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La evolución de los servicios 
urbanos del agua en Madrid: 
un servicio de alta calidad

Ignacio Lozano Colmenarejo
Canal de Isabel II S.A. M.P.

Comisión VII de AEAS y EUREAU
ilozano@canal.madrid

RESUMEN

Desde sus inicios, el Canal de Isabel II ha afrontado y superado, de forma recurrente, vicisitudes 
que le han permitido convertirse en una empresa del ciclo urbano del agua de una comunidad 
autónoma como referencia internacional de servicios urbanos del agua. Esta historia comienza 
en 1561 con la decisión de establecer la corte en Madrid, ubicación que no contaba con un gran 
río cercano a diferencia de otras grandes ciudades europeas. Esto supuso un abastecimiento a 
partir de galerías que captaban aguas subterráneas, conocido como los “viajes del agua”. Esta 
situación se volvió insostenible y, por Real Decreto, de 18 de junio de 1851, Bravo Murillo, 
promovió “la ejecución de las obras necesarias para abastecer a Madrid de aguas saludables 
por medio de un canal derivado del río Lozoya, que se denominará Canal de Isabel II”. En 
este trabajo se describen los problemas de financiación y las sequías graves en la capital, que 
motivaron soluciones de urgencia para lograr abastecer a la población. Además, ligado al ser-
vicio de agua, se comienza a aprovechar la energía hidráulica para autoconsumo en el sistema 
de abastecimiento. El proveer de abastecimiento a Madrid y su zona metropolitana conlleva 
un impacto medioambiental por el vertido de agua residual en los cauces receptores, motivo 
por el que urgió el servicio de depuración, el cual se pudo lograr por la planificación inicial del 
PIAM (plan integral de abastecimiento de Madrid) y la financiación europea del Plan Cien por 
Cien de depuración. Canal ha seguido velando por la garantía y calidad del suministro, por la 
mejora del saneamiento, por el desarrollo de la reutilización de aguas, por el tratamiento de lo-
dos y la economía circular, por la generación renovable de electricidad ligada al suministro y la 
descarbonización y por servicios avanzados de apoyo. Canal es hoy en día, gracias su pasado, 
una empresa de referencia, fruto del legado de profesionales comprometidos con un servicio 
esencial como es el agua urbana, con una economía de escala y de alcance que le han permitido 
estar a la vanguardia del sector del agua urbana en Europa.

mailto:ilozano@canal.madrid
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1. SITUACIÓN ANTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL

El abastecimiento de agua satisface una necesidad básica del ser humano que, conforme las 
civilizaciones han ido progresando, ha crecido y ejercido una presión cada vez mayor sobre los 
recursos existentes. Así, el ser humano en sociedades primitivas consumía en torno a 10 litros 
por día, correspondiendo entre uno y tres litros el agua para beber. Las primeras grandes civi-
lizaciones se asentaron en torno a grandes ríos, siendo ejemplo de ello los ríos Nilo, Éufrates 
y Tigris, Indo, Amarillo, .... No es de extrañar que la toponimia esté ligada al agua, como es el 
caso de Mesopotamia, que significa “tierra entre dos ríos” en griego; o el río Amarillo (Huang-
he), “río madre”. Los núcleos urbanos crecen y el recurso se torna insuficiente; por ello, se 
requiere, ya en época romana, el traer recurso para poder satisfacer la demanda.

En el caso de la ciudad de Madrid, su asentamiento se localizó junto a un pequeño río, el Man-
zanares, que satisfacía las necesidades hídricas de un núcleo urbano pequeño más elevado. Sin 
embargo, este núcleo sí disponía de arroyos subterráneos. En el caso de Madrid, su nombre 
también está ligado al agua, tanto en su posible origen del latín “Matrice” (arroyo madre) o de 
su posible origen árabe “Matrit” o “Mayrit” (lugar de aguas).

Los árabes, a la sazón expertos hidráulicos, aprovecharon la existencia de agua subterránea 
perforando hasta la localizar la vena de agua, tras cuyo encuentro realizaban una galería para su 
aprovechamiento. Pero estas primeras captaciones se agotaban y quedaban contaminadas, mo-
tivo por el que cada vez había que buscarlas más lejos y en puntos más elevados, surgiendo así 
los conocidos “viajes de agua”. Y este sistema de captaciones fue una de las razones por las que, 
en 1561, se trasladó la corte a Madrid durante el reinado de Felipe II. Aunque poco después, en 
1601, la corte se trasladó a Valladolid donde sí existía un río más caudaloso, el Pisuerga, de nue-
vo en 1606, ya con Felipe III se decide volver a Madrid. Lógicamente, con el traslado de la corte 
y el incremento de población se promovieron los “viajes de agua”. Existían algunos privados 
como el de la casa real, conventos y algún particular. Se creó una Junta de Fuentes en 1617 y se 
nombró un Juez de Aguas. Incluso se distinguían entre viajes de aguas finas y de aguas gordas. 

