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Resumen

Se muestran ejemplos del proceso urba-
nizador reciente en la Región de Murcia, 
llevado a cabo entre finales de los noventa 
del siglo pasado y hasta la crisis de la década 
siguiente con el propósito de conseguir una 
funcionalidad turístico-residencial. Así 
mismo, se cuestiona si dichos desarrollos 
urbanísticos han sido implementados bajo el 
criterio de la sostenibilidad o si ha prevale-
cido la búsqueda de resultados económicos 
a corto plazo. Todo ello se pone en relación 
con los efectos producidos por la climato-
logía adversa, que han sido especialmente 
perjudiciales en espacios con visible expan-
sión urbanizadora. Los resultados obtenidos 
evidencian actuaciones truncadas sobre la 
base de un impacto ambiental inaceptable y 
cómo la amplitud urbanizadora ha influido 
de forma negativa durante los episodios 
climáticos extraordinarios vividos recien-
temente, sobre todo en el entorno del mar 
Menor (Región de Murcia). Para todo ello se 
empleó una metodología de tipo cualitativo, 
observacional, descriptiva e interpretativa 
sobre un estudio de caso, siempre apoyada 
en fuentes documentales y estadísticas.

Palabras clave: Proceso urbanizador, cli-
ma, impactos ambientales, riesgos.

Abstract

Examples are taken from the recent urban-
ization process carried out in the Region 
of Murcia, between the late 90s and until 
the crisis of the following decade. How 
this is done with the purpose of achieving 
tourist-residential functionality is shown. 
Likewise, whether these urban develop-
ments have been implemented under the 
criterion of sustainability, or whether they 
were simply done in search of short-term 
economic results is questioned. All this 
involves the effects produced by adverse 
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weather conditions, which have been es-
pecially damaging in spaces with visible 
urban expansion. The results obtained 
show truncated actions for an unacceptable 
environmental impact and how the extent 
of urban development has had a negative 
influence during the extraordinary climatic 
episodes recently experienced, especially 
in the area surrounding mar Menor (Re-
gion of Murcia). For all this, a qualitative, 
descriptive, and interpretive methodology 
was used on a case study firmly, supported 
by documentary and statistical sources.

Keywords: Urbanization process, climate, 
environmental impacts, risks.

1. Introducción

Frente a la visión estrictamente económi-
ca resultante de la expansión urbanística 
acontecida en determinados ámbitos geo-
gráficos españoles (Torroglosa et al., 2015), 
las ref lexiones que se desprenden de la 
constatación de impactos territoriales que 
pudieran relacionarse con esta conducen, 
necesariamente, a revisar las causas y las 
consecuencias de algunas decisiones polí-
ticas en materia territorial.

Este estudio de caso se centra en la Región 
de Murcia y, en particular, en aquellos ám-
bitos donde la repercusión de las políticas 
territoriales realizadas en un periodo que 
podemos considerar reciente ha puesto de 
relieve las deficiencias medioambientales 
del modelo elegido. De ahí que tiempo y 
espacio resulten indisociables en esta in-
vestigación, porque es cierto que, tomando 
como referencia temporal el periodo entre 
finales de los noventa del pasado siglo e 
inicios de la crisis de la construcción —y 
económica, en general—, existió un amplio 
consenso político respecto a la importan-
cia económica y social de los procesos de 
expansión urbana bajo el pretexto de los 

beneficios inmediatos que estos procesos es-
taban generando en la estructura económica 
y en el empleo. Por ejemplo, la atracción 
de mano de obra para la actividad cons-
tructora constituyó un auténtico fenómeno 
migratorio que tuvo repercusiones notables 
en determinados ámbitos de la geografía 
española (González, 2008), como es el caso 
de la Región de Murcia.

