemente v&aacute;lido para el estudio biogeogr&aacute;fico. Adem&aacute;s, aporta datos reveladores e
las conexiones con la Geomorfolog&iacute;a.
Pero :
1. No define paisajes globales.
2. Ni resuelve:
-
por un lado, la plasmaci&oacute;n de los elementos muy complejos del paisaje,
y, por otro, la clasificaci&oacute;n global de unidades paisaj&iacute;sticas.
La jerarquizaci&oacute;n de Bertrand se puede ejemplarizar, como en otros muchos casos, en el escenario de Sieri
Morena, que se sit&uacute;a entre Andaluc&iacute;a y la Meseta castellana (figura 7.1), en la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica.
1. El entorno se encuentra en el dominio clim&aacute;tico de la zona templada, correspondiente al Hemisfer
septentrional.
.2. Sierra Morena es una cordillera de plegamiento, que s&oacute;lo alcanza bajas altitudes, por lo que sus cotas m&aacute;s alt;
no rebasan el umbral, que caracterizan los climas de la zona templada. Esta Sierra defuie a un geosistema
3. Los valles intra-cordillera, como ocurre con otros elementos de la Sierra, corresponden a geofacies.
4.
Limitados a losvalles intra-cordillera, las terrazas aluviales representan a geotopos. Obviamente, dent
de los valles, se identifican otros tipos de geotopos.
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Fig. 7.1 Localizaci&oacute;n de Sierra Morena, en la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica (Sur de Europa)
SlSTEMATlZAClON DE CATEGORIAS PAISAJISTICAS
(de menor a mayor rango)
-
-
Seg&uacute;n Bertrand (1966):
Geotopo ( a e s c a l a m &eacute; t r i c a ) + Geofacies
Dominio clim&aacute;tico
+ Geosistema +
S e g &uacute; n la Escuela Rusa:
F a c i e s + Geoma + G e o s i s t e m a e l e m e n t a l , topol&oacute;gico o local +
G e o m e r + Geocora r e g i o n a l +Geocora p l a n e t a r i o
Seg&uacute;n nuestra propuesta:
Unidad d e paisaje (cuenca visual) + Area paisaj&iacute;stica
Sistema de paisajes + Paisaj&iacute;stica.
-
+
Cuadro 7.1 Jerarquizaci&oacute;n del paisaje
' a 2 LAS UNIDADES, &Aacute;REAS, SISTEMAS Y PROVINCIAS DE PAISAJES RURALES
En territorios rurales, y de acuerdo con las clasificaciones propuestas en s u momento, el paisaje. ya en el
CO&quot;ce~to
dado en el capitulo de conceptos b&aacute;sicos, s e jerarquiza de la siguiente manera:
1. Unidad. Define una cuenca paisaj&iacute;stica diferenciada, independientemente d e s u magnitud (mega, me4
I
o micro cuenca). S e delimitan desde puntos singulares de observaci&oacute;n.
,
Cuando se analizan paisajes extensos, fuera d e un contexto d e cuencas visuales cerradas, se precisa delimitq
parcelas d e territorio, con respuestas visuales homog&eacute;neas, desde determinados puntos de observaci&oacute;r
1
previamente fijados. Estas otras unidades suelen presentar configuraciones irregulares.
(
La homogeneidad e s funci&oacute;n del nivel de detalle y exige que las caracter&iacute;sticas d e todos s u s puntos seai
iguales, o se hayan definido como equivalentes. La homogeneidad total conllevar&iacute;a a una sectorizaci&oacute;l
territorial excesiva, que perder&iacute;a operatividad en el planeamiento.
I
E n la delimitaci&oacute;n d e unidades homog&eacute;neas, s e puede atender a un &uacute;nico elemento base observable, que ser!
I
el m &aacute; s representativo d e la zona a estudiar.
2. Areas paisaj&iacute;sticas. Comprenden a conjuntos d e cuencas visuales, que s e identifican y caracterizan el
las diferentes direcciones, desde un mismo punto singular d e observaci&oacute;n.
3. Sistemas. Corresponden a conjuntosde &aacute;reas paisaj&iacute;sticas, dentro de unos mismos dominios altitudinale!
regionales.
I
1
4.
Provincias. Abarcan a conjuntos de sistemas d e paisajes, dentro d e unos mismos dominios latitudinale
As&iacute;, el estudio del paisaje, respecto a la Isla d e Gran Canaria (Espa&ntilde;a), que:
-
tiene s u mayor altitud a tan s&oacute;lo unos 1.950 metros, e n el Pozo d e Las Nieves, casi e n el centro
geom&eacute;trico insular,
- y se encuentra entre las latitudes 28&quot; 11'y 27&quot; 43',
se centrar&iacute;a:
,
,,
1
l
(
a ) E n una serie d e cuencas y &aacute;reas significativas, que tienen como soporte unos relieves mayoritarios di
rocas volc&aacute;nicas oce&aacute;nicas (basaltos, traquitas y fonolitas).
l
b) Dentro de sistemas, d e una franja altitudinal, que se extiende desde el litoral hasta unas altitudes d
cumbres bajas: no rebasan, aunque se acercan en mucho, a las cotas de los 2.000 metros.
De una provincia d e paisajes sub-tropicales, de dominios secos, pero pr&oacute;ximos a los dedominios de lluvia
C)
invernales.
1
Bajo un mismo soporte geol&oacute;gico, esta jerarquizaci&oacute;n piramidal, d e menor a mayor rango, permite estudia
paisajes a partir d e las variables f&iacute;sicas, que determinan la din&aacute;mica atmosf&eacute;rica y el clima.
Los rasgos o componentes abi&oacute;ticos, como efectos d e los procesos morfodin&aacute;micos, y la biocenosis so:
respuestas d e unas causas que dependen, en mucho, de los dominios clim&aacute;ticos que afectan a l territorio.
Cuando concurren variaciones e n el sustrato rocoso y cambios clim&aacute;ticos, el an&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n dc
paisaje piramidal se hacen m&aacute;s complejo. En la modelizaci&oacute;n entra e n juego nuevas premisas de partida
METODOLOGIAS PARA EL ESTUDIO DE PAISAJES
ESQUEMA:
8.1
8.2
Introducci&oacute;n general.
Tendencias metodol&oacute;gicas actuales.
La Ciencia del Paisaje, como todas las ciencias actuales, se plantea el reto de la metodolog&iacute;a. De acuerdo con
Bovet Y Ribas (19921, a causa de la complejidad natural de los paisajes, los estudios que se pueden realizar
sondiversos y, por tanto, hay unavariedad de metodolog&iacute;as, seg&uacute;n sus enfoques. Esto hace que resulte dificil
de hablar de d a metodolog&iacute;a del paisaje..
Sin embargo, y para todos los casos, sirve de ayuda tener presente las pautas b&aacute;sicas aceptadas en todo
proceso serio de estudio. Estas pautas comprenden ejercicios cognoscitivos, formativos y de automatismos
y destrezas que dan lugar a:
- identificaciones, que incluyen delimitaciones y definiciones de escenarios y objetos a estudiar,
- dise&ntilde;os de procedimientos y de aparatajes para realizar descripciones,
- observaciones, tanto cualitativas como cuantitativas,
- clasificaciones y denominaciones,
- an&aacute;lisis,
- inferencias,
- interpretaciones de resultados,
- formulaciones de hip&oacute;tesis,
- verificaciones,
- prevenciones,
- propuestas de correcciones,
- y obtenciones de conclusiones.
En principio, una metodolog&iacute;a, para el estudio del paisaje, no ha de caer en un estudio medioambiental. Se ha de
restringir a la arquitectura que conforma el paisaje tal como se ha entendido en el desarrollo de estos t&oacute;picos.
Las anteriores pautas de investigaci&oacute;n pueden constituir los cimientos de una metodolog&iacute;a general para el
estudio del paisaje.
Bovet y Ribas (1992) establecen un s&iacute;mil, bastante did&aacute;ctico entre esta metodolog&iacute;a general y la utilizada en
las ciencias m&eacute;dicas. En efecto:
- El paisaje ser&iacute;a el paciente.
- El cient&iacute;fico estudioso del paisaje se corresponder&iacute;a con la figura del m&eacute;dico de cabecera. Tendr&iacute;a
car&aacute;cter de un g genera lista,,.
- Y los diferentes asesores t&eacute;cnicos que se precisan irremediablemente en un estudio del paisaje, con
un m&iacute;nimo de rigurosidad, equivaldr&iacute;an a los m&eacute;dicos especialista4:
Para ello, admiten una secuencia de fases metodol&oacute;gicas (cuadro 8.11, que se sustenta, en gran medida, en
las pautas de la metodolog&iacute;a general. Estas fases se resumen de la siguiente manera:
-
An&aacute;lisis
-t
Diagnosis
-t
Tratamiento -t
Prognosis
-t
Sint&eacute;resis -t
Estudio de los elementos del paisaje.
Clasificaci&oacute;n.
Correcci&oacute;n de impactos.
Estudio din&aacute;mico.
Prevenci&oacute;n
M
An&aacute;lisis
-
Elementos
Diagnosb -Tratamiento
Clasificaci&oacute;n
Impactos
-- Prognosis
Din&aacute;mica
Sint6resis
Prevenci&oacute;n
I
I
I
Cuadro 8.1. Fases metodol&oacute;gicas de la ciencia m&eacute;dica y de la ciencia del paisaje, seg&uacute;n Bovet y Ribas (1992).
l
1
l
De los anteriores autores, s e recoge textualmente, aunque con ligeros retoques literarios, lo siguiente:
'
&amp;up&oacute;ngase que un paciente acude a un m&eacute;dico de cabecera. En primer lugar el facultativo proceder&aacute; a realizar una
exploraci&oacute;n, un reconocimienh, a ordenar unos an&aacute;lisis, unas radiografias, etc. Necesita conocer el estado actual'
de los diferentes elementos que integran el sistema (el cuerpo humano). Una vez analizado, ya podr&aacute; emitir un(
(
diagn&oacute;stico, o lo que es lo mismo, a dictaminar cu&aacute;l es el estado actual del paciente. De aqu&iacute; s e deriva:
-
S i e s apto para realizar algunas funciones espec&iacute;ficas (determinados deportes, por ejemplo).
S i todos los elementos y energ&iacute;as del sistema funcionan correctamente, conforme con su estructura.
- O bien, si s e detecta alg&uacute;n tipo de disfunci&oacute;n, que enunciar&aacute;, si e s el caso.
I
'
I
l
Realizado el diagn&oacute;stico, el paciente necesitar&aacute; un tratamiento para corregir las anomal&iacute;as del funcionamiento del'
I
sistema, en el caso de que existan. Si el organismo funciona correctzmente, no se requerir&aacute; tratamiento.
Pero el estudio contin&uacute;a. El m&eacute;dico debe presentar un pron&oacute;stico despu&eacute;s del tratamiento. Deber&aacute; predecir:
l
I
-
Cu&aacute;ndo cesar&aacute;n las anomal&iacute;as, si e s posible.
- O determinar la cronocidad de la disfunci&oacute;n y prever cu&aacute;l ser&aacute; el estado final del sistema, en un
plazo de tiempo determinado.
(
I
(
E n el caso de que no haya tratamiento, porque en ese momento no s e detecte ninguna disfunci&oacute;n, tambi&eacute;n'
puede emitir u n pron&oacute;stico sobre la evoluci&oacute;n del sistema bajo la premisa d e la continuidad d e las condiciones'
actuales: tipo d e vida del paciente.
'
'
Finalmente, puede plantearse u n plan profil&aacute;ctico o d e sint&eacute;resis, de acuerdo con el pron&oacute;stico, para evitar:
'
- Posibles disfunciones futuras.
- O para paliar los efectos de las actuales anomal&iacute;as.
(
Esto &uacute;ltimo constituye la etapa de prevenci&oacute;n, que se planifica seg&uacute;n el conocimiento y la experiencia de
casos anteriores similares, que permiten suponer la existencia de posibles fallos en un sistema determinado(
I
que sigue u n a s conocidas pautas de evoluci&oacute;n y en unas condiciones ambientales concretas,,.