Y así hasta mediados del siglo XVIII, correspondiendo el acceso al agua a cargo de los vecinos 
o servidores, salvo algunos palacios y conventos. Aparece la figura del aguador (que distribuye 
agua a domicilio). A mediados del siglo XIX la capital cuenta con 77 fuentes públicas que a 
su vez contaban con un total de 123 caños para llenar las cubas de unos 950 aguadores. Estos 
viajes de agua permanecieron hasta mediados del siglo XIX, pero se volvió insuficiente para la 
creciente de población. E incluso aparece la unidad del real fontanero de agua como medida del 
caudal distribuido. La población de la ciudad era, entonces, de unos 200 mil habitantes, con un 
caudal total de viajes de 15 l/s, que supone una dotación de 6,5 l/hab., muy reducida en compa-
ración con otras ciudades de la época.
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Figura 1. Viaje de agua de Amaniel. Fuente: www.madrid.es

Ante la problemática existente, Juan Bravo Murillo, ministro de comercio, de instrucción y 
obras públicas, tomó la iniciativa. Se encargó a los ingenieros de caminos Juan Rafo y Juan 
de Ribera la realización de una propuesta de abastecimiento con garantía para la población 
creciente de la ciudad de Madrid, quienes se decantaron por la traída de agua por gravedad 
(agua rodada) y de calidad adecuada desde el río Lozoya. Se garantizaba un suministro pro-
yectado con suficiencia para los siguientes setenta años. La captación se propuso mediante la 
construcción de una presa en el Pontón de la Oliva. Una actuación avanzada para la época fue 
la consideración de la finalización del acueducto de traída de aguas con el depósito principal 
de distribución para asegurar la presión adecuada aguas abajo, realizando para ello un plano 
topográfico de la ciudad.

Se propuso que el gobierno fuera, ante la escasez de fondos del ayuntamiento, quien soportara 
las obras ya que se consideró al abastecimiento como un artículo de primera necesidad.

2. INICIO DEL CANAL DE ISABEL II

Por Real Decreto, de 18 de junio de 1851 Bravo Murillo, promovió la ejecución de las obras 
necesarias para abastecer a Madrid de aguas saludables por medio de un canal derivado del 
río Lozoya, que se denominará Canal de Isabel II. La obra se financiaría con un crédito extraor-
dinario de dos millones de reales de vellón y una suscripción voluntaria de acciones reintegra-
bles en reales de agua (láminas de agua) o efectivo a un tipo de interés del 6%.

http://www.madrid.es
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Las obras se inauguraron el 11 de agosto de dicho año. Se destaca que las obras del Pontón de 
la Oliva y la construcción del canal en la ladera de Patones, próximas entre sí y duras en su 
ejecución, fueron realizadas por presidiarios. La longitud de la conducción fue superior a 70 
km. Por economía y búsqueda de menor longitud prevaleció en primer lugar la construcción en 
mina, luego en sifón y finalmente en acueducto.

Figura 2. Construcción del Pontón de la Oliva. Fuente: Canal de Isabel II (2021).

Como se ha indicado anteriormente, las obras de la conducción se ligaron al proyecto de distri-
bución, planteándose en 1853 el depósito de campo de guardias, que formaba parte de un total 
de tres depósitos (dos para abastecer la zona alta y uno para la zona baja). José Morer calculó 
una dotación de 90 l/hab y día (se entiende agua bruta). Los años 1854 y 55 se caracterizaron 
por la falta de fondos a pesar de los esfuerzos por conseguirlos. Además, en 1854 se detectó que 
el vaso del embalse del Pontón de la Oliva no era impermeable.

El proyecto de la red de distribución se estableció como valor de cálculo, un total de 1 m3/s, ma-
yor que el necesario para una población de 250.000 habitantes. Esto permitió a Madrid crecer 
por muchos años. La longitud de la red proyectada era de 100,50 km, 1.500 bocas de riego e in-
cendio, 700 pozos, 709 llaves, 80 ventosas de aireación y 150 fuentes de vecindad. Se propuso, 
paralelamente, la construcción del alcantarillado.

En 1855, el ministro de fomento Manuel Alonso Martínez, asumió el reto de lograr financiar la 
continuación de las obras, por lo que emitió una ley que permitía a su ministerio la emisión de 
acciones de Canal hasta 50 millones de reales. Se realizó una suscripción de mil reales con un 
tipo de interés del 8%. A estos 50, se añadieron otros 15 aportados por el gobierno, para lograr 
los 65 presupuestados para la terminación de las obras.
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En cuanto a la red de distribución, en 1858, se tenían ya más de 1,5 km de arterias y más de 
5 km del resto de red de distribución. En cuanto al alcantarillado, se tenían ejecutados más de 
25 km. El día previsto para la inauguración de la traída de aguas fue el 13 de junio, en la calle 
San Bernardo, no pudiéndose realizar en la Puerta de Sol por no ejecutada la tubería en la calle 
Fuencarral.