1.1 Estado de la cuestión

La revisión del estado de la cuestión permite 
comprobar que ese contexto dio lugar a lo 
que Gaja (2008) considera una vorágine 
urbanizadora y edificadora, que llegó a ca-
lificarse como “tsunami urbanístico” y que 
el autor cree mejor descrita con la expresión 
“brick rush” o fiebre del ladrillo. Se trata 
del urbanismo expansivo (Romero, 2011), 
que ha sido tan significativo en regiones y 
territorios susceptibles a acontecimientos 
naturales extremos tales como sequías, 
inundaciones, erosión, etc., y que produ-
cen, en consecuencia, un incremento de la 
exposición a los riesgos de los elementos/
personas que dependen de dicha expansión 
urbanística, puesto que, como apunta el 
mismo Romero (2011):

Las actuaciones antrópicas sobre un terri-
torio sometido a un determinado tipo de 
peligro (natural o tecnológico) no hacen 
sino incrementar la exposición de los 
elementos resultantes de tal actuación. El 
concepto de exposición al riesgo alude, por 
tanto, a aquellos elementos, resultado de 
la intervención del hombre, sobre los que 
puede impactar un acontecimiento natural 
de rango extraordinario. (p. 619).

Sin duda, los procedimientos de desarrollo 
urbanístico —tan extendidos en un hori-
zonte temporal tan breve— han derivado 
en lo que ha venido a llamarse “sellado de 
los suelos”, considerado uno de los ocho 
principales tipos de degradación que afectan 
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a los suelos europeos, como señalan Pérez 
et al. (2017). Sin duda, aparece aquí la per-
tinencia de hablar de riesgo, una palabra in-
teriorizada por los geógrafos y que tiene su 
reflejo en la conceptualización realizada por 
Aneas de Castro (2000), quien afirma que 
se refiere a la probabilidad de ocurrencia de 
un acontecimiento natural o antrópico y la 
valoración por parte del hombre en cuanto 
a sus efectos nocivos.

En este sentido, en la Agenda Territorial de 
la Unión Europea (taeu, 2011) se apunta que 
los cambios en los usos del suelo, la urba-
nización y el turismo de masas constituyen 
una amenaza para el paisaje y conducen 
a la fragmentación de hábitats naturales 
y corredores ecológicos (Comisión Euro-
pea, 2012). A pesar de la relación que se 
establece con el crecimiento poblacional, 
la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(2006) sugiere que la expansión urbana se 
debe más a cambios en el modo de vida y 
en las pautas de consumo.

En relación con el proceso urbanizador que 
se analiza, ahora son abundantes las refe-
rencias que pueden encontrarse al respecto, 
tanto desde una perspectiva territorial 
amplia como de estudios de caso concretos 
(Domínguez et al., 2008), y, de igual modo, 
bajo enfoques diversos (Mazón y Aledo, 
2005), que afectan a lo social, lo económico 
y lo más estrictamente territorial, como lo 
aborda Vera (2005).

Fernández y Cruz (2011) aportan su visión 
de la evolución del fenómeno en Andalucía, 
mientras que Gutiérrez y Delclós (2015) 
coinciden con los motivos que justifican 
este artículo, ya que consideran que una 
geografía de la crisis inmobiliaria obliga a 
indagar sobre las circunstancias de lo que 
sucedió durante los años precedentes, y 
añaden que “la problemática asociada a la 
proliferación de vivienda sin terminar no se 
puede analizar sin partir de la producción de 

vivienda en territorios con una demanda 
de uso débil” (Gutiérrez y Delclós, 2015 
p. 285). Como señala Serrano (2007), puede 
ser legítimo aprovechar las condiciones fa-
vorables existentes en un territorio, pero no 
a cualquier precio, puesto que es preciso te-
ner en cuenta las limitaciones que conlleva
este tipo de desarrollo y sus consecuencias
medioambientales.