I
De forma parecida, se realiza un estudio d e paisaje:
'
1. Lo primern que s e har&aacute; ser&aacute; identificar, delimitar y definir s u s elementos, normalmente los de la feno-1
arquitectura, para luego describirlos cualitativa y cuantitativaniente. De esta manera, se obtendr&aacute; ud
banco d e datos referentes:
-
a la estructura del geosisteina,
y a como s e interrelacionan sus componentes.
'4
Esta informaci&oacute;n permite:
- Establecer clasificaciones y denominaciones de los espacios paisaj&iacute;sticos que se estudian a
distintas escalas espaciales y temporales.
- Y realizar an&aacute;lisis en los mismos.
S e estar&iacute;a e n la fase de an&aacute;lisis.
2.
i
4
I
1
Una vez analizado el paisaje, s e podr&aacute; estimar si1 estado actiial de calidad e n relaci&oacute;n con las necesidades
1
d e esparcimiento del hombre.
1
JERARQUIZACION DE LOS PAISAJES RURALES
Esta etapa se corresponder&iacute;a con la fase de diagnosis.
3. Las deducciones de las causas y procesos, que tienen como efectos la calidad de un paisaje;son sumamente
necesarias para detectar, medir y eliminar, en la medida de lo posible, impactos. Los entornos
paisaj&iacute;sticos ser&iacute;an susceptibles, entonces, de medidas de protecci&oacute;n y de restauraci&oacute;n que corregieran,
en la medida de lo posible, las anomal&iacute;as.
Esta otra etapa coiricidir&iacute;a con la fase de tratamiento.
4. A partir de las interpretaciones de todo lo anterior, se formular&iacute;an hip&oacute;tesis acerca de los cambios del
paisaje. Cabe la posibilidad de predecir c&oacute;mo se encontrar&iacute;a el paisaje, en un futuro m&aacute;s o menos pr&oacute;ximo,
siempre y cuando se cumplan las condiciones consideradas a enunciar el pron&oacute;stico.
Obviamente, se estar&iacute;a en lo equivalente a una prognosis.
5, Una vez hecha una serie de verificaciones, la &Uacute;ltima etapa metodol&oacute;gica de los estudios de paisajes consistir&aacute;:
-
En una reafirmaci&oacute;n o modificaci&oacute;n de las propuestas correctoras y de restauraci&oacute;n, formuladas
en la fase de tratamiento.
Y en la propuesta de un plan preventivo de actuaci&oacute;n, para evitar las consecuencias no deseadas,
unos nuevos impactos, de determinadas actuaciones sobre el paisaje.
Esto ser&iacute;a algo semejante a la fase de sint&eacute;resis
1
ANALISIS
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1
1
I
INTERACCIONES
Estructura Socioecon&oacute;mica
l
DIAGNOSIS
I
1
DIAGNOSIS DE
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I
I
1
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Impacto Ambiental
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CORRECCION DE IMPACTOS
A
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Estudios de Din&aacute;mica
ELABORACION DE PROGNOSIS
r
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l
1
t
PREVENCION DE IMPACTOS
-
E n la actualidad, s e demanda, con mayor frecuencia, que se llegue a las etapas de prognosis y sint&eacute;resis t
los estudios de paisajes. Ello se debe a que estas etapas son las que soportan, de una forma efectiva,
ordenaci&oacute;n, planificaci&oacute;n y manejo de un territorio, aunque aqu&iacute; sea desde una perspectiva parcial, dent
de un marco general medio-ambiental. Pero t&eacute;ngase presente que estas etapas de mayor complejidad i
apoyan, fuertemente, en las precedentes de la secuenciaci&oacute;n descrita.
Los estudios d e paisajes comportan, por s u propia naturaleza, la necesidad de trabajar y de expres:
resultados gr&aacute;ficamente. Esto, por aiiadidura, facilita la presentaci&oacute;n y comprensi&oacute;n de conclusiones. Lueg
una metodolog&iacute;a de estudios de paisajes estar&aacute; complementada por t&eacute;cnicas espec&iacute;ficas de interpretaci&oacute;n
representaci&oacute;n gr&aacute;fica. Las m&aacute;s usuales parten:
-
de cartograf&iacute;as topogr&aacute;ficas,
de fotograf&iacute;as a&eacute;reas que posibiliten la visi&oacute;n estereosc&oacute;pica,
y de programas de ordenadores que permitan obtener diferentes modalidades de diagramas
tridimensionales.
La metodolog&iacute;a, suscintamente expuesta, que se recopila en el cuadro 2, proporciona un estudio completo dc
paisaje en buena medida.
ESQUEMA
-
9.1
9.2
9.3
Introducci&oacute;n: La representaci&oacute;n del paisaje.
Metodolog&iacute;a general para el estudio d e paisajes sobre mapas topogr&aacute;ficos.
Ejemplos de an&aacute;lisis de paisajes e n mapas topogr&aacute;ficos.
9.1 INTRODUCCI&Oacute;N: LA PRESENTACION DEL PAISAJE
Hay dos criterios alternativos o c o ~ p l e m e n t a r i o spara representar el paisaje:
-
Desde puntos singulares, posicionalmemte altos y estrat&eacute;gicos, que dominan gran parte de la
cuenca visual.
Y desde los puntos de observaci&oacute;n d e recorridos habituales dentro de las cuencas visuales.
-
Para la ordenaci&oacute;n, planificaci&oacute;n y manejo de un territorio, la representaci&oacute;n del paisaje s e hace, normalmente, desde los puntos singulares de observaci&oacute;n. Sin embargo, para el usuario com&uacute;n tiene fuerte incidencia
el paisaje desde la segunda alternativa.
La delimitaci&oacute;n y sectorizaci&oacute;n de un paisaje, cobre mapas topogr&aacute;ficos, sirven de soporte para sobre-imponer:
-
Los componentes arquitect&oacute;nicos por separado o e n conjunto.
Los diagramas d e flujo entre componentes.
Calidades.
Impactos paisaj&iacute;sticos de usos actuales o de propuestas de usos.
Recomendaciones y propuestas.
-
De esta manera, s e obtiene una serie de mapas desde descriptivos a prescriptivos.
El primero de los mapas rese&ntilde;ados e s claramente descriptivo. El segundo s e puede clasificar como de
cualificaci&oacute;n. El tercero adquiere ya car&aacute;cter de evaluaci&oacute;n. El cuarto representa los conflictos, los impactos,
que conllevar&iacute;an la ejecuci&oacute;n de proyectos de usos del territorio, desde la perspectiva del paisaje. E l quinto,
el de mayor abstracci&oacute;n, tiene todo el peso d e un mapa prescriptivo.
9.2 METODOLOG~AGENERAL PARA EL ESTUDIO DE PAISAJES SOBRE MAPAS
TOPOGRAFICOS
El procedimiento de estudios de paisajes sobre mapas topogr&aacute;ficos se resume en los siguientes pasos:
4 En primer lugar, y sobre un mapa topogr&aacute;fico, preferiblemente a escala 11100.00, s e delimita el territorio
a estudiar: la cuenca hidrol&oacute;gica.
b) Dentro d e los anteriores l&iacute;mites s e representan los puntos singulares y10 los recorridos de observaci&oacute;n
usual, d e inter&eacute;s paisaj&iacute;stico, que hayan dentro del territorio.
C)
Se identifican, representan y clasifican las cuencas visuales de paisaje respecto a los puntos singulares
Y recorridos usuales.
-
La observaci&oacute;n de paisajes, desde puntos singulares, e s una pr&aacute;ctica muy com&uacute;n. Los cl&aacute;sicos miradores, e n
I)ortles de carreteras o en otros lugares, no son m&aacute;s que puntos singulares.
La utilizaci&oacute;n de &eacute;stos, para la cartograf&iacute;a paisaj&iacute;stica, e s tambi&eacute;n habitual. Laurie (1983) recoge algunos
~Jmiplos,llevados a cabo por alumnos de arquitectura de universidades americanas.
(1)
Se sectorizan las cuencas visuales cn (figura 9.1):
-
Sectores radiales. Representan los fragmentos de territorios entre visuales desde un punto
singular, con unas espec&iacute;ficas feno-homogeneidades globales.
- Y franjas conc&eacute;ntricas, delimitadas por sucesivos planos de profundidad, o seg&uacute;n las divisorias
imaginarias que establecen las franjas pr&oacute;ximas, intermedias o terminales.
,
I
1
1 , 2 y 3: sectores radiales del territorio, con u n a s espec&iacute;ficas feno-4
homogeneidades globales dentro dd
1
una cuenca visual.
A, B y C: franjas conc&eacute;ntricas del
territorio, delimitadas por planos dd
I
profundidad u otros criterios.
Figura 9.1. Sub-divisi&oacute;n de una unidad de paisaje, para su evaluaci&oacute;n.
En la delimitaci&oacute;n de las cuencas visuales y en la sectorizaci&oacute;n de las mismas, juegan un papel relevante(
las barreras topogr&aacute;ficas. Estas suelen identificarse con divisorias de aguas. De aqu&iacute; que resulte &uacute;til dibuja?
en el mapa la red hidrol&oacute;gica del territorio (red de r&iacute;os, arroyuelos, barrancos y10 cortadas confluyentes),
conforme con las curvas de nivel
En el caso de una cuenca visual cerrada, el fondo
esc&eacute;nico del paisaje, sus l&iacute;mites externos coincide, en
principio, con la divisoria de agua que envuelve, lo
m&aacute;s lejanamente posible, al puntosingular deobservaci&oacute;n y que encierra a la red hidrol&oacute;gica representada.
En la delimitaci&oacute;n topogr&aacute;fica del paisaje, se propone el
empleo del grafismo que se recoge en la figura 9.2.
e) Dentro de los distintos sectores, se identifican y
cuantifican las .zonas de sombra.. Estas son las
que quedan ocultas al observador desde el
punto singular en cuesti&oacute;n o desde el recorrido
usual o dise&ntilde;ado. Para estas identificaciones se
precisa:
- Levantar cortes topogr&aacute;ficos en distintas
direcciones.
- Trazar visuales sobre los mismos.
- E interpretar las interacciones entre los
perfiles topogr&aacute;ficos y las visuales.
Las zonas de sombra representan territorios poco
fr&aacute;giles respecto a intervenciones antr&oacute;picas de desarrollo.
Recorrido usual de calidad paisajistica
1
Punto singular de observaci&oacute;n
l
L&iacute;mite de una cuenca visual
,
l
Sentido de las visuales
Visuales de una cuenca cerrada
Visuales de una cuenca abierta
Usuales de una cuenca mixta
L&iacute;mite transversal de sectores
con distintas homogeneidades
en una cuenca visual
Figura 9.2. Propuesta de grafumo para la cartograf&iacute;a de
paisaje.
0 En las distintas sectorizaciones, y de acuerdo con sus coeficientes espaciales y temporales, se sobreimponen los aspectos paisaj&iacute;sticos que se consideren oportunos, por ejemplo, calidades e impactos.
9.3 EJEMPLOS DE AN&Aacute;LISIS PAISAJES EN MAPAS TOPOGR&Aacute;FICOS
La cartograf&iacute;a topogr&aacute;fica del litoral de Ag&uuml;imes (figura 9.31,en la Isla de Gran Canaria (Espa&ntilde;a), permite:
-
identificar tanto puntos singulares de observaci&oacute;n,
- como un recorrido de inter&eacute;s paisaj&iacute;stico.
2
km.
0
Figura 9 . 3 . Mapa topogr&aacute;fico del litoral de Ag&uuml;imes (Isla de Gran Canaria, Espa&ntilde;a)
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Los puntos singulares, de f&aacute;cil acceso, se sit&uacute;an en las cimas de
- Monta&ntilde;a Cercada y
- Monta&ntilde;a del Faro de Arinaga.
El recorrido de inter&eacute;s paisaj&iacute;stico se localiza a lo largo de la Playa de Vargas.
