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AUTOPISTAS Y CRECIMIENTO URBANO EN EL ESTE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SUS EFECTOS 

SOBRE LA AVIFAUNA

Aurelio Nieto Codina
aureo4@mncn.csic.es

Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC (Madrid)

Resumen: El desarrollo e incremento de las infraestructuras en relación con 
el tráfico de vehículos es una realidad en los grandes núcleos urbanos actuales, 
sobre todo en áreas periurbanas. En la mayor parte de los trabajos que evalúan los 
efectos de las carreteras sobre la diversidad biológica con enfoques poblaciona-
les, resulta difícil establecer evidencias en relación con las metodologías usadas, 
así en esta comunicación se presentan los efectos sobre la localización de aves 
antes y después de la construcción de una infraestructura (la R-2 en Madrid). El 
«Proyecto Avutarda» en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) trata 
de mejorar lo que conocemos sobre las poblaciones de Avutarda (Otis tarda), una 
especie amenazada globalmente, en una zona protegida del centro de España, pre-
sentando un análisis de series demográficas (1997-2009). Se considera la situación 
antes y después de la construcción de la infraestructura. Los resultados sugieren 
que la autopista ha tenido efectos negativos sobre el comportamiento espacial de 
las poblaciones.

Palabras clave: Urbanismo de baja densidad, Efectos de carreteras, aves es-
teparias.

HIGHWAYS AND URBAN GROWTH IN EAST COMUNIDAD DE 
MADRID, ITS EFFECTS ON STEPPE BIRDS

Abstract: It is an evident fact nowadays the increasingly road density as a 
result of a growing development in the transport network, this subjet is links with 
urban growth and it is put in appearance in peri-urban areas. In most of the stu-
dies that evaluate road effects on biological diversity with a population approach 
effects, evidence is seriously difficult in relationship with metodology, but this 
communication presents the effects of previous and subsequent phases to the 
infrastructure construction (R-2 Madrid) in locations of birds. The «Proyecto Avu-
tarda» in the National Museum of Natural Sciences (Madrid) is trying to improve 
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the knowledge of this subjet: the great bustard (Otis tarda) population, a globally 
endangered species, in a protected area of central Spain, through time series 
analysis (1997-2009) of demographic data, including the previous and subsequent 
phases to the infrastructure construction. The results suggest that the highway has 
had some negative effects on population spatial use. 

Key words: Low density built city, road effects, steppe birds.

Para entender el desarrollo metropolitano de Madrid y su impacto en el en-
torno inmediato, el llamado «Corredor del Henares» es un espacio ejemplar, por 
tratarse de un territorio que ha sufrido una transformación radical durante los 
últimos cincuenta años. Al este de Madrid, siguiendo las vegas y campiñas de 
los ríos Jarama y Henares, se ha generado un continuo urbano que une Madrid y 
Guadalajara, incluyendo en él al menos otras tres ciudades: Torrejón de Ardoz, 
Alcalá de Henares y Azuqueca de Henares. Tradicionalmente, toda esta región 
—que afecta a dos comunidades autónomas— tenía una presencia muy destacada 
de las actividades rurales, pero desde hace al menos medio siglo se ha observado 
un «abandono generalizado de los aprovechamiento agrícolas ante las expectac-
tivas generadas por el desarrollo urbano» (GÓMEZ MENDOZA, 1984: 157). En 
todo este periodo de tiempo, se han acumulado aquí construcciones de muy di-
ferente naturaleza: industrias, centros comerciales, infraestructucturas del trans-
porte, etc., sucediéndose con carácter lineal y expandiéndose longitudinalmente 
en función de los núcleos habitados preexistentes. De todos modos, las zonas de 
actividad agraria e incluso áreas de paisaje natural más o menos humanizado aún 
persisten en el «Corredor» o lo rodean de manera irregular, lógicamente cuanto 
más nos alejamos de las líneas marcadas por las carreteras A-2 y R-2, más im-
portante es la presencia del paisaje rural y natural (véase figura 5).