De lo que no hay duda es de que la sosteni-
bilidad, el modelo elegido en su momento, 
reúne ya numerosas críticas. Hernández 
(2004) se refiere a la necesidad de apostar 
por un crecimiento sostenible en el marco 
del Programa 21, surgido a partir de la Carta 
de Aalborg (aprobada en mayo de 1994 por 
las autoridades locales participantes en la 
Conferencia Europea sobre Ciudades Sos-
tenibles), que “constituye una declaración 
de buena voluntad de los países cuyo fin 
es encontrar una forma de desarrollo que 
tenga en cuenta los vínculos esenciales 
entre el crecimiento económico, la igual-
dad social y el respeto al medio ambiente” 
(Hernández, 2004 p. 1). Para tal fin, se 
consideró que era necesario encontrar un 
equilibrio en diferentes campos, y para la 
cuestión urbanística había que apreciar su 
comportamiento desde cuatro categorías: 
dotaciones, gestión y planeamiento, suelo 
y transporte. Se trata, en definitiva, de ana-
lizar la calidad de dichas categorías desde 
perspectivas que afectan a su abundancia, 
su calidad, su estado de conservación, etc. 
Y es conveniente resaltar que, respecto al 
suelo, el análisis debía realizarse con rela-
ción a su conservación y consumo, pues es 
entendido como un recurso limitado, algo 
que pareció olvidarse durante el “tsunami 
urbanizador” antes mencionado.

Sea como fuere, los estudiosos de la plani-
ficación y ordenación del territorio dejan 
bien claro que una mirada a corto plazo, 
tan utilizada en ese periodo, no puede 
ser válida cuando se trata del territorio, 
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puesto que las consecuencias (positivas o 
negativas) de un desarrollo de estas carac-
terísticas permanecen a largo plazo, tal y 
como se evidencia en la actualidad. Por ello, 
es preciso llamar la atención acerca de la 
responsabilidad en la que se incurre cuando 
se omite, consciente o inconscientemente, 
la valoración de los impactos que recibe 
un territorio, y sus componentes, cuando 
no existe una planificación integral de sus 
usos y aprovechamientos (Millán, 2008).

La Comisión de las Comunidades Europeas 
(2006) se refería a la necesidad de aplicar 
una estrategia para mejorar la calidad de 
los entornos urbanos a fin de reducir las 
repercusiones medioambientales adversas 
generadas en los lugares altamente urbani-
zados —ciudades, principalmente—, en el 
medio ambiente en su conjunto, por ejem-
plo, en lo que atañe al cambio climático.

En 2007, los expertos mundiales sobre 
cambio climático fueron claros en sus 
conclusiones e indicaron que existe una alta 
responsabilidad de la actividad humana en 
el calentamiento de la Tierra:

Las concentraciones atmosféricas globales 
de dióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso han aumentado notablemente a 
consecuencia de las actividades humanas 
desde 1750, y ahora superan con diferencia 
los valores preindustriales determinados 
por muestras de hielo que abarcan muchos 
miles de años. Los incrementos globales 
en la concentración de dióxido de carbono 
se deben, principalmente, al consumo de 
combustibles fósiles y a los cambios en 
el uso de la tierra, mientras que las con-
centraciones de metano y óxido nitroso 
tienen su origen principalmente en la 
agricultura. (Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático, Grupo de Tra-
bajo I, 2007 p. 173).

Por eso mismo, hoy ya no se contempla de 
manera abierta la posibilidad de diseñar 
modelos de uso y transformación del te-
rritorio exclusivamente a corto plazo, así 
se constata, al menos en las formalidades 
normativas, en las diferentes estrategias de 
ordenación territorial de Aragón (Gobierno 
de Aragón, 2014), la Comunidad Valenciana 
(Consell de la Comunitat Valenciana, 2011a 
y 2011b) —con un horizonte hasta 2030— y 
Navarra (Gobierno de Navarra, 2005) —con 
revisión en 2025—.

En la Región de Murcia se han estableci-
do, en un primer momento, dos tipos de 
estrategias territoriales: la del paisaje y las 
de gestión integrada de zonas costeras. En 
ambos casos, estas han tenido por objeto 
la gestión integral del territorio desde una 
perspectiva amplia y global, que tome en 
cuenta la interdependencia y la diversidad 
de los sistemas territoriales y naturales, las 
actividades humanas y la percepción del 
entorno. Con esta finalidad se han dispuesto 
políticas de protección, regulación y ges-
tión mediante procesos participativos y de 
coordinación de todos los agentes sociales 
e institucionales para lograr sus objetivos 
específicos.