Desde Monta&ntilde;a Cercada se delimita una cuenca visual. En ella, se establecen dos limites:
- Uno externo, o fondo infinito, el m&aacute;s lejano, que lo establece la divisoria de aguas de la Monta&ntilde;a
de Ag&uuml;imes.
- Y otro interno, que sigue la alineaci&oacute;n de los conos volc&aacute;nicos denominados, de Norte a Sur,
Monta&ntilde;a Vblez, Monta&ntilde;a del Diablo y Monta&ntilde;a Arinaga.
2 Km.
'6
=
=
3 =
Monta&ntilde;a do1 D I a b l o
4
&uuml;ontalla A r h a g a
1
Monta&ntilde;a V4I.i
2
Monta&ntilde;a Cercada
S
6
-
=
=
Monta&ntilde;a f a r o d e A r l n a ~ r
h n t a &ntilde; a San f r a n c l n c o
Figura 9.4. Cuencas visuales del litoral de Ag&uuml;imes (Isla de Gran Canaria, Espa&ntilde;a
&uacute;ltimo l&iacute;mite coincide precisamente con el'de un &lt;&lt;segundoplano. (figura 1)que separa las franjas
phxima e intermedia de la terminal dentro del territorio.
Como se indic&oacute; en su momento, en una franja pr&oacute;xima se obtiene una impresi&oacute;n detallada de los elementos
p a i s a j &iacute; ~ t i ~Las
~ s . descripciones crom~ticas,de tama&ntilde;o, de texturas en la vegetaci&oacute;n, etc., son precisas.
En la franja intermedia se perciben los rasgos generales. Se pierden los detalles singulares de los objetos. Se
mejor la composici&oacute;n del conjunto.
En la franja terminal los elementos se observan, en gran medida, como siluetas. El color se presenta como
irreal y de dificil interpretaci&oacute;n. Las texturas casi no se reconocen.
~acuencavisualpr&oacute;xima e intermedia de la Playa de Vargas queda englobada en la de la Monta&ntilde;a Cercada.
su l&iacute;mite interno est&aacute; marcado por una casi semicircunferencia definida por la alineaci&oacute;n de Monta&ntilde;a
Cercada, Lomo de la Le&ntilde;a, Monta&ntilde;a del Diablo y Monta&ntilde;a Arinaga.
El l&iacute;mite de las franjas pr&oacute;xima e intermedia de la cuenca de la Monta&ntilde;a del Faro de Arinaga, punto singular
de observaci&oacute;n, arranca, tanto hacia el Este como hacia el Sur, desde la Monta&ntilde;a de Arinaga, y no sigue
ning&uacute;n tipo de accidentes orogr&aacute;ficos. El criterio de delimitaci&oacute;n se sustenta, esencialmente, en las
caracter&iacute;sticas de la apreciaci&oacute;n visual, de los elementos del paisaje.
Entre los barrancos de Guayadeque y de Balos, una forma de delimitar la franja litoral para la ordenaci&oacute;n,
planificaci&oacute;n y manejo de este territorio, podr&iacute;a basarse en el conjunto de l&iacute;mites internos de las cuencas
~aisaj&iacute;sticas,tal como se indica en la figura 9.4.
EL ESTUDIO DEL PAISAJE MEDIANTE FOTOGRAF~ASA&Eacute;REAS
ESQUEMA
10.1
10.2
10.3
10.4
Introducci&oacute;n: fundamentos d e la metodolog&iacute;a.
Modo cl&aacute;sico de operar.
Interpretaci&oacute;n y discusi&oacute;n d e observaciones sobre paisajes.
El estudio d e las fotograf&iacute;as a&eacute;reas como eslab&oacute;n del restituidor inform&aacute;tico.
10.1 INTRODUCCI&Oacute;N: FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGIA
Las fotografias a&eacute;reasverticales, por separado, d a n una apariencia plana del terreno. No muestran el r e l i e ~
Pero s &iacute; desde puntos d e vistas un poco diferentes, se obtienen dos fotograf&iacute;as del mismo objeto y las d
im&aacute;genes s e presentan a la observaci&oacute;n de modo que aparezcan superpuestas una a otra, el efecto
tridimensional. Los rasgos que poseen en la realidad:
-
altura y
- anchura,
s e ven con relieve e n la fotograf&iacute;a.
La visi&oacute;n estereosc&oacute;pica de dos fotograf&iacute;as a&eacute;reas, parcialmente superpuestas, y colocadas en posicic
correcta, una al lado de la otra, se consigue cuando s e las observan mediante un estere&oacute;scopo:
- bien sea de lentes,
- o de espejos.
10.2 MODO CL&Aacute;SICO DE OPERAR
La visi&oacute;n estereosc&oacute;pica permite el levantamiento d e mapas de base, para muchos estudios geol&oacute;gicc
geogr&aacute;ficos y paisaj&iacute;sticos entre otros. Pero para el levantamiento de estos mapas, s e construyen mosaic,
e n los que s&oacute;lo se utilizan la parte central de cada fotograf&iacute;a, siempre que:
- se solape parte del territorio con los datos de inter&eacute;s,
- y s e obtenga la visi&oacute;n estereosc&oacute;pica del territorio solapado.
Con mosaicos as&iacute; dise&ntilde;ados:
- s e reduce, en buena medida, la deformaci&oacute;n topogr&aacute;fica radial,
- y se consigue el m&aacute;ximo detalle.
Las anotaciones, sobre cualquier tipo de observaciones, s e pueden dibujar:
- directamente sobre la superficie de la propia fotograf&iacute;a,
- o sobre papel transparente, colocado encima de ella.
La tridirnensionalidad o el efecto estereosc&oacute;pico presenta, avista de p&aacute;jaro, muchos aspectos de la arquitectura d
paisaje que permiten:
Picparar una gu&iacute;a general para el trabajo d e campo.
- Confeccionar mapas de base.
- Y discutir directamente, aunque en una primera aproximaci&oacute;n, un paisaje.
-
E n la discusi&oacute;n previa, se puede llegar a deducir y valorar gran parte, y a veces en detalle, de la nrquitectu
del paisqje:
- La diversidad topogr&aacute;fica: Tipos de formas del terreno y sus distribuciones.
- Los rasgos generales y distribuci&oacute;n de los componentes abi&oacute;ticos (rocas y suelos) que act&uacute;an de
&laquo;continente))de la biocenosis.
- Caracter&iacute;sticas y distribuci&oacute;n de las manchas vegetales.
- Y las huellas y construcciones de miichas actividades antr&oacute;picas.
En suma, una riqueza de conjunci&oacute;n de detalles que no pueden competir en bastantes ocasiones con los
de observaci&oacute;n min situ..
mapas de base, a partir de fotografias a&eacute;reas verticales, en el estudio de paisajes, tiene especial utilidad en:
-
Dibujar la red hidrol&oacute;gica y las divisorias de aguas que facilitan establecer los l&iacute;mites de cuencas
hidrol&oacute;gicas o de algunos de sus tramos. Estas cuencas sustentar&aacute;n las unidades ambientales en
general o las cuencas paisaj&iacute;sticas en particular.
Delimitar previsibles cuencas paisaj&iacute;sticas, seg&uacute;n los anteriores criterios.
Ubicar potenciales puntos singulares y recorridos de observaci&oacute;n de paisajes.
Identificar puntos singulares, ya utilizados, y recorridos usuales en la observaci&oacute;n de paisajes.
Representar, dentro de estas cuencas, datos deducibles por interpretaci&oacute;n estereosc&oacute;pica u
obtenidos en la prospecci&oacute;n sobre el terreno. Entre estos datos se encontrar&aacute;n, a t&iacute;tulo de ejemplos:
a ) Los puntos singulares de observaci&oacute;n.
b) Y los posibles yacimientos arqueol&oacute;gicos.
Respecto a los puntos singulares de observaci&oacute;n:
- Se redefiniran las cuencas paisaj&iacute;sticas, que ya, con mayor propiedad, se denominar&aacute;n visuales,
- Se configurar&aacute;n &aacute;reas de paisajes,
- Y se har&aacute; una clasificaci&oacute;n de la flagilidad paisajistica del territorio.
Y en cuanto a los yacimientos arqueol&oacute;gicos, las fotograf&iacute;as a&eacute;reas facilitar&iacute;an la delimitaci&oacute;n, descripci&oacute;n
y an&aacute;lisis de estos componentes etnogr&aacute;ficos del paisaje. Cabr&iacute;a la posibilidad de hacer localizaciones exactas
de sus elememtos (t&uacute;mulos) sobre el mapa de base para un uso racional no impactante de los mismos en el
dise&ntilde;os de senderos dentro de un manejo del entorno. La zona debe ser calificada como protegida, pero
susceptible de un aprovechamiento por el hombre para su enriquecimiento cultural y esparcimiento sin que
aparezcan deterioros del patrimonio legado.
Como ejemplo se puede citar el caso de la Necr&oacute;polis
aborigenpre-hisp&aacute;nica del Chap&iacute;n,enelvallede Agaete
(figuras10.1y 10.2),del Guanartemazgo, de la Isla de
Gran Canaria. Por cierto, este componente cultural
del paisaje se encuentra en una situaci&oacute;n pr&aacute;cticamente de abandono y ha estado sometida a una
intensa expoliaci&oacute;n, como otras muchas de esta Isla.
Las fotograf&iacute;as a&eacute;reas pueden representar un eslah&oacute;n que enlace:
-
-
la representaci&oacute;n del paisaje sobre una
cartograf&iacute;a planim&eacute;trica topogr&aacute;fica convencional,
y el grafismo tridimensional informatizado.
Esto se consigue con una nletodolog&iacute;a de restituci&oacute;n,
mediante el empleo de un restituidor bajo un soporte
totalniemtc informatizado.
Figura 10.1. Localizaci&oacute;n del Valle de Agaete, e n la Isla de
Gran Canaria (Espa&ntilde;a).
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Figura 10.2 Yot.ografin :idrc?;i vert.ic:il (Miirzo (lo 1977) del t.r:iiiio t.erniinnI del Valle de Agaetc (Isla d e G r a n (::tn:~rini.En
el enmarque interno: Zona d e la Necr&oacute;plis l'rc-hisp5nica. Al Oeste s e observa una parte del Pueblo de Agaetc,.
El restituidor infoririatico:
-
s
obtener visiones cstcrcosc&oacute;pic:is.
1. Ann1iz;i I)nres d e fotogrnf&iacute;as a6rc;is del rc.licve a d ~ . c u n t l a pnra
2. Accede n In inSoritiaci0ii ncccsari:~,;i p i r t i r dcl pnsn niitcxrior,para construir ninpas topogrAficos con sus
l&iacute;neas d c nivcl dcl territorio gcogri&iacute;lico q u e &iquest;il)nrcn In visi&oacute;n estcrcosc&oacute;picn.
3. Y procesa tales m a p a s topogri~ficos,con lo q u e se adquiero una nucvo banco d e datos, pai:i levantar
bloques cli&iacute;igrninns.
d e reconversi&oacute;n, principalmente desde las fotograf&iacute;as a&eacute;reas a mapas t o p o g r &aacute; f i ~ ~son
s,
b&aacute;sicos por las distorsiones que suelen tener los componentes de los mosaicos foto-a&eacute;reos.
Los
~1 producto final, los bloques diagramas s e aplica, de una forma directa, e n el estudio d e paisajes. Estos
bloques sirven para:
-
Identificar puntos singulares d e observaci&oacute;n.
- Delimitar &aacute;reas paisaj&iacute;sticas, con sus cuencas visuales, e n relaci&oacute;n con los puntos singulares
previamente seleccionados.
- Cualificar y semicuantificar la diversidad topogr&aacute;fica de las unidades paisaj&iacute;sticas y d e sus
&aacute;reas que s e establecen e n la representaci&oacute;n tridimensional.
- Y prever zonas de ((sombrade impactos))(de baja fragilidad en la calidad paisaj&iacute;stica), desde los
miradores es^ y recorridos usufructuarios del paisaje.