En la presente comunicación estudiamos la zona este de la Comunidad de 
Madrid, un espacio relevante en cuanto al desarrollo de infraestructuras del trans-
porte se refiere, con un incremento de carreteras, autopistas y autovías que van 
acompañadas de un desarrollo de las edificaciones. Las repercusiones de estas 
actuaciones son numerosas, pero nos centramos en el impacto medioambiental y 
en las alteraciones en los comportamientos espaciales de la fauna de la región, 
más en concreto en las poblaciones de avifauna. Se ha elegido a la avutarda 
como especie ejemplar o modelo que sirve para entender los problemas de la 
fauna silvestre local, con independencia de los comportamientos muy diferentes 
de aves, mamíferos, anfibios y reptiles ante los cambios antrópicas. La avutarda 
es un animal amenazado globalmente y que tiene una presencia destacada en los 
habitats naturales de esta región. Algunas localidades de la zona (Meco) eligen el 
ave como símbolo del lugar. Los datos que ofrecemos sobre las avutardas de la 
región proceden de las investigaciones desarrolladas dentro del «Proyecto Avu-
tarda», una línea de investigación nacida y desarrollada en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid. Entre los numerosos trabajos derivados de este 
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proyecto, nos interesan aquellos que con una metodología de carácter compa-
rativo consideran los cambios acaecidos entre 1992 aproximadamente y 2010, 
estimando la situación previa y posterior de las aves en relación a la construcción 
de las grandes radiales de la capital. 

La autopista de peaje R-2 se engloba en un conjunto de radiales de peaje en 
las que se involucraron para su construcción los gobiernos central (Plan de Infra-
estructuras de Transporte 2000-2007 del Ministerio de Fomento) y autonómico 
(EL MUNDO), se comenzó a construir en 2001 y se inaugura en 2003, entre sus 
dos calzadas tiene una anchura de 25 m y se superpone paralelamente en sentido 
norte a la preexistente A-2 que une Madrid con Guadalajara. Tal como se ve en la 
figura 1, la R-2 se crea en un periodo de auge en la creación de vías de gran ca-
pacidad (1990-2004), en la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta la actualidad 
se han ralentizado este tipo de obras (autopistas de peaje, autovías y carreteras 
de doble calzada), un fenómeno que antecede al comienzo de la crisis financiera. 
De todos modos, la disminución del número de kilómetros construidos continúa 
en los años de la crisis, en los que las expectativas de la demanda en los flujos 
de tráfico periurbano no se han cumplido, se ha dificultado la financiación de los 
proyectos y aparece el lógico desánimo empresarial ante un negocio que no pa-
rece rentable a corto plazo. Las radiales son concesiones a empresas privadas, y 
en algunas de ellas (especialmente la que cruza nuestra zona de estudio) el tráfico 
actual no llega al 10% del previsto inicialmente, evidentemente los ingresos de 
las concesionarias no son los esperados y como solución se pide la intervención 
del Ministerio de Fomento para renegociar la deuda de las empresas con los ban-
cos; otra vez la vieja disyuntiva capitalista, socializar los costes de una operación 
especuladora cuando los beneficios privados no son los que se habían pensado.

Figura 1. Vías de gran capacidad en la Comunidad de Madrid (1990-2009)

Fuente: Elaboración propia. Datos: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.
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Las voces críticas contra las nuevas radiales son numerosas, debido a que 
fomentan un uso poco racional del espacio disponible, favorecen el crecimiento 
urbano desmesurado, incrementan el uso del transporte privado y disminuyen la 
riqueza ecológica de la región; además, entregan un bien público a la explotación 
capitalista privada. Algunos geógrafos no dudan en utilizar el adjetivo «absurdo» 
para calificar estas nuevas vías de transporte rápido (MIRALLES-GUASCH), ya 
que no responden a necesidades justificadas sino que más bien parecen insertarse 
dentro del proceso de construcción descontrolada desarrollado hasta 2007: año 
del «pinchazo» de la burbuja inmobiliaria. 