La obra del Canal de Isabel II fue visionaria, faraónica para su época. Con una visión de futu-
ro que permitió atender la demanda por casi un siglo, siendo la capacidad de suministro a la 
finalización de su construcción superior en seis veces a la demanda, esto es, 60 mil reales fon-
taneros frente a los 10 mil de encargo de junio de 1851. Existía una clara economía de costes 
al aprovechar la escala del proyecto, cuyo incremento de costes fue del 30% para atender a un 
incremento de caudal del 600%. Así, se pudo atender la demanda de agua de la industrializa-
ción y el incremento de población que conllevó. Las dotaciones contempladas no sólo atendían 
a usos domésticos, sino también limpieza urbana, fuentes ornamentales, riego y un servicio de 
seguridad ciudadana como es la extinción de incendios.

La garantía de servicio ya estuvo presente en los inicios del Canal puesto que se había ejecutado:

1. Un embalse de reserva en cabecera.

2. Almenaras, ventosas, pozos de inspección en el trazado de la conducción (almenaras, 
puntos de descarga laterales para poder trabajar en seco en tramos de la conducción).

3. Tuberías redundantes en sifones y la existencia de un depósito terminal, con dos com-
partimentos, para poder abastecer a la población por un tiempo de cinco días.

4. Conexión del depósito terminal con el inicio de la distribución en la puerta de Bilbao, 
mediante doble arteria.

Figura 3. Traída de aguas a Madrid. Calle San Bernardo. Fuente: Canal de Isabel II (2008).
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3. CRECIMIENTO TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE ISA-
BEL II

Ante los problemas de filtraciones en el lecho de la presa del Pontón de la Oliva y tras muchos 
esfuerzos en vano por eliminarlas, se optó por la construcción de un azud en el río Guadalix de 
cuatro metros, junto con un depósito de sedimentación y un acueducto de 3,8 km de longitud 
que confluyó en la casa de entrada del sifón del Guadalix. De este modo se pudo garantizar el 
suministro en el verano de 1859. También se construyó, aguas arriba del Pontón de la Oliva, un 
canal de 6,58 km con una nueva toma en un nuevo azud, Navarejos, de 5 m de altura y 53 de 
coronación, permitiendo una mayor garantía.

Además, ante el incremento de población, el depósito terminal de 58 mil m3 se resultó ser insu-
ficiente, por lo que se construyó uno nuevo y aledaño de 180 mil m3 de 225m x 150 m en planta. 
Así, entre ambos, podrían abastecer a Madrid por ocho días. Se aprobó su proyecto en 1862, 
comenzando las obras el año siguiente.
 
Adicionalmente se siguió avanzando tanto en la red de distribución como en la de alcantarilla-
do. En la primera, se perforaron 6 km de arterias, y se instalaron 90 km de tubería, permitién-
dose 8 mil acometidas. En la segunda, la red alcanzó los 73 km de longitud.

En marzo de 1867 se acordó la disolución del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, 
pasando a depender del Ministerio de Fomento. Con José Morer al frente de Canal tuvo como 
retos la terminación del segundo depósito y la construcción de una nueva presa, ya que la falta 
de regulación era punto débil. Para el proyecto de la empresa Morer contó con Elzeario Boix, 
encontrándose el punto idóneo a 22 km aguas arriba del Pontón de la Oliva, en el puente del 
Villar. Se estimó en 1,3 hm3 la capacidad de embalse adicional por evaporación, pérdidas hasta 
el azud de Navarejos y en la conducción siguiente. Se consideró una sequía de 90 días y se aten-
dió a registros históricos. Con todo ello, se determinó una capacidad de embalse necesaria de al 
menos 22 hm3. El ingeniero Boix, conocedor del cálculo de presas, optó por una planta curva 
de 50 m de altura y 107 m de largo de coronación, albergando un volumen de 22 hm3. Entró en 
servicio en el verano de 1873, todavía en construcción, con un 1 hm3 de agua embalsada. La 
laminación del Lozoya por el embalse provocó el alargamiento del periodo de aguas turbias, 
con las quejas de los ciudadanos suministrados. Para mitigar este problema, se realizaron cinco 
desagües con sus correspondientes compuertas para conseguir un vaciado más rápido. Así, en 
1882 la presa de El Villar era la más alta de Europa con un sistema avanzado de cálculo en su 
diseño para su época. 
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Figura 4.  Presa del Villar y antiguo aliviadero. Fuente: Canal de Isabel II (2021).

Para evitar la recepción de agua en periodos de turbidez, se optó por la construcción de un tercer 
depósito que evitara este problema, añadiese mayor garantía de suministro y permitiese el man-
tenimiento o reparación aguas arriba. En 1881 fue proyectada la construcción de un depósito 
de 0,45 hm3, que sumado a los otros dos existentes, suponía 0,70 hm3, siendo el mayor depósito 
cubierto entonces en Europa. Además, los problemas de filtraciones en la solera de granito del 
primer depósito fueron creciendo, quedando fuera de servicio en 1894.

Figura 5. Construcción del Tercer Depósito. Fuente: Canal de Isabel II (2008).
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En los siguientes años, nos encontramos, ante una ciudad que crece, ejecutándose ramales sin 
planificación ante la carencia de presupuesto. Se seguían sucediendo episodios de turbiedad en 
el agua. Se destaca que, en 1893, en algunos escasos contratos, los abonos se pudieron realizar 
por contador. Las sequías de 1896 y 1899 evidenciaron problemas de suministro, bajos precios, 
abuso y despilfarro. Se construyó una nueva toma, azud de la Parra, aguas arriba del de Navare-
jos, con el fin de aliviar los problemas de turbiedad, ya que este último se encontraba aterrado.