Obviamente, esta metodolog&iacute;a no se restringe al estudio de paisajes. S e puede utilizar e n otras muchas
necesidades del hombre. Por ejemplo, en la ubicaci&oacute;n id&oacute;nea del menor n&uacute;mero de repetidores de se&ntilde;ales de
televisi&oacute;n que cubra una mayor extensi&oacute;n geogr&aacute;fica.
Las subvenciones de proyectos de investigaci&oacute;n de este tipo:
-
Por una parte, d a empleo a profesionales.
- Por otra, hace avanzar metodolog&iacute;as y t&eacute;cnicas puntas.
- Y, sobre todo, rentabiliza, e n buena proporci&oacute;n, los recursos econ&oacute;micos d e una sociedad, cosa que
quiz&aacute;s sea decisiva.
EL ESTUDIO DEL PAISAJE MEDIANTE DE ORDENADORES
ESQUEMA
11.1 Simulaci&oacute;n por computador d e los impactos en el paisaje.
11.2 Introducci&oacute;n e inter&eacute;s de los programas gr&aacute;ficos.
11.3 Obtenci&oacute;n de superficies 3D (tridimensionales), mediante un programa d e generaci&oacute;n de
gr&aacute;ficos, tipo Surfer.
11.4 Gr&aacute;ficos tridimensionales intra-relieves, y selecci&oacute;n de puntos singulares de observaci&oacute;n,
mediante u n programa tipo 3 de Estudio.
11.1 SIMULADOR POR COMPUTADOR DE LOS IMPACTOS DEL PAISAJE
De acuerdo con el esquema gr&aacute;fico de Ribas (1992), que se recoge e n la figura 11.1, s e obtiene un buen
conocimiento y comprensi&oacute;n del funcionamiento global d e los espacios paisaj&iacute;sticos mediante el empleo de
diagramas de flujo entre los feno-componentes.
situaci&oacute;n
1
I
///////////////////
Estructura Geoecol&oacute;gica
Estructura Socioecon&oacute;mica
.....................
Elementos
Abi&oacute;ticos
Elementos
Bi&oacute;ticos
Relieve
Litolog&iacute;a
Clima
Agua
Vegetaci&oacute;n
Fauna
Elementos
Antr&oacute;picos
Explotaci&oacute;n
Recursos
Infraestructura
Demograf&iacute;a
Socio-econom&iacute;a
Cultura
Figura 11.1.Diagrama de los elementos del paisaje. A partir de Ribas (1992)
Como las relaciones as&iacute; presentadas son muchas e interdependientes, y las observaciones a ellas asociadas
pueden ser muy grandes, los an&aacute;lisis estructurales, sistem&aacute;ticos y funcionales requerir&aacute;n el uso del
ordenador en lo referente a las simulaciones de las diversas causas, procesos y efectos que operan en las
configuraciones de los paisajes.
Aqu&iacute;, el intento de reproducir el comportaniiento del paisaje (la simulaci&oacute;n por ordenador), se realiza con un
sistema experto. Este s e puede definir como un conjunto que sustituye al experto e n la materia formado por:
- las m&aacute;quinas (hardware),
- s u s algoritmos (software),
- y una informaci&oacute;n lo m&aacute;s conipleta posible, sobre la fenoinenolog&iacute;n implicada.
.
Seg&uacute;n la figura 11.2, el esquema
- una base de datos,
dct
un sistema experto est5 formado por los siguiente elcnieritos:
-
unas reglas d e decisi&oacute;n,
un interface del usuario (ordenador, teclado, pantalla, etc.
y el usuario que presenta el problema y
toma las decisiones en funci&oacute;n de las respuestas (output) del sistema.
/ 1
Base de Datos
1
1
Reglas
de
Decisi&oacute;n
1
En este caso, la base de datos est&aacute; configurada por:
Usuario
una informaci&oacute;n pre-dise&ntilde;ada: descripci&oacute;n de los diferentes tipos de paisajes con
sus feno-componentes,
- y otra circunstancial: las intervenciones
antr&oacute;picas que s e introducen, cuyos procesos y efectos impactantes e n los feno-componentes s e quieren evaluar.
-
Las reglas de decisi&oacute;n, e n el an&aacute;lisis y evaluaci&oacute;n de
impactos en el paisaje, se limitan principalmente:
0
Usuario
Figura 11.2. Esquema de un sistema experto
- A establecer correspondencias entre determinadas acciones del hombre y las modificaciones que
implican en ciertos feno-componentes.
-
Y a inferir, describir, con sus an&aacute;lisis y cuantificaciones, e interpretar los procesos y efectos en los
feno-componentes q u e reaccionan e n cadena (flujo de reacciones) cuando s e modifican algunos
de estos d e forma sostenida o no por las acciones de intervenci&oacute;n e n los diferentes tipos de
paisajes.
Se establecen comunicaciones en un doble sentido (reversibles),entre (figura 11.2):
-
la base de datos y las reglas de decisi&oacute;n,
- las reglas de decisi&oacute;n y la interface, y
- la interface y el usuario.
A trav&eacute;s d e la interface, y e n un proceso iterativo, el usuario empieza con seleccionar el tipo de paisaje, entre
los dise&ntilde;ados y almacenados en la base de datos, que m&aacute;s s e aproxima a la realidad del entorno geogr&aacute;fico
en estudio. A continuaci&oacute;n, s e intoducen las acciones antr&oacute;picas circunstanciales y s u s caracterizaciones
(input) para crear la base espec&iacute;fica de datos. Entonces s e est&aacute; en condiciones para que funcione el software
en el sentido de recibir respuestas del sistema (output). Y esto ya permite la toma de decisiones.
En definitiva, s e desarrolla el principio de un soporte, susceptible de ampliarse, capaz de aproximarse a la
rnodelizaci&oacute;n del conjunto d e causas, procesos y efectos:
-
no s&oacute;lo de los impactos,
sino tambi&eacute;n, de manera m&aacute;s amplia, de la evoluci&oacute;n natural o inducida por el hombre, del paisaje.
11.2 INTRODUCCI&Oacute;N E INTER&Eacute;S DE LOS PROGRAMAS GR&Aacute;FICOS
Los programas gr&aacute;ficos, pero b&aacute;sicamente los tridimensionales, son unas herramientas muy necesarias en
el estudio de paisajes, sobre todo para:
-
1. Delimitar escenarios geogr&aacute;ficos, enrnarcados por barreras topogr&aacute;ficas.
2 . I'refijar puntos singulares de obseivaci&oacute;n.
Dise&ntilde;ar recorridos.
4 . Identificar cuencas visuales respecto a los puntos singulares prefi.jados de observaci&oacute;n.
&quot;
Estimar, provisional y cualitativamente, la diversidad topogr&aacute;fica desde puntos singulares de observaci&oacute;n o desde recorridos usuales.
6 . Visualizar y caracterizar la orograf&iacute;a, desde puntos pre-establecidos de observaci&oacute;n, de trayectos
dise&ntilde;ados.
Los cinco primeros apartados se pueden desarrollar con un programa tipo Surfer. El sexto precisa programas
del tipo 3D de Topic.
11.3 OBTENCI&Oacute;N DE SUPERFICIES 3D (TRIDIMENSIONALES) MEDIANTE UN PROGRAMA
DE GENERACI~NDE GR&Aacute;FICOS TIPO SURFER
I N T R O D U C C I ~ N: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS.
Con un programa Surfer el operador delimita el territorio y lo observa:
- Desde distintos puntos seleccionados de la periferia.
- Y a diferentes altitudes, expresadas en grados sexagesimales, en relaci&oacute;n con una visual, hacia
el extremo opuesto del dibujo, en el plano horizontal, que contiene la cota m&aacute;s baja del relieve.
Esto es: Se obtienen gr&aacute;ficos tridimensionales a partir de diversas orientaciones y alturas.
Con los bloques diagramas orientados, se identifican, de forma previa, cuencas paisaj&iacute;sticas respecto a
puntos singulares de observaci&oacute;n y las ubicaciones provisionales de &eacute;stos. As&iacute;, en el territorio del Valle de
Agaete (figuras 3-22), estas identificaciones estar&iacute;an en la direcci&oacute;n NW-SE, como se deduce en los dibujos
de las figuras 11.9, 11.17, 11.20, 11.21 y 11.22, observados desde el NW. Habr&iacute;an puntos singulares de
observaci&oacute;n en la cabecera del Valle:
ORIENTACION: O ALTITUD: 30
Figura 4.3. Localizaci&oacute;n del Valle de Agaete, en la Isla de
Gran Canaria (Espa&ntilde;a).
-
Figura 11.4.
- Por encima de los Berrazales, a la altura del Caidero de la Madre del Agua.
- Y desde un tramo de la carretera de las Presas de los P&eacute;rez.
-..
,--
Y en las proximidades de la desembocadura, m&aacute;s o menos a la altura de la Necr&oacute;polis aborigen de El Chap&iacute;n
(puntos terminales).
ORIENTACION: 45 ALTITUD: 30
ORIENTACION: 90 ALTITUD: 30
Figura 11.5.
Figura 11.6.
ORIENTACION: 135 ALTITUD: 30
ORIENTACION: 180 ALTITUD: 30
Figura 11.7.
Figura 11.8
-
ORIENTACION: 225 ALTITUD: 30
ORIENTACION: 270 ALTITUD: 30
Figura 11.9.
Figura 11.10.
ORIENTACION: 3 15 ALTITUD: 30
Figura 11.11
Figura 11.12.
ORIENTACION: 4 5 ALTITUD: 60
ORIENTACION: 9 0 ALTITUD: 60
Figura 11.13.
Figura 11.14.
ORIENTACION: 135 ALTITUD: 60
ORIENTACION: 180 ALTITUD: 60
p
.
Figura 11.15
Figura 11.16.
.. ;:;:;::&lt;
........
............
....:... ..:.:.:.:.:.
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ORIENTACION: 225 ALTITUD: 60
ORIENTACION: 270 ALTITUD: 60
Figura 11.17.
Figura 11.18.
Mientras que la altura se precisa, en principio:
ORIENTACION: 315 ALTITUD: 60
Figura 11.19.
- Para situar puntos singulares de observaci&oacute;n (miradores), desde ciertos puntos,
donde unos posibles endoimpactos queden camuflados (no visibles).
- Ylo para proponer usos del territorio, que
produzcan impactos visuales (por ejemplo, canteras a cielo abierto) en lugares
tales que pasen desapercibidos respecto a
determinados puntos de observaci&oacute;n.
En el caso que se ejemplariza, se identifica
una peque&ntilde;a planicie e n el lado externo
del margen meridional, casi a la altura del
tramo medio, del Valle en sentido estricto
(figuras 11.20,11.21y 11.22). Los impactos inherentec. a ciertos usos, en este
sector, se visualizar&iacute;an desde puntos singulares de observaci&oacute;n, que estuvieran a
alturas iguales o superiores a treinta grados. Sinekbargo, estos hipot&eacute;ticos impactos estar&iacute;an enmascarados, para observaciones terminales, a alturas pr&oacute;ximas a
los cero grados.
Adem&aacute;s, el juego con las distintas opciones de alturas, desde las orientaciones est&aacute;ndar, permite en
muchos casos :
ORIENTACION: 225 ALTITUD: O
Figura 11.20.
ORIENTACION: 325 ALTITUD: 30
ORIENTACION: 225 ALTITUD: 60
Figura 11.21.
Figura 11.22.
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-
Pre-establecer puntos singulares de observaci&oacute;n desde donde se delimitasen las m&aacute;s amplias &aacute;reas
paisaj&iacute;sticas del territorio.
- Ylo ubicar una cuenca paisaj&iacute;stica en relaci&oacute;n con el resto del territorio.
La figura 13del entorno indicado, a una altura de sesenta grados y desde el S E hacia el NW,verifican estas
deducciones, cosa que no ocurre con la figura 11.5, que tiene la misma orientaci&oacute;n, pero que se observa a
una altura d e treinta grados.