Marc Augé ya caracterizó los espacios dedicados a la comunicación (autopis-
tas, aeropuertos, terminales, etc.) como no-lugares (AUGÉ, 1998), lo cierto es 
que el término es de lo más apropiado para la radial madrileña R-2, con impli-
caciones que el autor francés no pudo imaginar, y es que esta autopista de peaje 
como consecuencia de la crisis inmobiliario aún no ha generado a su alrededor 
todo el crecimiento urbano que se esperaba y por ello está infrautilizada, excepto 
en momentos muy concretos su aspecto es casi desértico y las veces que la hemos 
transitado nos hemos cruzado con muy pocos vehículos. Un no-lugar, en función 
de su carácter intermedio, pero también por la ausencia de la presencia humana, 
un lugar sin identidad que aunque simbólicamente nos hable de funcionalidad en 
realidad responde a un comportamiento económico y social irracional, al menos 
en el momento presente. Su impacto territorial es abusivo, en el sentido de mo-
dificación de los valores rurales y naturales preexistentes.

Figura 2. Viviendas libres terminadas en la Comunidad de Madrid (2001-2010)

Fuente: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. Ministerio de Fomento.
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La radial 2 pretendía canalizar los flujos circulatorios derivados de grandes 
proyectos urbanísticos madrileños (Valdebebas), así como del crecimiento anár-
quico y al margen de cualquier planificación de todos los municipios del Corre-
dor del Henares. La figura 2 nos muestra la dinámica seguida por la construcción 
de viviendas en la Comunidad de Madrid en los últimos diez años, hemos re-
presentado las viviendas libres porque es el tipo de construcción residencial más 
habitual en la franja este de Madrid, la mayor parte de las urbanización nacidas 
en estos años no tienen continuidad con los núcleos tradicionales de población 
previos, se trata casi en su mayoría de viviendas generadas por iniciativa privada. 

Lo primero que llama la atención del gráfico es el carácter estacional de esta 
actividad económica: la construcción de viviendas presenta fuertes irregularida-
des de unos meses a otros; por ejemplo, en junio de 2006 se construyeron 8.500 
viviendas, y al mes siguiente no se alcanzan ni siquiera los 1.000. De todos 
modos, es bien perceptible la línea creciente de 2001 hasta 2006. En 2007 se 
produce el estallido de la burbuja inmobiliaria, la actividad constructiva sufre una 
fuerte recesión que llega hasta hoy, son las cifras más bajas de todo el periodo 
representado. Hay un contraste muy acusado y en pequeño periodo de tiempo, 
en los primeros años las construcciones son abundantes, seguidas de unos años 
de estancamiento.

El crecimiento urbano madrileño reciente se ha apoyado fundamentalmente 
en los entornos de las nuevas redes de transporte por carretera; en concreto, la 
perimetral M-50, las nuevas radiales 2, 3 y 5, así como la carretera M-45 (BRAN-
DIS, 2010: 3). Un crecimiento brutal a principios del nuevo siglo, pero que la 
crisis ralentiza, así en 2009 las ventas de vivienda descendieron en un -25% sobre 
2008, al tiempo que los precios cayeron en un -6,3% según las estadísticas del 
Ministerio de Vivienda. En 2010, aunque haya aparentes elementos de cambio, la 
realidad es que el crecimiento anunciado aún es incierto (RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
2010). En el Corredor del Henares, el crecimiento urbano de los últimos años deja 
un amplio margen a las iniciativas directas protagonizadas por los propietarios de 
suelos no urbanos, que deciden cambiar la calificación de sus terrenos por vía de 
la acción directa. Así sucede, por ejemplo, en el paraje conocido como los Altos 
del Jarama en Paracuellos del Jarama. En esta localidad, se parcela ilegalmente 
el Monte Peña del Cuervo, con intención de construir viviendas unifamiliares, 
en 1991 se crea la Junta de Compensación de la urbanización con participación 
municipal para proveer de infraestructuras a una actuación en origen ilegal, se 
decide invertir en este lugar mediante la fórmula de cooperación. Las casas aún 
sin infraestructuras de ningún tipo, ni siquiera acometidas de agua, ya estaban 
presentes en toda la década de los noventa. El proceso urbanizador llega hasta 
2005, gracias a las presiones de las manifestaciones vecinales y a la intervención 
de un partido político (JaDi) creado para este fin, poco a poco se logra que la ur-
banización adquiera un estatus legal y se dote aunque sea de manera precaria (sin 
equipamientos educativos ni sanitarios en principio). Los vecinos no tienen nin-
gún pudor en exponer todo el proceso en su página web (JARAMADIRECTO).
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No todas las actuaciones de urbanizaciones de nueva planta en los últimos 
años tienen una historia tan azarosa como la presentada, pero lo cierto es que 
en general sí responden a tipologías muy similares (viviendas de poca altura, 
tres o cuatro plantas, pequeños espacios verdes privados o semiprivados, garajes 
individualizados y necesidad de recurrir al vehículo privado para acceder a bie-
nes y servicios). Toda la zona oferta viviendas unifamiliares «a la americana» a 
grupos sociales de clase media y media-alta. Sirva de ejemplo la urbanización 
Las Vegas en Camarma de Esteruelas (Madrid), que ofrece chalets con espacios 
anexos de hasta 500 m². Estamos ante un tipo de urbanización de tipo extensivo 
que consume mucho territorio y genera unas formas de vida urbana necesitadas 
de un alto consumo energético.