Existía entonces un problema de suministro por necesidad de incremento de reservas, de mejo-
ras en la red y los bajos ingresos por venta de agua, indicados por Rogelio de Inchaurrandieta, 
a la sazón, director de Canal de Isabel II. En 1903 se aprueba un reglamento de servicio técnico 
y distribución de aguas, en el que se defiende una tarifa única, el abono por contador y la eli-
minación de consumos gratuitos. Se consiguió, entonces, la aprobación de la reorganización de 
Canal de Isabel II configurándose de nuevo como empresa con un Consejo de Administración.

En 1907 aparece el concepto de generación energética en Canal, siendo director Ramón de 
Aguinaga. Consistió en la creación de un aprovechamiento hidroeléctrico con el subsiguiente 
beneficio económico. Dicho director presentó un programa de obras, destacando, la construc-
ción de un canal transversal desde con capacidad de 6 m3/s desde El Villar hasta el km 25 de la 
conducción existente, con el fin de evitar pérdidas y eliminar la turbidez. Resultaba así un salto 
de 150 m de diferencia en la central hidroeléctrica a situar en Torrelaguna entre un depósito 
superior y otro inferior. Al mismo tiempo se incrementaba la capacidad de regulación.

Figura 6. Central eléctrica Torrelaguna. Fuente: Canal de Isabel II (2021).

Se planteaba la construcción de una nueva presa aguas arriba del Villar, así como la construc-
ción de depósitos urbanos elevados para suministrar a la parte sur de la ciudad. Para financiar 
estas actuaciones se propuso la emisión de cédulas hipotecarios por un total de 20 millones de 
pesetas, con un tipo trimestral del 1% y amortización mínima anual del 6%. De estas solo se 
emitieron unos dos millones que sumados a un crédito del Banco de España más los ingresos 
por venta de agua, fue la financiación para la realización de las obras.

Se tiene así un ejemplo de autoconsumo y nexo agua-energía ya que la producción de energía 
se destinaba en parta para alimentar las bombas de impulsión del agua del depósito elevado en 
construcción junto al segundo depósito en Madrid. El resto de la energía iría a venta. Esta pro-
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ducción de energía eléctrica comenzó en 1913. En el abastecimiento de ciertas zonas altas de 
la ciudad se hubo litigio con el Marqués de Santillana, propietario de una concesión de 3 m3/s 
del río Manzanares.

Por otro lado, del depósito elevado se distribuía agua a los barrios de Salamanca, Chamberí, 
Lozoya y Cuatro Caminos, pero pronto se vio la necesidad de construir un nuevo embalse para 
la demanda creciente. Para ello, ya se había redactado el proyecto de la presa de Puentes Viejas, 
con una altura inicial de 43,5 m para regular 4 m3/s (21,5 hm3 de capacidad) pero con sección 
para ser recrecida, más adelante hasta 59,5 m (52 m3), y poder derivar 6 m3/s. Ante la mejora 
presupuestaria, Aguinaga presentó las obras a realizar con urgencia: construcción de la presa 
de Puentes Viejas, los canales de cintura del Villar para evitar la turbidez y la construcción de 
un segundo canal de Torrelaguna a Madrid, en paralelo al existente, así como obras en la red de 
distribución.

Por otro lado, para solucionar el problema de aguas turbias, ante la imposibilidad o escaso éxito 
de otras medidas, se propuso en 1916 un plan de urgencia de aislamiento de El Villar, que con-
sistía en la ejecución de canales de aislamiento y conexión de ambos embalses, completándose 
más adelante con la presa de El Tenebroso (presa arco de 26 m de altura y 68 m de longitud de 
coronación).

En 1920, Madrid contaba con 600 mil habitantes con un consumo diario de 210.000 m3 y una 
longitud total de red de 233 km, de la que 110,8 km era municipal. Por otro lado, la red privada, 
en su mayoría de Hidráulica Santillana, alcanzaba los 61,6 km. El Lozoya ya no era suficiente 
ante el aumento de población, por lo que se pensó en detraer agua de las cuencas altas del Ja-
rama y Sorbe.

José Nicolau, sustituto de Aguinaga, mantuvo su interés en construir un segundo canal, cuya 
urgencia se confirmó con un desprendimiento que inutilizó por unos días el canal existente 
en junio de 1920. Posteriormente, bajo la dirección de Severino Bello se hizo más acuciante 
esta necesidad ante un episodio de sequía en 1924 que supuso restricciones a la población. Por 
Real Orden de diciembre de 1925 se autorizó la construcción del nuevo Canal, denominado 
posteriormente con “Canal Alto” de 55 km de longitud, partiendo del depósito superior de To-
rrelaguna hasta el km 6 de la antigua carretera Madrid-Irún, siendo la cota de llegada de 727 
m. Se priorizó la obra enterrada y el sifón. Este canal finalizaba en el cuarto depósito (situado 
en Plaza Castilla). Sin embargo, debido al crecimiento de la ciudad de Madrid hacia el norte se 
hizo necesaria la ejecución de un depósito elevado.
Se finalizaron las obras de aislamiento de los canales de El Villar. 