1.2 El ámbito de estudio: la Región 
de Murcia, con especial referencia 
al entorno del mar Menor

Desde el punto de vista administrativo, 
la Región de Murcia es una comunidad 
autónoma uniprovincial que cuenta con 
una extensión de 11.313 km2 y está locali-
zada (tabla 1) en el sureste de la península 
Ibérica. Limita al norte con la Comunidad 
Valenciana; hacia el sur, con Andalucía; 
al oeste, con Castilla La Mancha; y en sus 
límites más orientales está el mar Medi-
terráneo (figura 1). La Región de Murcia 
se identifica también por pertenecer a la 
cuenca hidrográfica del río Segura.
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Tabla 1. Localización geográfica de la Región de Murcia

Latitud

Extremo septentrional 38º 45’ N

Extremo meridional 37º 23’ N

Longitud

Extremo oriental 0º 41’ W

Extremo occidental 2º 21’ W

Nota. Tomado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, Dirección 
General de Protección Civil (carm, s. f.).

Figura 1. Región de Murcia

Nota. Tomado del Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (2020).
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Respecto a los rasgos principales de su cli-
ma, Montaner et al. (2002) dicen que en este 
territorio domina el clima mediterráneo, 
aunque en la costa y hacia el sur, a sotavento 
de las montañas béticas, también se puede 
encontrar un clima subtropical seco. En 
conjunto, la Región de Murcia puede defi-
nirse como una de las más secas de España, 
cuyas condiciones en puntos determinados 
con aridez acusada se prolongan hacia la 
vecina provincia de Almería.

La media de las precipitaciones se sitúa 
alrededor de los 300 mm al año, con ca-
rácter muy irregular a lo largo de este. No 
obstante, al referirse a las condiciones de 
todo el territorio regional siempre hay que 
contemplar las diferencias originadas por 
factores del clima como la altitud, la oro-
grafía, la distancia al mar y la orientación, 
por lo que en sus límites pueden encontrarse 
variedades climáticas significativas. Así 
ocurre cuando se observa la distribución 
espacial de las temperaturas y se aprecia 
que el valor de la isoterma media anual varía 
sustancialmente y se configura una diagonal 

que va incrementando de manera progresiva 
dicha media de noroeste a sureste, es decir, 
desde la zona montañosa de la Comarca del 
Noroeste —que cuenta con registros próxi-
mos a los 12 ºC en su media anual— hasta el 
litoral —donde estos valores pueden llegar 
a alcanzar hasta los 19,5 ºC—.

Hay que añadir, como se deriva de factores 
como la altitud u otros, que se encuentran 
excepciones a este esquema general, por 
ejemplo, en los relieves montañosos del 
noroeste. Así, puede citarse Sierra Espuña 
(figura 3), cuya temperatura media anual 
oscila entre los más de 18 ºC en las zonas 
más bajas y cálidas y algo menos de los 13 
ºC en las cumbres. Ya en el otro extremo de 
la diagonal existe una franja costera en el 
entorno del mar Menor que alcanza los 17 
ºC y, más hacia el sur, hasta 19,5 ºC, como 
ya se ha indicado.

Con relación a las precipitaciones, llegan a 
la Región de Murcia de manera irregular, y 
siempre han sido frecuentes los episodios 
de desbordamiento de ramblas, algunas ya 

Figura 2. Evolución de las temperaturas absolutas y medias
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desviadas de núcleos urbanos en ciertos 
tramos, pero la recurrencia e intensidad 
de momentos muy cercanos han resultado 
realmente extraordinarios. Por ello, cabe 
hacer referencia a los impactos de tipo so-
cial y ambiental originados por las lluvias 
de los episodios del último cuatrimestre de 
2019 e inicios de 2020, de los que se tratará 
más adelante. Las poblaciones afectadas 
han visto dañados sus bienes materiales de 
manera significativa y, desde la perspectiva 
ambiental, sin renunciar a lo ocurrido en 
otros espacios regionales, el mar Menor y 
su entorno han experimentado un deterioro 
de difícil solución a corto plazo.