Figura 3. Nuevas urbanizaciones a comienzos del siglo XXI en Ajalvir

Fuente: elaboración propia.

No se ha insistido bastante en las repercusiones medioambientales de todas 
estas actuaciones, ya que se insertan en un territorio con altos valores naturales 
y rurales, aunque poco valorados por la opinión pública debido a su difícil ex-
plotación turística. 

Paisajísticamente, la zona estudiada está compuesta por campiñas con dos 
unidades naturales; en primer lugar, la prolongación de la raña de Mesones desde 
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Guadalajara hasta la llanura del río Jarama, un conjunto de lomas, pequeños ce-
rros y pendientes poco pronunciadas; a continuación, los valles de los ríos Torote 
y Camarmilla del interfluvio Jarama – Henares. Las zonas de raña conectan con 
las terrazas del Jarama mediante glacis poco acentuados y con las terrazas medias 
de la zona. En torno a las localidades de Algete y Paracuellos del Jarama, hay 
una red secundaria estructurada en suaves laderas generadas por los arroyos de 
las Quemadas y Paeque. Todo el paisaje descrito es una unidad de tierras de labor 
de secano, con campos cerealísticos (trigo, cebada y avena) cultivados en fincas 
privadas, siendo los olivos, las leguminosas y los viñedos ocasionales. Las zonas 
de mayores pendientes y algunas con cultivos abandonados incrementan la diver-
sidad ecológica del lugar, al incluir enclaves acantonados de encinar y matorral. 
Otras formas de explotación tradicional han sido el pastoreo lanar extensivo y la 
caza de perdices, conejos y liebres. La simbiosis entre explotación rural tradicio-
nal y vida natural explican el valor medioambiental de la zona.

Estas campiñas, gracias a su propia morfología y a su larga tradición rural, 
son hoy una de las zonas más importantes del centro de la península para las aves 
esteparias. Las poblaciones nidificantes más abundantes rodean el río Torote, 
ocupando principalmente los secanos de las vertientes, los sotos y las zonas de 
ribera. Entre las aves del secano destacan: el aguilucho cenizo (Circus pygar-
gus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), el sisón (Tetrax tetrax), el alcaraván 
(Burhinus oedicnemus) y la ortega (Pterochles orientalis). Pero por encima de 

Fuente: Proyecto Avutarda (MNCN – CSIC).

Figura 4. Avutarda (Otis tarda)
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todas, la avutarda (Otis tarda), ave símbolo de toda la zona que se encuentra en 
situación vulnerable a nivel mundial. La protección de las aves se prolonga desde 
el este de la Comunidad de Madrid hasta el oeste de la provincia de Guadalajara, 
una región con continuidad en cuanto a sus características geográficas, y que se 
considera un Área de Importancia para las Aves (Important Birds Area, IBA), ca-
talogado con el nº 074 «Talamanca-Camarma» (40º40’ N 3º25’ O, 52000 ha a 25 
km de Madrid). En este espacio existen varias figuras de la Red Natura 2000. Dos 
Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA), «Estepas cerealistas de los ríos 
Jarama y Henares» (Madrid) y «Estepas cerealistas de campiña» (Guadalajara), 
y también, el Lugar de Interés Comunitario (LIC), «Cuenca de los ríos Jarama y 
Henares». Los biólogos, debido a la riqueza y abundancia de aves, han clasifica-
do la zona como de máxima importancia (hotspot) para las aves esteparias de la 
Península Ibérica (TRABA et al., 2007).