En 1929, el Canal de Isabel II participó en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, dándose a 
conocer internacionalmente.

4. CRECIMIENTO DEL CANAL ENTRE 1930-60

Durante la segunda república, la denominación del Canal de Isabel II, fue el de Canales del 
Lozoya. Se mejoraron las condiciones de los trabajadores menos cualificados. Tras la guerra, 
Madrid superaba ya el millón de habitantes y el Canal se centró en retomar obras en galerías 
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de nuevas arterias y en reparar y mejorar la red de distribución, para atender a una creciente 
demanda, todo ello enlazando arterias y salvando colectores y el suburbano.

Se concluyeron las obras del “Canal Alto” (que ganaba 35 m respecto al canal anterior), entran-
do en servicio en 1941, así en dicho año finalizó el segundo depósito elevado, en plaza Castilla, 
para satisfacer la demanda en el crecimiento de la ciudad hacia el norte, que permitía alcanzar 
una cota de agua de 766,5 m.

En 1951 se finalizó la unión del tercer y cuarto depósito. El canal antiguo pasó a denominarse 
“Canal Bajo”. No obstante, antes el crecimiento del sur de Madrid, Leganés y Getafe, con edi-
ficaciones de mayor altura, se ejecutó el primer tramo del “Canal del Este”, cuyas obras habían 
comenzado en 1935. Aun así, la situación se mantuvo preocupante por el incremento de pobla-
ción derivada de la emigración rural a la ciudad y la menor mortalidad. Momento delicado fue 
la sequía de 1944 – 45, con las subsiguientes restricciones a una población que en 1945 alcanza-
ba casi los 1,2 millones de habitantes. Esto motivó la elaboración de un nuevo proyecto de em-
balse de 50 m de altura, el de Riosequillo, aguas arriba del de Puentes Viejas y cuya ejecución se 
contempló por un decreto de urgencia. Además, con carácter planificador, una orden ministerial 
de septiembre de 1946 instaba a Canal de Isabel II a presentar un plan de abastecimiento a 25 
años con obras cada 10, el “plan de 1947”. Este plan comprendía las siguientes actuaciones:

1. Presa de Riosequillo (en ejecución).

2. Captación en otras cuencas a través de la presa de Matallana y Los Ramos.

3. Canales del Jarama y del Sorbe que se unirían al Canal Alto.

4. Aumento y mejora de la red de distribución.

Figura 7. Construcción presa Riosequillo. Fuente: Canal de Isabel II (2021).
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La financiación de estas obras era un problema, puesto que los ingresos por venta de agua eran 
muy reducidos, dado que las tarifas de agua en Madrid eran muy reducidas, lo cual tenía sentido 
en los inicios de Canal para favorecer el consumo en beneficio de la higiene y salubridad. Sin 
embargo, comenzaba a urgir el fomento del uso racional del recurso. Las tarifas se subieron no-
tablemente por Decreto de noviembre de 1947. Para mayor dificultad, los años 1948 y 49 fueron 
los hidrológicamente peores, hasta la fecha, en la cuenca del Lozoya.

Se proyectó el Canal del Jarama, partiendo del embalse de El Vado que estaba en construcción 
por la administración para los riegos de la Real Acequia del Jarama. Canal aspiraba a proveerse 
de 51 de los 57 hm3 de almacenamiento del embalse. El plan recogía también el Canal de El 
Sorbe partiendo de la presa del Pozo de los Ramos. Gracias a Decreto de 10 de agosto de 1954 
reservó para el abastecimiento de Madrid el caudal total del Lozoya y parcial de la cuenca del 
Jarama y Sorbe. Se reservaba el caudal del Jarama desde su origen hasta la presa de El Vado y, 
de igual modo, en el Sorbe hasta el punto del Pozo de los Ramos. Se reservaba de igual modo 
su beneficio hidroeléctrico.

5. CRECIMIENTO DEL CANAL ENTRE 1960-70

En 1960 la población abastecida superaba los 2,3 millones, aparecían nuevos barrios y ciudades 
adyacentes a Madrid, y las proyecciones auguraba un fuerte incremento de población en las 
décadas siguientes. En 1961, en el plan de obras modificado de ampliación del abastecimiento 
de aguas a Madrid se recogía que:

1. La presa de El Atazar, de regulación hiper anual del Lozoya, sería construida por el 
Estado.

2. Las estaciones de tratamiento de agua en Torrelaguna, Santillana y Colmenar.

3. Mejora de los canales de Hidráulica Santillana para aprovechamiento del embalse de 
Manzanares (Santillana).

Se requería para su realización subvención estatal, endeudamiento y subida tarifaria. Así, por 
decreto de 10 de agosto de 1961, la tarifa se duplicó.