El programa parte de un banco de datos emp&iacute;ricos, que representa nudos de una malla, que se sobre-impone a la
proyecci&oacute;n ortogonal del relieve en estudio. Cada uno de estos datos est&aacute;n expresados por unas coordenadas
(X, Y, Z). &amp; e (;Y&raquo; corresponden a las datitudes. y dongitudesn, respectivamente, de la maiia, en unidades
adimensionales, formuladas como n&uacute;meros naturales. Estos valores equivalen, e n el mapa, al n&uacute;mero de
equidistancias e n cent&iacute;metros o mil&iacute;metros entre las longitudes y latitudes d e la malla dise&ntilde;ada, a partir de
un origen de coordenadas, que conviene situarlo en el extremo izquierdo inferior de la base del gr&aacute;fico. El valor
de &laquo;Z&raquo; siempre s e refiere a cotas altim&eacute;tricas y s e da e n metros. Se calculan seg&uacute;n las curvas de nivel.
Los gr&aacute;ficos del ordenador no s e obtienen con la base de datos emp&iacute;ricos, sino d e acuerdo con otros que
interpola el programa y que representan los valores medios de puntos reales circundantes.
El n&uacute;mero de datos interpolados depender&aacute; del grado de definici&oacute;n, o d e ajuste a la realidad, que se quiera,
en la representaci&oacute;n del relieve. A mayor ajuste mayor coste (tiempo que emplea el ordenador). Normalmente
s e hacen visualizaciones previas con un n&uacute;mero &laquo;econ&oacute;mico&raquo;de puntos de interpolaci&oacute;n.
Por ejemplo, para el territorio de la red hidrol&oacute;gica del Valle de Agaete, que tiene una superficie, en proyecci&oacute;n
ortogonal, de 27,8 k m , se obtienen las visualizaciones previas con 2.500 puntos interpolados, a partir de una
base emp&iacute;rica d e unos 2.922 puntoscorrespondientes a una malla cuadr&aacute;tica, d e un cent&iacute;metro de lado, sobre
un mapa a escala 1:10.000.
Las visualizaciones previas se hacen desde distintas orientaciones y alturas. En principio, se opera para
alturas de treinta y sesenta grados, en las orientaciones de 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 y 315 grados
(orientaciones est&aacute;ndar).
Se establecen las siguientes correspondencias, entre las orientaciones seleccionadas respecto a la base del
dibujo, en el Surfer, y las geogr&aacute;ficas:
O (punto medio del lado derecho): desde el S hacia el N.
45 (v&eacute;rtice derecho superior): desde el S E hacia el NW.
90 (punto medio del lado superior): desde el E hacia el W.
135 (v&eacute;rtice izquierdo superior): desde el NE hacia el SW.
180 (punto medio del lado izquierdo): desde el Norte hacia el S.
225 (v&eacute;rtice izquierdo inferior): desde el NW hacia el SE.
270 (punto medio del lado inferior): desde el W hacia el E.
315 (v&eacute;rtice derecho inferior): desde el SW hacia el NE.
En el caso de la cuenca de la red hidrol&oacute;gica del Valle de Agaete (figura 3), las visualizaciones previas se muestran
en las figuras desde 11.4 hasta 11.22. Se consideraron las ocho orientaciones est&aacute;ndar y las alturas de treinta y
sesenta grados. Para la delimitaci&oacute;n de cuencas paisaj&iacute;sticas; de todas las figuras, la orientaci&oacute;n 225 (NW)
es la m&aacute;s adecuada. En realidad, es la m&aacute;s apropiada para delimitar cuencasvisuales. De entrada, la altura
de treinta grados ilustra mejor la elevada espectacularidad y la diversidad topogr&aacute;fica del entorno geogr&aacute;fico.
Una vez que s e hace un barrido econ&oacute;mico de posibilidades, s e seleccionan las orientaciones y alturas m&aacute;s
v&aacute;lidas para obtener dibujos de trabajo, con un n&uacute;mero ya relativamente ~ m s t o s de
o ~puntos
~
de interpolaci&oacute;n.
De nuevo, respecto al ejemplo de Agaete, los dibujos costosos se obtuvieron con 10.000 puntos de interpolaci&oacute;n,
con una perspectiva desde el NW al SE, y a unas alturas de cero, treinta y sesenta grados (figuras 18, 19 y
20).
TOMA DE MEDIDAS. PARA CREAR UN FICHERO DE DATOS (X,Y, Z).
Se puede operar de dos maneras:
- de forma manual,
- con una regleta digitalizadora.
En relaci&oacute;n con la primera alternativa:
1, Sobre el mapa topogr&aacute;fico, que abarca el territorio en estudio, se sobreimpone una malla. Se obtiene un
banco de datos &oacute;ptimos con una malla cuadr&aacute;tica de un cent&iacute;metro de lado, si se trabaja un mapa a escala
1:10.000, y si se cubre una superficie en proyecci&oacute;n ortogonal que rebase los 28 km.
2.
.x&gt;&gt;
e &lt;,Y,&gt;
son las abcisas y ordenadas respectivamente, y
&laquo;Z&gt;&gt;
las alturas de los nudos de la malla.
3. &amp;, e&gt;&gt;Y&gt;&gt;
se miden en relaci&oacute;n con unorigen de coordenadas situado preferiblemente e n el extremo inferior
izquierdo de la malla. Los datos dan el n&uacute;mero de cent&iacute;metros.
4. Los valores de &lt;&lt;Z&raquo;
en n&uacute;mero de metros se calculan a partir de las curvas de nivel.
C R E A C I ~ NDE UN FICHERO, CON UN BANCO DE DATOS (X, Y, Z).
En Chi-Writer o en cualquier otro procesador, se abre y se denomina un fichero (por ejemplo, Agaete) con
la extensi&oacute;n &lt;&lt;.dat&gt;).
Con el empleo del tabulador, se escriben los datos (X,Y,Z) en columnas. En cada l&iacute;nea estar&aacute;n un triplete
de valores (X,Y, Z) separados por varios espacios.
Se guardan los datos en c&oacute;digo ASCII. Para ello, se opera de la siguiente manera con un procesador ChiWriier:
Escape. Se selecciona Write. Se presiona Enter. Se selecciona
Export ASCII. Se presiona Enter.
Para visualizar los datos archivados, de forma est&aacute;tica, se opera como sigue una vez encendido el ordenador:
List + espacio + disquetera en uso, seguida de &laquo;:&gt;&gt;(porejemplo, B:) + espacio + el nombre y la extensi&oacute;n
del fichero (por ejemplo, Agaete.Dat). Se presiona Enter.
Para un visionado corrido, se dar&iacute;an las siguientes instrucciones :
Type + espacio + disquetera en uso, seguida de u:. + el nombre y la extensi&oacute;n del fichero + Enter.
Para corregir datos, en un fichero, ya grabado, se siguen los siguientes pasos :
a) Se entra en Chi Writer o en otro procesador.
b) En el caso de Chi Writer, se selecciona 1 (Import a n ASCII file from disk) + Enter.
c) Se selecciona el fichero en cuesti&oacute;n + Enter.
d) Se hacen las correcciones.
e) Se dan las instrucciones : Escape + selecci&oacute;n de Write + Enter + seleeci&oacute;n de Export ASCII + Enter.
IMPRESI&Oacute;N EN PAPEL DE UN BANCO DE DATOS (X, Y, Z) REALES.
1. Se enciende el ordenador y se espera a que est&eacute; operativo.
2. Se introduce el disco donde est&aacute; el fichero.
3. Se teclea print + espacio + disquetera en uso, seguida de N:&raquo;
+ Enter.
+ nombre del fichero, con la extensi&oacute;n &laquo;.dat&raquo;
4. En pantalla se requiere que se especifique el nombre del dispositivo de impresi&oacute;n y da, como alternativa,
la impresora de papel. Se presiona nuevamente Enter.
INSTALACI&Oacute;N DEL SURFER.
.
1. Se enciende el ordenador y se espera a que est&eacute; operativo.
---\-
-
-
(64)
...
,.:.:.,
..
.:::&quot;
.:.:
...
........:.+.
. . . .,::S::5
&lt; ,
.:S:/.:.
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2. Se teclea md Surfer y se presiona Enter (creaci&oacute;n de un directorio).
3. Se espera a que est&eacute; nuevamente operativo el ordenador. Se entra en el directorio. Para ello, se teclea
Cd Surfer. Se presiona Enter.
4.
Se copian los discos que contienen el programa. Por ejemplo:
Copy b:*.* m&aacute;s Enter.
La instrucci&oacute;n .b:&raquo; s e d a si el disco s e encuentra en esa disquetera. Si se encontrara en otra, se
indicar&iacute;a en las instrucciones que se ejecutan
Si el programa est&aacute; en dos discos, se repite la operaci&oacute;n.
5. Se teclea: ARJ (espacio) E (espacio) Grapher m&aacute;s Enter.
6. Se teclea: ARJ (espacio) E (espacio) Grapher.AO1 m&aacute;s Enter.
Nota: O = cero.
7. Ya est&aacute; instalado el programa. Para ejecutarlo s e teclea Surfer m&aacute;s Enter.
MODO DE OPERAR CON EL SURFERWERSI&Oacute;N 4.11) PARA OBTENER BLOQUES DIAGRAMAS
TRIDIMENSIONALES.
Se enciende el ordenador y se espera a que est&eacute; operativo.
Se escribe SURFER y se le da a Enter.
Se dan las instrucciones para que se construya la malla. Para ello, hay que seleccionar GRID y se presiona
Enter.
Se introduce el disquet con la base de datos.
Se escribe en que disquetera est&aacute; la base de datos, seguida de : ,, y el nombre del fichero donde est&aacute;n
las coordenadas de los puntos medidos. Por ejemplo: .b:Agaete.dat&raquo;. Se presiona Enter.
((
Para que la malla se guarde procesada (interpelada) en el disco duro, se seleeciona OUTPUT y s e presiona
Enter. A continuaci&oacute;n, se escribe el nombre del fichero sin su extensi&oacute;n (por ejemplo, simplemente
((Agaete.). Se presiona Enter.
En pantalla se pregunta si los datos est&aacute;n en ASCII. Como es el caso, se presiona Enter.
Nota: Para que la malla procesada hubiera quedado guardada en un disquet, el nombre del fichero, sin
extensi&oacute;n, deber&iacute;a haber estado precedido de la letra de la disquetera en uso seguida de :m. Por ejemplo, ~b:..
((
Se opta por la densidad de la malla deseada. Ello precisa que se seleccione GRIDSIZE en el men&uacute;. Se
presiona Enter.
Se escribe el n&uacute;mero de l&iacute;neas uX&raquo;e &laquo;Y&raquo;y se presiona Enter respectivamente. No se suele modificar el
resto de las opciones en el recuadro de preguntas. Se presiona sucesivamente Enter hasta que se retorna
al men&uacute; de partida.
Cuanto m&aacute;s l&iacute;neas (X,,
e ((Y&raquo;hay una mayor definici&oacute;n en el dibujo y una mejor aproximaci&oacute;n a la realidad.
Con 25 l&iacute;neas MX,,y 25 l&iacute;neas a y &raquo; , el programa trabaja con 625 punto: de interpelaci&oacute;n (25 por 25).Con
50 l&iacute;neas UXN
y 50 l&iacute;neas .Y&raquo;, s e interpolan 2.500 puntos (50 por 50).
Con 100 l&iacute;neas &laquo;XDy 100 l&iacute;neas ((Y.,se interpolan 10.000 puntos (100 por 100).
Y as&iacute; sucesivamente.
Se selecciona la opci&oacute;n LIMIT en el men&uacute; al objeto de establecer los l&iacute;mites del dibujo que se quiere
obtener. Para que el programa pinte todo el bloque diagrama, en cada una de las preguntas del recuadro,
la tecla ((a. + Enter (selecci&oacute;n autom&aacute;tica de tama&ntilde;o). La quinta opci&oacute;n s e refiere, si se descarta
no, los datos externos a los l&iacute;mites y da, como opci&oacute;n, la alternativa &laquo;no.. Se toma esta alternativa, por
lo que se presiona Enter. En pantalla aparece de nuevo el men&uacute; de partida.
!