Como se verá más adelante, merece atención 
especial la Estrategia de gestión integrada 
en zonas costeras en el mar Menor y su 
entorno (Región de Murcia, Consejería de 
Presidencia y Fomento, y Dirección General 

de Transportes, Costas y Puertos, 2018), 
puesto que en ella se reconoce la existencia 
de la problemática detectada en esta in-
vestigación, y los últimos acontecimientos 
(último cuatrimestre de 2019 y principios de 
2020) han puesto de relieve la trascendencia 
de haber llevado a efecto, desde tiempo 
atrás, medidas limitantes y efectivas, puesto 
que en dicho entorno geográfico concurren 
innumerables circunstancias y una funcio-
nalidad diversificada, fundamentalmente 
agrícola y turística.

No se puede olvidar que el mar Menor, 
considerado la laguna salada más grande 
de Europa, está protegido por la Red Natura 
2000, de la Comisión Europea, y por el 
Convenio de Ramsar, que cuida humedales 
de importancia internacional, pero actual-
mente es un ámbito que se encuentra muy 
afectado por los vertidos procedentes de una 

Figura 3. Panorámica de Sierra Espuña

Nota. Tomado de Región de Murcia Digital. Fundación Integra. (s. f.). https://www.regmurcia.com/cache/
imagenes/101/8/101846_res_720.jpg
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agricultura innovadora y competitiva, así 
como por el uso turístico-residencial. Hay 
que advertir que todo ello se ha incremen-
tado con los cambios observados desde el 
punto de vista climático y sus efectos, sobre 
todo con las lluvias torrenciales recibidas en 
el último cuatrimestre de 2019 y principios 
de 2020, que agudizaron la crisis ambien-
tal experimentada en los últimos años y 
causaron desastres tan importantes en las 
poblaciones de su entorno que están en la 
mente de todos los habitantes de la Región 
de Murcia.

En los problemas del mar Menor han co-
laborado los vertidos procedentes de la 
agricultura, pero son muchas las voces que 
consideran que el mayor impacto obedece 
a la intensa actividad inmobiliaria y a las 
infraestructuras y los equipamientos que 
han precisado los desarrollos urbanís-
ticos vinculados al turismo. Así, Aledo 
et al. (2010) señalan que distintos autores 
(Almenar et al., 2000; Gartner, 1987; Gre-
enpeace, 2007; Grenon y Batisse, 1990; 
Observatorio de la Sostenibilidad en España 
[ose], 2006a y 2006b) han relacionado el 
turismo residencial con notables impactos 
ambientales sobre los ecosistemas, tales co-
mo los siguientes: degradación del paisaje; 
reducción de biodiversidad; deforestación 
e incremento de los incendios forestales; 
pérdida de la capa vegetal; erosión y de-
sertificación; aumento de la contaminación 
edáfica, acústica y de las aguas superficiales 
y subterráneas, etc.

Todo lo anterior justifica el interés por 
analizar los efectos del proceso urbaniza-
dor reciente en la Región de Murcia. Esta 
cuestión se convierte en el principal objetivo 
de este trabajo, y, con el fin de conseguir-
lo, se establecen los siguientes objetivos 
específicos:

Oe1. Indagar en el proceso experimentado 
por la expansión urbanística, sus causas.

Oe2. Explorar las causas de anulación de 
proyectos de gran impacto ambiental.

Oe3. Analizar la influencia de la climato-
logía en los efectos territoriales recientes.

2. Metodología

Se empleó una metodología de tipo cuali-
tativo, descriptiva e interpretativa, sobre 
un estudio de caso implementado median-
te la técnica observacional participante 
(Kawulich, 2005), con la f inalidad de 
obtener información sobre la realidad que 
se percibe en el territorio estudiado. Ade-
más, se concreta en el análisis descriptivo-
interpretativo de la investigación, puesto 
que permite profundizar en la descripción 
del espacio objeto de estudio e interpretar 
su situación (Briones, 1996).