¿Cómo ha afectado a estas aves el desarrollo de las autopistas y el crecimiento 
urbano adyacente? La pregunta es compleja y en ocasiones paradójica; así, el 
movimiento de tierras relacionado con la construcción de la R-2 ha afectado a los 
acuíferos y generado una laguna de más de 30 hectáreas de superficie en medio 
de un polígono industrial de Meco, el humedal ha sido rápidamente ocupado por 
las aves registrándose por parte de la Cátedra de Medio Ambiente de la Univer-
sidad de Alcalá más de 130 especies distintas, algunas de ellas amenazadas o en 
situación vulnerable, como el Fumarel cariblanco que no había criado nunca en 
Madrid (MADRIDIARIO.ES). Pero, con independencia de circunstancias como 
la reseñada, es necesario un seguimiento del comportamiento de las aves antes 
y después de la creación de infraestructuras para determinar las consecuencias 
reales de la alteración permanente del medio natural.

Desde el «Proyecto Avutarda» del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
se ha intentado investigar el impacto de esta nueva radial sobre las poblaciones 
de avutardas de la región. Personalmente he constatado que las cifras a la baja 
presentadas por algunos autores (GÓMEZ MENDOZA, 1999: 249), han sido 
corregidas al alza recientemente (TORRES, 2010: 6), determinándose que los dos 
núcleos reproductores; uno de 427±86 individuos en la zona Valdetorres – Tala-
manca, y otro, de 583±64 individuos, en la zona Daganzo-Camarma, se trata por 
tanto de un grupo poblacional más importante de lo que se creía hace una década.

En el mapa de la figura 5 se ha representado la localización de las avutardas 
(un total de 1.517 contabilizadas en el verano de 2008), distinguiendo puntos con 
un gran número de animales avistados y otros con avistamientos más individua-
lizados, se constata la práctica desaparición de las aves en la franja comprendida 
entre la A-2 y la R-2. Las mayores concentraciones aparecen en las cercanías 
de la R-2, en Ajalvir y Villanueva de la Torre, una situación que puede verse 
modificadas en un futuro si se incrementa el tráfico de vehículos en la autopista. 
Curiosamente, la crisis inmobiliaria aparece como un momento de esperanza para 
la naturaleza, se detiene el crecimiento y así se da un respiro a la vida natural, 
hasta que empiece un nuevo proceso de crecimiento.
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Fuente: elaboración propia con datos de A. TORRES (2010). En línea continua la R-2, en línea 
discontinua la A-2. Los puntos negros indican avistamientos de avutardas cuantitativamente más 
importantes en función del grosor. En las zonas marcadas con una circunferencia se ha producido 

la extinción de la especie.

Según el trabajo más importante al respecto (TORRES, 2010: 35), de los re-
sultados obtenidos de comparar las poblaciones de avutardas antes y después de 
la construcción de la R-2 se derivan las siguientes conclusiones: 

1. La autopista ha tenido un efecto notable sobre la distribución espacial de la 
especie, tanto para el conjunto de individuos como para las familias reproducto-
ras, comprobando una reducción de la probabilidad de presencia a una distancia 
umbral que oscila entre los 400 y 750 m alrededor de la R-2, en función de los 
requerimientos de la especie (reproductivos, alimentación y cuidado) en cada 
temporada.

2. Se ha detectado un efecto negativo acumulativo de la construcción de la 
carretera en la abundancia de las aves, con una reducción del 50% en una banda 
de 2 km en torno a la R2, y menores efectos sobre la productividad, pero en 
ningún caso se registraron efectos positivos.

3. En la zona de impacto de la carretera han sido identificados dos procesos 
de extinción local de la especie (ver figura 5).

4. Los efectos no parecen tener un carácter inmediato, sino que la respuesta es 
progresiva. En cualquier caso no se registraron efectos positivos o reversibilidad 
en los efectos detectados.

Figura 5. Localización de avutardas al este de Madrid (2008)
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