10. Se selecciona COLUMS en el men&uacute;. Se presiona Enter. Aparece en pantalla una petici&oacute;n de columnas
&laquo;x,,,
.Y,, y .Z&raquo;. Los n&uacute;meros 1y 2 se corresponden con &laquo;X&raquo;e &laquo;Y&raquo;. Se toman estas dos opciones por lo
que se presiona dos veces Enter. El n&uacute;mero 4 se sustituye por el 3 para que se corresponda con la &laquo;Z,,
y se presiona otra vez Enter.
11. La ~ a n t a l l amuestra un resumen de todas las opciones elegidas.
12. Se selecciona BEGIN en el men&uacute; y se presiona Enter. Se espera a que opere el programa.
13. Se presiona escape dos veces consecutivas. El programa pregunta si se quiere salir del mallado. Se dice
que s&iacute;, cosa que se consigue al presionar Enter.
14. La pantalla muestra el r&oacute;tulo del programa Surfer. De su men&uacute; se selecciona SURF. Se presiona Enter.
15. Se escribe donde se encuentra grabada la malla m&aacute;s el nombre del fichero con la extensi&oacute;n &laquo;.grd,,. Por
ejemplo, ~b:Agaete.grdm.Se presiona Enter.
16. Aparece un men&uacute; principal. Con F1 se ootiene ayuda. Con F se observa el dibujo con una orientaci&oacute;n
y altura por defecto (como quiere el ordenador). S e sale de F1 o de F-con el escape.
17. En el men&uacute; principal se selecciona VIEW y se presiona Enter. En pantalla aparece un cuadro de
preguntas. Se cambia, a gusto, la orientaci&oacute;n (rotation)y la inclinaci&oacute;n o altura de observaci&oacute;n (tilt).A
medida que se presiona Enter, se pasa a la siguiente pregunta hasta llegar al men&uacute; principal.
18. Con F- se obtiene el dibujo con las nuevas opciones.
19. Con el escape (una o varias veces consecutivas) se vuelve al men&uacute; principal como ocurrir&aacute; en lo sucesivo.
20. Para que el bloque diagrama salga con faldilla, se selecciona la opci&oacute;n BASE en el men&uacute; principal. Se
pulsa Enter. En la opci&oacute;n PLOT BASE, del recuadro de preguntas, se teclea ([y.. Se presiona Enter. Para
obtener el dibujo, se presiona F-.
21. Para que la faldilla salga con rayas, se seleccion a PLOT VERTICAL BASE LINES en el anterior
recuadro y se teclea ((y,,+ Enter.
22. Para la selecci&oacute;n del tama&ntilde;o del dibujo, se selecciona SIZE en el men&uacute; principal. Se presiona Enter. En
el recuadro de preguntas, y en la primera l&iacute;nea, se da el valor deseado. El valor m&aacute;s grande, para que
el dibujo no se salga de pantalla, es 5.5. Estas medidas est&aacute;n en pulgadas. se presiona Enter,
sucesivamente hasta llegar al cuadro general donde se indican las condiciones de operatividad.
23. Para que salga adem&aacute;s la orientaci&oacute;n, en un peque&ntilde;o cuadrado adicional, de la base de la proyecci&oacute;n
ortogonal, se opera como sigue:
a) Con el cursor se saca el apunto de mira,, fuera del dibujo.
b) Este se sit&uacute;a en el lugar apropiado donde se quiere que se encuentre la referencia orientativa.
C) Se pulsa simult&aacute;neamente ((alt+ 1,).
d) Se presiona Enter.
-
24. Para escribir un texto, se selecciona TEXT en el men&uacute; principal. S e presiona Enter. En el nuevo men&uacute;
se selecciona PLOTLITLE. Se presiona Enter. Se escribe lo deseado en la primera l&iacute;nea del recuadro. La
situaci&oacute;n del texto, respecto al dibujo, se consigue con las coordenadas de posici&oacute;n (tercera l&iacute;nea del
recuadro). Por ejemplo: 7,O. Con autom&aacute;tico, si se teclea .a,, en esta l&iacute;nea, el t&iacute;tulo se coloca por debajo
del bloque diagrama. Se presiona sucesivamente Enter hasta llegar, otra vez, al cuadro general de
condiciones de operatividad.
25. Para especificar la impresora, se selecciona ENVIRON en el men&uacute; principal. Se presiona Enter. En el
nuevo men&uacute;, se selecciona PLOTDEV(dispositivo de impresi&oacute;n). Se presiona Enter. En pantalla aparece
PLOT.EXE (programa que utiliza el Surfer para enviar el dibujo a la impresora). Se presiona Enter. La
pantalla presenta, entre otras, la opci&oacute;n de cargar la impresora(opci&oacute;n 1).Se presiona Enter. Se muestra
un primer listado de impresoras compatibles. Si se teclea sucesivamente
+ Enter, se contin&uacute;a el
listado hasta 128 posibilidades. Se selecciona en pantalla el listado donde est&aacute; la impresora adecuada.
Se teclea el n&uacute;mero de la impresora (por ejemplo, el 14, cuando la pantalla muestra el primer listado).
Se presiona Enter. Despu&eacute;s, se presiona escape. El programa pregunta si se quiere guardar la
configuraci&oacute;n con esa impresora y da, como alternativa, la opci&oacute;n afirmativa. Se presiona Enter. Para
volver al men&uacute; principal del Surf, se presiona cualquier tecla.
26. Para imprimir se selecciona OUTPUT del men&uacute; principal. Se presiona sucesivamente Enter hasta
llegar a SEND PLOT. Se teclea &laquo;y&raquo;+ Enter. A todas las restantes preguntas se le da Enter hasta que
la impresora empiece a dibujar.
27. Para salir del SURF, se dan las siguientes instrucciones:
Se presiona sucesivamente escape hasta legar al men&uacute; principal. Se selecciona INPUT. Se presiona
de nuevo escape. En pantalla aparece si se quiere salir del SURF. Se teclea &laquo;y&raquo;+ Enter. Se presiona otra
vez escape. La pantalla pregunta si se quiere retornar a dos* (situaci&oacute;n de arranque del ordenador).
Se presiona Enter. El ordenador entra en arranque, para trabajar con cualquier programa o procesador.
MODO DE COPIAR UN FICHERO, CON LA MALLA INTERPOLADA, DESDE EL DISCO DURO A UN
DISCO PEQUE&Ntilde;O.
+ espacio + grapher + Enter.
Se teclea copy + espacio + nombre del fichero con la extensi&oacute;n *.grd&raquo;+ espacio + disquetera en
uso, seguida de
+ Enter. Ejemplo: Copy Agaete.grd b: Enter.
1. Se teclea cd
2.
M:&raquo;
MODO DE TRABAJAR CON UNA MALLA INTERPOLADA, QUE SE ENCUENTRA GUARDADA EN
EL DISCO DURO, O EN UN DISQUET.
1. Se enciende el ordenador y se espera a que est&eacute; operativo.
2. Se escribe SURFER y se presiona Enter.
3. Se selecciona SURF en el men&uacute; que aparece en pantalla sobre el recuadro que contiene el r&oacute;tulo. Se
presiona Enter.
4. Se escribe el nombre del fichero con la extensi&oacute;n &laquo;.grd~.Si esta orden est&aacute; preoedida de la letra de la
disquetera en uso, seguida de [o,,se obtienen los datos del disquet inserto. Si se omite esto &uacute;ltimo, la malla
se recupera del disco duro en el supuesto que estuviera almacenada all&iacute;.
5. Se contin&uacute;a, de acuerdo con el recetario general, a partir del punto 16.
11.4 GR&Aacute;FICOS TR~D~MENS~ONALES
INTRA-RELIEVES Y SELECCI&Oacute;N DE PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACI&Oacute;N, MEDIANTE PROGRAMAS TIPO 3D DE ESTUDIO
PROCEDIMIENTO GENERAL.
En el estudio del paisaje, bajo el soporte de un programa tipo 3 de Estudio, se podr&iacute;an desarrollar los
siguientes pasos:
1. Sobre un mapa topogr&aacute;fico convencional se delimitan cuencas hidrol&oacute;gicas y las divisorias de aguas
envolventes.
2. Dentro de una cuenca hidrol&oacute;gica, o en un conjunto de &eacute;stas, se dise&ntilde;a, o se sigue, un recorrido usual.
3. A lo largo del anterior recorrido, se identifican, a priori, en el mapa puntos singulares de observaci&oacute;n.
4. En los puntos singulares se aplica el programa 3 de Estudio hacia los cuatro puntos cardinales.
5 Se delimitan tridimensionalmente las Breas paisaj&iacute;sticas desde los puntos de observaci&oacute;n seleccionados.
6. En las distintas cuencas visuales, que c&uacute;nfiguran las &aacute;reas paisaj&iacute;sticas, se valora la diversidad topogr&aacute;fica.
7. Se estima, de forma provisional, la calidad, por diversidad topogr&aacute;fica, para cada &aacute;rea paisaj&iacute;stica. En
las valoraciones, se tienen presentes los coeficientes espaciales en tantos por uno de las cuencas visuales
de las &aacute;reas (valoraci&oacute;n ponderada en las diferente orientaciones desde un mismo punto de obsewaci&oacute;n).
8, Se identifican solanas y umbr&iacute;as en las cuencas delimitadas.
9. En el campo se verifica o se modifica las delimitaciones efectuadas y las calidades estimadas..
10. In situ, se identifican impactos paisaj&iacute;sticos respecto a la diversidad topogr&aacute;fica.
11. Se plasma, en un mapa topogr&aacute;fico convencional, toda la informaci&oacute;n obtenida.
L&oacute;pez y Tajadura (1992) desarrollan los fundamentos inform&aacute;ticos para la utilizaci&oacute;n de un programa tipo
3 de Estudio.
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12.1 Consideraciones previas: Necesidad de tipificar cualitativa y cuantitativamente un paisaje
fructuario.
12.2 Fundamentos metodol&oacute;gicos y criterios de evaluaci&oacute;n.
12.3 Forma de operar.
12.4 Interpretaci&oacute;n de las medidas de las calidades y limitaciones en las valoraciones.
L
12.1 CONSIDERACIONES PREVIAS: NECESIDAD DE TIPIFICAR CUALITATIVA Y ,
CUANTITATIVAMENTE UN PAISAJE USUFRUCTUARIO
o
1
Desde una perspectiva moderna, el paisaje ha tomado gran relevancia en el &aacute;mbito de la ordenaci&oacute;n,
planificaci&oacute;n y manejo de un territorio. De aqu&iacute; la necesidad de tipificar, de alguna manera, el paisaje visual '
(el perceptible por incidencia visual). Y la mejor forma de hacer esta tipificaci&oacute;n es mediante el c&aacute;lculo de '
su calidad.
I
Pero adem&aacute;s se suelen pedir cada vez con m&aacute;s frecuencia medidas de impactos paisaj&iacute;sticos en relaci&oacute;n con ,
proyectos de intervenci&oacute;n.
Si se quiere conocer en t&eacute;rminos porcentuales de ca&iacute;da de calidad:
- el deterioro global de un paisaje,
- o en qu&eacute; aspectos hay una mayor degradaci&oacute;n, se precisa partir de la estimaci&oacute;n de la calidad de
un paisaje en una doble vertiente,
- en su integridad,
- o parcialmente, en sus diferentes componentes.
Entonces se estar&aacute; en condiciones para:
- interpretar &oacute;ptimamente los impactos paisaj&iacute;sticos,
- llegar a conclusiones ponderadas de p&eacute;rdidas de calidad en el paisaje por la intervenci&oacute;n del
hombre,
- y proponer medidas correctoras de retro-alimentaci&oacute;n en los proyectos de intervenci&oacute;n, si no dan
lugar a rechazos totales.
12.2 FUNDAMENTOS METODOL&Oacute;GICOS Y CRITERIOS DE EVALUACI&Oacute;N
E n las estimaciones de feno-calidades paisaj&iacute;sticas, se parte de un inventario de los componentes a tener en
cuenta. El cuadro 12.1 recoge este listado donde a cada componente se le asigna:
-
-
unas siglas (d&iacute;gitos) de identificaci&oacute;n,
y un peso &oacute;ptimo sobre 100.