Simons (2011) vincula los antecedentes de 
los estudios de caso con diferentes disci-
plinas y estima que cada una de ellas ha 
desarrollado procedimientos para deter-
minar la validez de este método para sus 
respectivos propósitos. Entre estos proce-
dimientos incluye “la entrevista abierta, la 
observación participante y el análisis de 
documentos, así como la concentración en 
el estudio exhaustivo de un caso singular 
interpretado en un escenario sociocultural 
y político concreto” (p. 19). Por lo tanto, 
aun siendo conscientes de la heterogénea 
utilización de los estudios de caso (Álvarez 
y San Fabián, 2012; Stake, 2005), el trabajo 
que aquí se presenta puede identificarse con 
lo expresado por Pi (2015):

Se trata de una estrategia metodológica 
cuyo objetivo es el conocimiento profundo 
y comprensivo de una unidad o caso, que 
puede ser una persona, una institución, 
un programa, un barrio, etc. El énfasis 
está puesto en los procesos y estructuras 
(cómo y por qué suceden las cosas) y puede 
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involucrar técnicas tanto cualitativas co-
mo cuantitativas. (p. 23).

Como recursos también se han utilizado 
fuentes estadísticas oficiales, internaciona-
les, nacionales, entre otras, que proporcio-
nan datos objetivos, lo que permite paliar, 
en buena medida, la posible subjetividad 
que pudiera llevar implícita la percepción 
de quien realiza la investigación.

3. Resultados

Sin poder entrar en profundidad en las 
diferentes políticas territoriales vigentes 
en la Región de Murcia hasta fechas re-
cientes, entre las causas que sustentan el 
modelo territorial adoptado puede citarse 
la propia normativa. En este sentido, una 
simple mirada al texto refundido de la Ley 
del Suelo de la Región de Murcia (Ley 2 del 
24 de mayo de 2004, de Modificación de 
la Ley 1 del 24 de abril de 2001 o Ley del 
Suelo de la Región de Murcia)2 revela que 
pone énfasis en los instrumentos de orde-
nación y de planificación territorial, así 
como en la protección medioambiental y 
del patrimonio, “con especial cuidado en 
que los distintos instrumentos garanticen 
el respeto al medio físico, al medio am-
biente y al patrimonio histórico y cultural 
de la sociedad murciana”. Sin embargo, 
llama la atención que se añada que trata 
de solventar los problemas concretos que 
tiene la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y también trata de acomodarse 
a las tensiones y tendencias legítimas de 
la población “mediante una importante 
liberalización del mercado de suelo e in-
centivando expresamente la participación 
de la iniciativa privada en los modos de 
gestión urbanística”, con lo que se impide 

2 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial 
y urbanística de la Región de Murcia (borm del 6 de abril 
de 2015), en vigor desde el 6 de mayo de 2015, que deroga 
íntegramente la Ley del Suelo anterior (D. L.1/2005 del 10 
de junio).

la posibilidad de monopolizar los suelos 
capaces de asumir el crecimiento urbano.

Lo cierto es que en el artículo 6 de la citada 
ley se observa que la Administración tiene, 
entre otras, las competencias para:

a) formular los planes e instrumentos 
de ordenación previstos en esta Ley;

b) clasificar el territorio municipal en 
suelo urbano, urbanizable y no urbaniza-
ble, o

c) calificar las distintas zonas según la 
regulación de usos del suelo y edificación.

El artículo 8 especifica que dichas com-
petencias se distribuyen como sigue: “La 
ordenación del territorio corresponde a 
la Comunidad Autónoma, sin perjuicio 
de la participación de los Ayuntamientos 
mediante el ejercicio de las competencias 
que les sean propias y la coordinación con 
las competencias estatales recogidas en las 
leyes sectoriales”.

En realidad, este espíritu se encuentra en 
la propia Exposición de Motivos de la 
Ley, en la que se aclara que los principios 
básicos inspiradores de la norma son el 
reconocimiento de la autonomía municipal, 
pues se les otorgan a los ayuntamientos las 
competencias en materia de urbanismo, de 
modo que quedan reservadas para la Comu-
nidad Autónoma exclusivamente las que se 
refieren al control de legalidad y al interés 
supramunicipal. Se mantiene así la doc-
trina fijada tanto por el Tribunal Supremo 
como por el Tribunal Constitucional, pues 
se hace desaparecer también la distinción 
entre ayuntamientos con más o menos 
población a la hora del reconocimiento de 
sus facultades.

Por lo tanto, las decisiones que se han to-
mado en este ámbito geográfico —tanto las 
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acertadas como aquellas que han sido recha-
zadas desde el punto de vista legal— han 
involucrado a administraciones diversas 
y con signos políticos también diferentes, 
pero que han llegado a acuerdos en determi-
nados emprendimientos por considerar que 
representaban un motor para la economía 
de la Región.