La red constaba de 33 km de grandes arterias (diámetro mayor a 600 mm) y 1.430 km de tube-
rías, si bien existían roturas elevadas, problemas de presión y necesidades de extensión de la 
red. Se evaluó que la diferencia entre el agua de salida de embalse y la facturada era de un 40%. 
Se construyen nuevos depósitos tras el último existente (quinto en Hortaleza), como el sexto en 
Vallecas, séptimo en San Blas, …, y las arterias cinturón Este y Oeste que permiten mejoras de 
la presión en la parte sur del sistema de abastecimiento.

Por decreto de 7 de septiembre de 1963, las aguas del Manzanares se reservan para abasteci-
miento, adquiriendo Canal el 93% de las acciones de Hidráulica Santillana previa oferta. Esto 
permitió a Canal disponer de una regulación adicional de 2 m3/s.

La sequía, por su carácter recurrente, se produjo en 1964, lo que obligó a restricciones. A pesar 
de su advertencia a la población, el verdadero ahorro vino por la limitación en los usos públi-
cos. En febrero de 1965 se levantaron las restricciones, que se volvieron a imponer en octubre 
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con limitación de riegos y llenados de piscina, no en su momento más conveniente. Además, 
el abastecimiento se hizo más complejo al pasar de 7 municipios a 23 que conformaban el área 
metropolitana de Madrid.

Se acometen en los siguientes años una serie de obras con el fin de incrementar la capacidad de 
suministro a Madrid. Así, la administración acomete las obras del plan AMSO (abastecimiento 
a Madrid solución oeste) que consistió en la elevación de 3,8 m3/s desde el embalse de Picadas, 
propiedad de Unión Eléctrica Madrileña, a través de una conducción de 50 km que finalizaba 
en el depósito de El Plantío. La futura estación de tratamiento de aguas de Majadahonda garan-
tizaría la calidad adecuada del agua.

Por otro lado, ante la demora temporal de construcción de una gran presa de hiper-regulación 
en el Lozoya, se hizo urgente la construcción previa de la presa de Pinilla con 30 m de altura 
y unos 40 hm3 de almacenamiento. Del mismo modo, se iniciaron las obras de la presa de El 
Vellón (Pedrezuela) sobre el río Guadalix, consistiendo en una presa bóveda de doble curvatura 
de 50 m de altura y unos 45 hm3 de capacidad. Sobre su coronación se dispuso el paso del Canal 
Alto. En resumen, la presa de El Vellón, la de Pinilla, la estación de tratamiento de Torrelaguna 
y la variante del Canal Alto se inauguraron en 1967. Adicionalmente en 1966, habían entrado 
en servicio dos pozos Ranney en la confluencia del Lozoya y Jarama mediante azud de alimen-
tación.  La extensión de la red, en 1967, alcanzó los 2,62 km.

Se aumentó la capacidad del embalse de Santillana, con una nueva presa de escollera con pan-
talla asfáltica, pionera en España. Su altura fue de 37,5 m y su capacidad de embalse de 91 hm3. 
Adicionalmente, por declaración de urgencia se iniciaron las obras para la construcción del 
embalse de Valmayor de 60 m y 124 hm3, en el río Aulencia, al cual llegaban las aguas del río 
Guadarrama, derivadas a través del azud de las Nieves.

La gran infraestructura de abastecimiento del sistema de abastecimiento de Madrid es la presa 
de El Atazar, con 124,6 m de altura y con una capacidad de embalse de 426 hm3. Sus obras 
finalizaron en diciembre de 1971 y entró en servicio en 1972. En dicho año, también entró en 
servicio la presa del Sorbe, que permitía el aprovechamiento de concesión de 100 hm3 del río 
homónimo. 
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Figura 8. Construcción presa de El Atazar. Fuente: Canal de Isabel II (2021).

En 1975, el sistema de abastecimiento contaba con 3.382 km, cinco centrales elevadores, seis 
estaciones de tratamiento y 9 presas. Este sistema era uno de los más grandes y completos a 
nivel europeo, fruto de la preocupación por cuestiones técnicas y económicas de las infraestruc-
turas a acometer. En adelante, a parte de las preocupaciones técnicas, aparece la preocupación 
por el usuario/cliente en un servicio de garantía de la demanda calidad del servicio sobre el 
que se debía seguir avanzando. Al mismo tiempo, se comenzó con la informatización de los 
procesos de la empresa, hasta entonces manuales, lo que permitió su registro y disminución de 
errores. También comenzó a desarrollarse el telecontrol, la modelización, las áreas económicas 
o jurídicas. Se aprobaron dos decretos, uno de relaciones con los peticionarios del suministro y 
otro el Reglamento para el servicio y distribución de las aguas.

En 1977, por decreto 1091/77 Canal de Isabel II pasó a ser una empresa pública dependiente 
del Ministerio de Obras Públicas, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía 
en su administración. Los representantes y técnicos de Canal defendieron que, como empresa, 
los usuarios debían sufragar los costes reales del servicio, frente a planteamientos municipales 
que defendían precios más políticos. Imperó lo primero y fue un acierto. Se instauró una tarifa 
progresiva en función del consumo.