Para los componentes 1, 2, 3, 5, 9 y 10, se han designado una serie de cuadros (del 12.2 al 12.13) en los que
se establecen los criterios a seguir en la estimaci&oacute;ndecalidades. E n general, sevalora positivamente la rotura
de monoton&iacute;as que se traduce como una alza en la medida de la calidad.
Los restantes componentes no precisan de cuadros de estimaciones. La mera presencia, o ausencia, de cada
uno de &eacute;stos, har&aacute; que la calidad parcial en cuesti&oacute;n tome el valor m&aacute;ximo, o nulo, respectivamente.
b
a
r
Diversidad topogr&aacute;fica: vol&uacute;menes y roturas de l&iacute;nea
1
1
2
-
.
c
d
A
18
~-
Cromatismo
7
3
Agua y10 nieve
4
~spectachridad
Luminosidad y diafanidad de la atm&oacute;sfera, olores y sonidos
5
1
1
6
Estado cultural
t
&gt;
Singularidad o componente qe rareza, de car&aacute;cter geol&oacute;gico
7
L
Singularidad o componente de rareza, de car&aacute;cter biol&oacute;gico
\
8
Textura de la vegetaci&oacute;n, en su totalidad, en la percepci&oacute;n est&eacute;tica
del entomo
1
10
1
Accesibilidad
I
I
a = numero de fila
b = par&aacute;metro
c = sigla
d = peso
(&oacute;ptimo sobre 100 para las islas orientales de Canarias).
C u a d r o 12.1. P a r a m e t r o s d e cualificaci&oacute;n d e l p a i s a j e
I
1
DIVERSIDAD TOPOGRAFICA
1
VOLUMENES
Criterios
1
Puntuaci&oacute;n
1
ROTURAS DE LlNEA
Criterios
1
Puntuaci&oacute;n
Ausencia de planos a distinlas
profundidades
0.0
Horizonte con nulos accidentes
0.0
S610 hay un plano
5.0
Horizontes moderadamente
accidentados
5.0
Varios planos a distintas
profundidades
10.0
Horizontes fuertemente accidentados
10.0
k
C u a d r o 12.2. E s t i m a c i &oacute; n d e l a c a l i d a d d e un p a i s a j e d e a c u e r d o c o n los componentes d e v o l &uacute; m e n e s
y roturas d e l&iacute;neas
1
OLORES
Puntuaci&oacute;n
Criterios
I
Puntuaci&oacute;n
1
Se perciben ruidos tenebrosos o
desagradabies
5.0
Ausencia de olores
I
Criterios
Percepci&oacute;n de olores desagradables
Percepci&oacute;n muy tenue de fragancias
de la flora
1
SONIDOS
1
7.5
Ausencia de ruidos
1
5.0
1
Se escuchan8 tenuamente sonidos
agradables
1
Son significativos los sonidos
agradables
Clara percepci&oacute;n de fragancias de la
flora
1
4
7.5
10.0
l
(
Cuadro 12.6.
TEXTURA: grano
1
1
Crilerios
Puntuaci&oacute;n
Ausencia de cobertera vegelal en la lotalidad de la superficie
0.0
Homogeneidad. en cuanto al grano. en la totalidad de la superficie
2.5
Homogeneidad, en cuanto al grano. en manchas significativas de la superficie. por su extension
5.0
Heterogeneidad, en cuanto al grano, en muchas significativas de la superficie, por su extensi6n
7.5
1
Heterogeneidad, en cuanto al grano. en la totalidad de la superficie
10.0
Cuadro 12.7.
I
l
,
\
TEXTURA: densidad
I
Criterios
Puntuaci&oacute;n
Ausencia de cobertera vegetal en la totalidad de la superficie
La vegetacion cubre el 25% de la superficie
La vegelaci&oacute;n cubre el 50% de la superficie
2.5
-
1
7.5
La vegetaci&oacute;n cubre el 75% de la superficie
I
La vegetaci&oacute;n cubre la tolalidad de la superficie
Cuadro 12.8.
5.0
1
1
1
TEXTURA: regularidad
I
Criterios
Puntuaci&oacute;n
-
-
Ausencia de cobertera vegetal en la totalidad de la superficie
1
l
Vegetaci&oacute;n en hileras que cubre una superficie significativa
2.5
Arboles en hileras sobre una cobertera vegetal fina o media que cubre toda la superficie
5.0
Yegetacibn en grupos. al azar, o con distribuci&oacute;n gradual que cubre una superficie significativa
Arboles en grupos, o al azar. sobre una cobertera vegetal fina o media que cubre toda la
superficie
(
1
7.5
,
Cuadro 12.9.
I
l
TEXTURA: contraste internq
Criterios
Puntuacih
Ausencia de cobertera vegetal en la totalidad de la superficie
0.0
Heterogeneidades en los elementos de una vegetaci6n que cubre menos del 50% de la superficie
2.5
Heterogeneidades en los elementos aislados, o entre los elementos de comunidades. de una
vegetaci6n que cubre, aproximadamente. el 50% de la superficie
5.0
Heterogeneidades en los elementos aisladas. o entre los elementos de comunidades. de una
vegetaci&oacute;n que cubre entre el 50 y el 75% de la superficie
7.5
Heterogeneidades en los elementos aislados, o entre los elementos de comunidades. de una
vegetaci6n que cubre rn8s del 75% de la superficie
10.0
Cuadro 12.10.
,
-
-
ACCESIBILIDAD: Observaci&oacute;n de paisajes desde puntos singulares
Criterios
1
puntuaci&oacute;n
Ausencia de puntos singulares de observaci6n
Existen uno o vanos puntos singulares.
La accesibilidad a ellos conlleva un fuerte ejercicio f&iacute;sico o se obtiene una reducida observaci&oacute;n
de la cuenca visual.
Presencia de uno o vanos puntos singulares.
La accesibilidad a ellos implica un fuerte ejercicio f&iacute;sico. Se obtiene una amplia incidencia visual.
..................................................................................................................................
Se accede f&aacute;cilmente a los puntos singulares, si se efect&uacute;an ciertas intervenciones,o
transformaciones, blandas, integradas $I paisaje. Se obtiene una reducida observaci&oacute;n de la
cuenca visual.
Hay uno o vanos singulares.
Desde ellos las incidencias visuales son amplias. El acceso ser&iacute;a f&aacute;cil con transformaciones
duras adaptadas al paisaje.
Se obtienen panor&aacute;micas de amplitudes moderadas. Se accede f&aacute;cilmente. despu&eacute;s de
transformaciones blandas, integradas en el paisaje.
Se levantan uno o varios puntos singulares, desde los que se obtienen amplias panor&aacute;micas. Se
llega a ellos c&oacute;modamente. sin o con transformaciones blandas, integradas en el paisaje
1
10.0
C u a d r o 12.11.
ACCESIBILIDAD: Comunicaciones terrestres
Criterios
Dificil penetraci&oacute;n desde el exterior (ausencia de carreteras o caminos y relieves circundantes
abruptos). Hay fuertes barreras internas sin pasillos de franqueamiento.
1
F&aacute;cil penetraci&oacute;n desde el exterior y nulas barreras internas
1
C u a d r o 12.12.
1
10.0
1
ACCESIBILIDAD: Observaci&oacute;n de paisajes, en recorridos usuales
I
Criterios
I
No existe recorrido usual
I
1
El recorrido usual es relativamente corlo y s&oacute;lo permite observar la cuenca con un reducido
Angulo de incidencia visual
-
1
hlntuacitm
2.5
--
El recorrido usual es significativamente largo. La cuenca se observa con un reducido &aacute;ngulo de
incidencia visual.
-----------------------------------.--------.-..-----.-----------.-------------..--Se observa la cuenca durante un recorrido relativamente corto. pero con un &aacute;ngulo amplio de
incidencia visual.
I
Se observa la cuenca durante un recorrido significativamente largo. con un dngulo amplio de
incidencia visual
C u a d r o 12.13.
12.3 FORMA DE OPERAR
La metodolog&iacute;a est&aacute; dise&ntilde;ada para la estimaci&oacute;n de calidades paisaj&iacute;sticas desde puntos singulares de
observaci&oacute;n. Esto conlleva que lo primero que hay que hacer es:
-
Optar por el punto singular que se considere &oacute;ptimo.
- Y delimitar la cuenca paisaj&iacute;stica, cerrada si es posible, desde el punto singular seleccionado.
En la cuenca paisaj&iacute;stica se identifican, en la medida de lo posible, las superficies de feno-homogeneidad. Esto
requiere que s e establezcan:
-
las franjas conc&eacute;ntricas o envolventes,
- y los sectores circulares,
Las franjas conc&eacute;ntricas se delimitan con la disponibilidad de diferentes planos de profundidad. Cuando
existen un primer plano, otro medio y uno de fondo, se cartografian tres franjas:
-
la pr&oacute;xima,
la intermedia y
la terminal.
Los sectores circulares se delimitan mediante los rayos visuales que marcan cambios e n los feno-componentes
trazados desde el punto singular de observaci&oacute;n.
Las intersecciones de las franjas con los sectores dan, normalmente, superficies trapezoidales que se pueden
denominar como parcelas de operatividad.
Se calculan las &aacute;reas absolutas:
-
-
de la totalidad de la cuenca y
de las parcelas de operatividad.
Adem&aacute;s, s e determinan los tantos por uno de las superficies de las parcelas en relaci&oacute;n con el &aacute;rea de la
totalidad de la cuenca visual que tendr&aacute; el valor de 1. Estos nuevos datos representan los coeficientes
espaciales, que entrar&aacute;n e n juego, en la estimaci&oacute;n de las calidades.
m
..............
ESTIMACIONES DE LAS CALIDADES PAlSAJlSTlCAS
'.:.:.:.:..................
ESTlMAClON DE CALIDADES PAlSAJlSTlCAS
ANALlSlS DE LA PARCELACION
I
............................................................................
.
Denomina~&iexcl;6h
de la cuenca visual: .........................
~ ~ ~ ~ l i z aadministrativa
ci&oacute;n
de la cuenca: .................................................................................................
.........................................................................................................................................................
superficiede la cuenca, en metros cuadrados:..........................................................................................
punto singular de observaci&oacute;n: ............................................................................................................
planta de la parcelaci&oacute;n: figura numero...................................................................................................
L&iacute;mites de la cuenca visual: ..................
...
Siglas de la identificaci&oacute;n de las
parcelas
I
...........................................................................................
Area en m2
I
Coeficiente espacial
Cuadro 1214
Se estima, por separado, la calidad de cada parcela. La sumatoria de estas ~
respecto a una calidad m&aacute;xima de 100 unidades.
r la &aacute;de la totalidad de la cuenca
Para la estima de las calidades de cada parcela, se tendr&aacute; en cuenta lo siguiente:
1. Las calidades parciales iniciales de los componentes 1, 2, 3, 5, 9 y 10, inventariados en el cuadro 1, se
obtendr&aacute;n con sus respectivos cuadros de referencia.
Como ya se indic&oacute;, para los otros componentes del cuadro 1, las calidades parciales corresponder&aacute;n a los
pesos que tienen asignados, si es que se identifican &eacute;stos en las parcelas en an&aacute;lisis.
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ESTlMAClON DE CALIDADES PAlSAJlSTlCAS
ESTADILLO PARA LA TOMA DENFORMACI&Oacute;N
Cuenca visual: ..................................................................................................................................
Punto singular: .......................................................................................Parcela: ................................
Fecha: ....................................... Hora: .............................. Observador: ..............................................
Climatolog&iacute;a dominante previa a la observaci6n .........................................................................................
I
Componente
l
Descripci6n somera
I
Calificaci&oacute;n
Cuadro 12.15.
Respecto al componente ((Estadocultural., y e n lo referente a la tipolog&iacute;a edificatoria tradicional, su
aportaci&oacute;n d e calidad, si hubiera tenido lugar, quedar&iacute;a anulada ante la presencia de elementos
anacr&oacute;nicos significativos.
2.