Se destaca la colaboración cercana entre Canal y Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo del 
PSIM (plan de saneamiento integral de Madrid). Finalmente, por decreto de abril de 1979 se 
incluyó la nueva competencia de asumir encargos de depuración de aguas residuales y la cons-
trucción, y mejora y ampliación de las infraestructuras sanitarias de los municipios, a solicitud 
del respectivo ayuntamiento.
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6. CANAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL SIGLO XX

Hasta la fecha, había prevalecido la planificación hidráulica, si bien a partir de este momento 
empieza a ser relevante su coordinación e impacto en la planificación territorial. El norte y 
oeste de la Comunidad producía agua, el centro consumía y el sur de la región recibía vertidos 
contaminantes sin apenas depuración, salvo el caso del ayuntamiento de Madrid que había de-
sarrollado plantas de depuración. 

El Canal de Isabel II fue transferido a la Comunidad de Madrid por el Real Decreto 1873/84 
de septiembre, relativo al traspaso de funciones y servicios en materia de obras y aprovecha-
mientos hidráulicos con la celebración de un contrato-programa, y obligaba a una situación de 
equilibrio financiero.

El 20 de diciembre de 1984, por unanimidad, se aprobó la Ley reguladora del abastecimiento 
y saneamiento en la Comunidad de Madrid, que establece que la distribución y alcantarillado 
son de competencia municipal, mientras que la aducción y depuración son supramunicipales. 
Se traspasaron funciones y medios del Estado a la Comunidad de Madrid.

Se establece el PIAM (plan integral de abastecimiento de Madrid), cuya partida más relevante 
eran las actuaciones en materia de depuración de aguas residuales. Las primeras depuradoras 
construidas fueron: Los Endrinales, Navarrosillo, La Poveda, Casaquemada y Arroyo El Soto, 
las cuales entraron en funcionamiento en 1986, habiéndose ejecutado con fondos de la Comu-
nidad de Madrid.

Aparte de actuaciones en materia de mejora comercial, autonomía financiera, mantenimiento 
del servicio y calidad técnicas, fue necesario una revisión tarifaria que pudiera recuperar los 
costes del servicio. Se diferenció la tarifa por servicios (aducción, distribución, alcantarillado y 
depuración) y por tipos de usuarios, alineado con los principios tarifarios de unidad, igualdad, 
progresividad y suficiencia, ya incluidos en el PIAM.

También se produjo la absorción en Canal de Isabel II de CASRAMA (Consorcio Aguas Sierra 
de Guadarrama) y de la Fundación Provincial de Abastecimiento de Aguas Potables. Se incor-
poraron al sistema de abastecimiento los embalses de Navacerrada, Navalmedio y La Jarosa, 
ascendiendo la capacidad de almacenamiento a 919,8 hm3.

Uno de los retos fue el desarrollo de la depuración para el desarrollo de un gran número de 
plantas. Por otro lado, se implantó un sistema de comunicaciones de telecontrol y telemando de 
la red, pionero a nivel nacional. Adicionalmente, se desarrolló la atención comercial, implan-
tándose la atención telefónica. Se elaboró un Plan Estratégico a Largo Plazo con inversiones 
y gastos en las actuaciones a desarrollar. Al finalizar el PIAM los municipios abastecidos eran 
111, que suponían el 95% de la población de la Comunidad de Madrid.

Se comenzó la actividad de gestión de aguas subterráneas con la adquisición del campo de 
pozos de Fuencarral, siendo una fuente estratégica de recurso. En la sequía del 92-93 fueron 
cruciales, gracias a su aportación de 81 hm3. En 1991, se había elaborado el “manual de gestión 
de la sequía” con el fin de un uso eficiente de los recursos de forma planificada.
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En 1995, la capacidad de almacenamiento era de 946 hm3 a través de 14 embalses y 4 azudes. A 
lo que había que añadir las aguas subterráneas, 100 hm3 de concesión en el Sorbe y otros tantos 
del Alberche.

Otros logros de la empresa fueron:

1. El desarrollo un avanzado sistema de comunicaciones interno que diera soporte a la 
explotación de sus instalaciones.

2. La diversificación en la que poner el valor el conocimiento y experiencia adquirida en 
un sistema de agua urbana muy avanzado (se consiguió la gestión del abastecimiento de 
la ciudad de Cáceres).

3. La construcción de cinco minicentrales en el río Lozoya y la rehabilitación de las cen-
trales de Navallar y Torrelaguna.

4. El uso por la ciudadanía de espacios del Canal para actividades deportivas, de recreo y 
culturales.

7. CANAL EN EL SIGLO XXI

Ya en el siglo XXI han sido numerosos los retos y actuaciones que ha afrontado la empresa. En 
este apartado se mencionarán brevemente los más relevantes:

1. En 2006 se obtiene la ampliación de la concesión del Alberche, hasta los 219,8 hm3, 
condicionado a la regulación natural del río y compensación a otros concesionarios.

2.  “Plan 100x100 de Depuración en la Comunidad de Madrid” que comprendía un con-
junto de 81 actuaciones, que suponían la construcción de 170 kilómetros de nuevos 
colectores, 70 nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales y la ampliación de una 
EDAR ya existente. El presupuesto de estas actuaciones ascendió a 180 millones de eu-
ros que fueron financiados en gran parte a través de fondos europeos. Con la ejecución 
del Plan Cien por Cien, el Canal se adelantó a los plazos establecidos en la Directiva 
91/271 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y fue más allá de lo exigido en 
la misma, al depurar, con tratamiento biológico y eliminación de nutrientes, las aguas 
de los municipios de menos de 2.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Con ello, 
puede afirmarse que la Comunidad de Madrid se situó a la cabeza de la Comunidades 
Autónomas en cuanto a la depuración de las aguas residuales y el cuidado ambiental de 
sus ríos. Las subvenciones recibidas fueron las siguientes:

a. Financiación el 80 por ciento del coste elegible de 42 proyectos a través del Fondo 
de Cohesión, lo que supuso una subvención de 83,1 millones de euros.

b. Financiación del 50 por ciento del coste elegible de 34 proyectos a través del FE-
DER lo que supuso una subvención de 27,3 millones de euros.

3. 2005-2006 se produjo la sequía más grave hasta la fecha desde que se tenían registros. 

4. 2005 – 2010 – plan Madrid DPURA: depuración, reutilización y tratamiento de lodos.

5. En diciembre de 2005 se suscribió la encomienda de gestión de los servicios de sanea-
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miento entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel 
II, por un periodo de 25 años, el cual fue prorrogado con posterioridad.

6. En 2010 se crea el primer laboratorio de aguas depuradas

7. 2011-2015 – Instalación de microturbinas de tecnología patentada española en la red de 
abastecimiento.

8. Nueva ETAP del Tajo ubicada en la zona sur de la Comunidad de Madrid (Colmenar de 
Oreja), refuerza los puntos estratégicos de suministro y aumenta la garantía sobre todo 
en el sur, donde el incremento de población ha sido muy notable.

9. Segundo anillo de distribución (M-50 del agua) es la actuación más emblemática de 
ampliación y mejora de la red de transporte. La construcción de esta autovía del agua 
garantiza el abastecimiento a las nuevas áreas de consumo, con 136,4 km.

10. En 2012 creación sociedad anónima. Canal de Isabel II S.A. Realización de un nuevo 
contrato-programa Canal Ente – Canal de Isabel II, S.A.

11. Proyecto y realización de la sectorización de la red de abastecimiento para una mejor 
detección de fugas y control de presiones.

12. Desarrollo del sistema de tarifario inspirado en los principios de unidad, igualdad, pro-
gresividad y suficiencia. Fuerte ampliación de las bonificaciones y desarrollo de la tarifa 
de reutilización de aguas depuradas. 

13. Ejecución de la planta de compostaje y secado térmico con cogeneración de lodos de 
EDAR de Loeches, parte de cuya instalación fue cofinanciada por fondos europeos. 

14. Elaboración plan estratégico 2018-2030. De este plan estratégico se destacan los si-
guientes proyectos de gran envergadura, que son:

a. Plan Telelectura de contadores (Smart Water): 100% contadores inteligentes.

b. Plan Solar (37 MW) y desarrollo de una planta pionera de hidrógeno verde (hasta 
30 Ton/año de capacidad). Que sumará potencia de generación eléctrica a las mini-
centrales hidráulicas, microturbinas y cogeneraciones existentes.

c. Plan Red, cuyo objetivo es sustituir un total de 1.200 kilómetros de tuberías por 
otras de materiales más modernos y resistentes a la rotura 

d. Plan Sanea, para la mejora de la eficiencia de la red de alcantarillado. Canal asume 
el coste financiero y permite aplicar la cuota suplementaria a largo plazo. 
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Figura 9. Instalación de microturbina a la entrada de la ETAP de Griñón.

Se destaca que, a la vertiente tradicional de la empresa de centrarse en aspectos técnicos, econó-
micos, comerciales, sociales y medioambientales vinculados al agua, se potencia el aspecto de 
valor para la ciudadanía que trasciende del abastecimiento, saneamiento y reutilización. Ejem-
plo de ello son: los servicios de valor añadido derivados de la Telelectura de contadores; aspec-
tos sanitarios de gran utilidad en la pandemia del COVID (el sistema VIGIA fue y es un sistema 
de rastreo, monitorización y alerta temprana de COVID, sirviendo de apoyo a las autoridades 
sanitarias); éxito en el inicio de la gestión pública de espacios deportivos en el tercer depósito.

En la actualidad Canal de Isabel II S. A. M. P., debe afrontar retos futuros derivados de nuevas 
directivas europeas que, con su pausado rigor y consenso, nos exigen unos servicios urbanos del 
agua de mayor calidad. Ejemplo de ello es el cumplimiento de la directiva 2020/2184 de calidad 
de las aguas destinadas a consumo humano, la futura directiva de tratamiento de aguas residua-
les urbanas, el reglamento (UE) 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización 
del agua, directivas ciberseguridad, directivas de informe de sostenibilidad corporativa, Green 
Deal (Net Zero 2050) o Repower EU.
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