Cuando, para un componente determinado, intervenga m&aacute;s de un cuadro complementario, la estimaci&oacute;n
ESTIMACION DE CAIJDADES PAISAJISTICAS
MANIPULACION DE DATOS
Cuenca visual: ......................................................................................................................
,Parcela: ....................................
punto singular: .......................................................................
observador: ................................................... Fecha: ............................... Hora: .......................
CALIDAD
Numero de
fila
1
1
Unidades de calidad
Par&aacute;metro
Optima sobre 100
De campo
Ponderada
Cuadro 12.16.
inicial corresponder&aacute; a la s u m a d e las que s e obtienen con cada uno d e &eacute;stos.
3. Se reajustar&aacute;n los valores iniciales e n relaci&oacute;n con el peso que toman tos componentes en el cuadro 1.
4. Las estimaciones ponderadas s e multiplicar&aacute;n por s u s respectivos coeficientes espaciales. Losvalores i i s i
encontrados medir&aacute;n las calidades en las distintas parcelas.
5. E n ocasiones, convendr&iacute;a considerar un coeficiente temporal.
6. Dado que la calidad del paisaje, e n una cuenca visual, depende, e n gran parte, d e la abundanciii o
peculiaridad, de algunos de sus componentes, a nivel:
pg-) DR. JESUS MART~NEZMART~NEZ
::$,
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...,.,,......
- regional,
- de un pa&iacute;s,
- o del conjunto de la Tierra,
s e admite una escala adicional de evaluaci&oacute;n de la rareza (por ejemplo, de 1a 10). La calidad que se hab&iacute;a
obtenido se multiplicar&aacute; por este nuevo valor.
Pero adem&aacute;s, s e deben tener presente otrqdos coeficientes de correcci&oacute;n con escalas tambi&eacute;n de 1 a 10:
- el de parajes paisaj&iacute;sticos alternativos, en &aacute;reas geogr&aacute;ficas habitadas, adecuadas para el
-
esparcimiento d e los lugare&ntilde;os,
y el d e sometimiento a s u degradaci&oacute;n para soportar actividades potenciales de desarrollo que
evitar&aacute;n conflictos sociales e n regiones de alta tasa de desempleo, por ejemplo.
Todo lo anterior s e puede expresar matem&aacute;ticamente como sigue:
Lj Pij e,]
i=l
j=l
Mu
rc R
donde:
C = calidad global del paisaje, en una cuenca paisaj&iacute;stica, respecto a un valor m&aacute;ximo de 100
unidades.
=
calidad medida para un componente seg&uacute;n sus cuadros d e referencia.
flj
Mi = calidad m&aacute;xima de un componente de acuerdo con s u s cuadros de referencia.
P&uuml; = peso asignado a ese componente, e n el cuadro 1
ej = coeficiente espacial (en tanto por uno) de la parcela en donde se mide ese componente.
n = n&uacute;mero m&aacute;ximo de componentes.
m = numero d e parcelas.
R = coeficientes de correci&oacute;n en escalas adicionales de l a 10
12.4 INTERPRETACI~NDE LAS MEDIDAS DE LAS CALIDADES Y LAS LIMITACIONES EN
LAS VALORACIONES
La evaluaci&oacute;n de un paisaje, a partir de sus componentes, previamente definidos, est&aacute; condicionada:
- E n funci&oacute;n del observador: de sus valores culturales, que depender&aacute; a s u vez de la edad, clase social
(?), actividad, formaci&oacute;n cient&iacute;fica, sensualidad, tiempo de residencia, etc.
- Y en los m&eacute;todos de medida.
Por otra parte, hay muchas evidencias de que, normalmente, la suma de las calidades de los componentes
no valora, convenientemente, al conjunto que forman. El todo es algo m&aacute;s que la adici&oacute;n de las partes, ya que,
lo que da identidad o composici&oacute;n a un paisaje es b&aacute;sicamente las interacciones entre componentes. Sin
embargo, esta metodolog&iacute;a sumatoria~se aproxima a un intento d e objetivizar lo subjetivo de cualificar
escenarios que no pueden ser totalmente iguales y, por lo tanto, equiparables.
E n paisajes, con una arquitectura pobre en componentes, que dar&iacute;a calidades bajas, puede ocurrir todo lo
contrario. As&iacute;, Michel Batisse (Monod, 1994), e n relaci&oacute;n con el extenso Desierto del Sahara, e n principio
pobre en componentes arquitect&oacute;nicos, dice que permite ...disfrutar solitario de una intensa libertad rodeado
de un horizonte perpetuamente circular...)).
((
Pero en realidad, los desiertos tienen una subarquitectura muy enriquecedoraque hay que descubrir. En la anterior
referencia, Batisse describe: .Todoes grandioso. Las dunas son inmensas, tienen formas y colores extraordinarios.
Algunas llegan a los 290 metros ... Son olas creadas por el vien h...
Sus superestructuras se mueven ...,b.
G..
Zaalouk (1994) logra captar y describir bel1,amente la alta calidad de los paisajes e n los escenarios des&eacute;rticos,
,,,que
a otro nivel de abstracci&oacute;n, muy superior al que se consigue con s&oacute;lo los componentes arquitect&oacute;nicos
en este cap&iacute;tulo.
De esta pintora egipcia, se extrae lo siguiente:
... misterioso, inquietante. Bajo s u aparente infinitud, un mundo rico y variado s e revela a qui&eacute;n
* ~desierto
l
se da el tiempo necesario para contemplar, comprender, observar.
Frente a la inmensidad, el viajero &aacute;vido de sensaciones siente su propia peque&ntilde;ez antes de que la grandeza
del paisaje penetre en &eacute;l. Rodeado por la suavidad sensual de las dunas, semejantes a cuerpos enlazados que
la luz cambiante del d&iacute;a y de las estaciones ti&ntilde;e con diferentes matices de ocre, d e gris y de blanco, el viajero
desear&iacute;a recostarse un instante antes de proseguir su camino hacia otras formas, otros colores. Cortantes
como cuchillos, que atraviesan el espacio, las duras superficies rocosas, que suavizan diversos tonos d e rosa
y parma, erigen sus relieves lunares en visiones donde se confunde lo real con lo imaginario...
~1 abandonar la aldea, el oasis o el campamento, el viajero va a enfrentar una vez m&aacute;s la imponente
inmensidad. El juego de luces y sombras lo transporta a un universo diferente donde los sue&ntilde;os son tan
inaccesibles como los espejismos. Visi&oacute;n id&iacute;lica a menudo alterada por una furiosa tempestad de arena, que
traza una danza impetuosa y turbulenta sobre un fondo donde se combinan los m&aacute;s s&uacute;tiles matices de ocres.
Cuadro sobrecogedor al que sucede una puesta de sol, que enciende el horizonte con reflejos rojos y
anaranjados, para celebrar el fin del d&iacute;a. Cae la noche y el viajero reinicia su camino, al resplandor de las
estrellas, que encienden millares de chispas en la oscuridad. La luna, en su apogeo, ilumina la vibraci&oacute;n
silenciosa del desierto.
Con sus transformaciones y contrastes: gravedad y ligereza, ritmo y silencio, grandeza agobiadora y
voluptuosidad, el desierto resume lo esencial de la vida. Pero c&oacute;mo trasladar a la tela su atm&oacute;sfera y s u
desnudez. Las palabras del poeta describen mejor las impresiones, las emociones de un viaje de este tipo, que
las l&iacute;neas y colores del artista ...
Opacidad de los vol&uacute;menes rocosos, ligereza, movimiento, libertad del instante (el desierto es la tierra
prometida del pintorj. M&aacute;s all&aacute; de la primera impresi&oacute;n, todo en &eacute;l es unidad, como si estuviera atravesado
por un eje en torno al cual el cielo, la tierra y los hombres se fundiesen en un todo indivisible. Encarna el sue&ntilde;o
&uacute;ltimo del artista, que es alcanzar la s&iacute;ntesis de lo aparente y lo oculto, lo figurativo y lo abstracto, la materia
y la luz.))
Deeste relato, se extrae la necesidad de predisponerse para descubrir y valorar determinados paisajes.Y esta
predisposici&oacute;n se puede expresar, metaf&oacute;ricamente, de formas muy distintas. Unamuno necesit&oacute;, en boca
de Rafael Arozarena (1994), restregarse el pecho con una aulaga (planta arbustiva agreste y pinchosa, de
un piso hal&oacute;filo) para comprender e identificarse con los paisajes severos y duros de las islas nor-orientales
de Canarias, cosa que no s e consigue con la simple aplicaci&oacute;n de una metodolog&iacute;a de c&aacute;lculos de calidades.
Con todo, y dentro de la frialdad que podr&iacute;a tener un gestor medio-ambiental, el m&eacute;todo, que se presenta, tiene
su utilidad en la estimaci&oacute;n de la caida, o ganancia, de la calidad paisaj&iacute;stica, e n una unidad territorial
determinada, si se llevara a cabo la realizaci&oacute;n de un proyecto (de desarrollo o de protecci&oacute;n-restauraci&oacute;n).
Y esto, de por s&iacute;, ya e's importante.
USOS DEL PAISAJE
ESQUEMA
I
I
13.1 El paisaje como lugar de esparcimiento de los lugare&ntilde;os.
13.2 El paisaje como recurso tur&iacute;stico.
13.1 EL PAISAJE COMO LUGAR DE ESPARCIMIENTO DE LOS LUGARE&Ntilde;OS
El esparcimiento del hombre ante el paisaje no es m&aacute;s que una forma muy superficial, a modo de barniz, de
referir algo mucho m&aacute;s importante, m&aacute;s interno, que puede llevar a captar una esencia ~ p a n t e &iacute; s t ade
~ la
naturaleza. Esto est&aacute; conforme con las frases de Azor&iacute;n de que ((Elpaisaje somos nosotros, el paisaje es
nuestro esp&iacute;ritu, sus melancol&iacute;as, sus placeres, sus anhelos, sus t&aacute;rtagos ...)),recogidas por Mart&iacute;nez de Pis&oacute;n
&iacute; 1983).
El hecho de que el paisaje rural:
- se le considere como representativo de la naturaleza
- y sea, por otra parte, inherente al hombre,
es un fuerte indicativo de una estrecha relaci&oacute;n directa, vinculante y de dependencia, entre:
-
esta abstracci&oacute;n conceptual,
- y el hombre usufructuario,
que define lazos de comuni&oacute;n o integraci&oacute;n.
Cuando se precisa de un medio de esparcimiento, se busca un equilibrio emocional que libere tensiones
acumuladas producto de las interacciones del hombre con el hombre. As&iacute; s e puede llegar a ((unafuente de
felicidad)),conforme con Grisebach (Mart&iacute;nez de Pis&oacute;n, 1983). Esto proporciona, a su vez, apoyo y refugio que
dan &aacute;nimos e ilusiones para continuar con las tareas cotidianas.
E n otras palabras: el hombre tiene la necesidad de usar la naturaleza, en su forma de paisaje, como un
instrumento que proporcione:
-
vitalidad y
- amor.
La vitalidad propicia una mejor calidad de vida y el amor hace que tenga sentido la existencia.
El hombre requiere amor y el paisaje:
- lo despierta hacia la naturaleza,
- y lo induce hacia nosotros mismos desde donde se irradia a otras personas.
La recepci&oacute;n de amor, en este caso por retro-alimentaci&oacute;n, soluciona tensiones internas. Para Lauer
(Mart&iacute;nez de Pis&oacute;n, 1983) .el hombre, que tiene amor por la naturaleza,se alegra cuando encuentra en ella
soluci&oacute;n tambi&eacute;n a sus problemas morales y est&eacute;ticos)).
Si el hombre se identifica con el paisaje y se percata de ello:
1. Salen a flote verdaderos pensamientos y sentimientos que traducen s u concepci&oacute;n de la vida. Se ponen
de manifiesto las emociones m&aacute;s significativas. En definitiva, se desnuda la manera de sentir las cosas.
2.
Obtiene fuerzas de aliento para continuar en la lucha frente a circunstancias defraudantes y de derrota
que puedan darse.
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