3.1 El proceso urbanizador 
reciente en la Región de Murcia

Lo antes expuesto se vincula con las causas 
que justifican el Oe1, entre las que destaca 
el auge de los desarrollos turístico-inmo-
biliarios. Para alcanzar este objetivo, se ha 
procedido a indagar acerca de la expansión 
urbanística en el proceso experimentado, 
y de ello resulta que, cuando se produce 
la eclosión de proyectos relacionados con 
las promociones inmobiliarias, sobre todo 
aquellas vinculadas al uso turístico-resi-
dencial, rige el contexto normativo antes 
citado y, de igual modo, las atribuciones que 
tienen los ayuntamientos para ejecutarlos. 
Se trata, por ello, de un proceso que no debe 
desligarse de estos antecedentes, así como 
de que determinadas sentencias de dicho 
periodo pondrán limitaciones a un desa-
rrollismo urbanístico como el pretendido.

3.1.1 Crecimiento del parque 
inmobiliario

La relación que aquí se establece entre la 
expansión urbanística y los impactos am-
bientales indeseados se fundamenta en 
que, entre finales de los noventa del pasado 
siglo y 2007, e incluso hasta 2009, en los 
municipios ribereños se pasó de 4.500 
viviendas a más de 11.000, con la particu-
laridad relevante de estar destinadas a un 
uso restringido a los meses de verano por 
tratarse, en su mayor número, de viviendas 
turístico-residenciales. Así mismo, se sus-
tenta en el reconocimiento implícito, a partir 
de la promulgación de nuevos instrumentos 

de gestión del territorio, de la necesidad de 
paliar los efectos adversos del modelo segui-
do. Buen ejemplo de ello se encuentra en el 
Documento inicial estratégico de la estrate-
gia de gestión integrada de zonas costeras 
del sistema socio-ecológico del mar Menor 
y su entorno (Región de Murcia, Consejería 
de Fomento e Infraestructuras y Dirección 
General de Transportes, Costas y Puertos, 
2016), en el que ya se asumía que, a la vis-
ta de los antecedentes, debían producirse 
cambios en la forma de administrar y de 
desarrollarse ciertos usos y actividades que 
afectan al sistema socioecológico del mar 
Menor, pero añadiendo que dichos cambios 
se realizarían en el marco de un proceso 
gradual que facilitase su adaptación.

No hay duda de que hoy es tiempo de 
poner en práctica aquello que ya se preco-
nizaba en diversas normativas. Pero, como 
señala Górgolas (2019), no puede olvidarse 
lo ocurrido entre 1997 y 2007, cuando se 
desarrolló «una década prodigiosa del urba-
nismo español y lo hizo estimulada por una 
política territorial de sesgo economicista, 
cautiva de una inquebrantable alianza con 
el denominado “capitalismo de ficción”» 
(p. 82).

Una simple mirada a la tabla 2 pone de 
relieve lo antedicho. En la actualidad, 
buena parte de los proyectos que figuran 
en ella o bien están incompletos, o bien 
no se llegaron a iniciar a pesar de haber 
creado expectativas e incluso volúmenes 
de negocios significativos para algunos. 
Y es que, lamentablemente, muchos de los 
residenciales ligados al golf (tipo resort) 
han sido objeto de impagos de hipotecas o 
de gastos de comunidad y otros impuestos, 
o bien no han sido atendidos, etc., y, lo que
todavía es más gravoso para las futuras
generaciones, junto con todo esto han gene-
rado un impacto territorial/ambiental cuyas 
consecuencias aún no han sido estudiadas
de manera integral.
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Tabla 2. Ejemplos de residenciales turístico-deportivos

Proyecto Localización Viviendas

Sotomayor Resort
Los Collados Resort

Águilas
102 (Fase I)

5 fases (sin datos)

Mar Menor Golf Resort
La Torre Golf Resort
Gaitero y los Saurines

Torre Pacheco
I fase 750, ii fase Sin datos

2.650
15.000

El Valle Golf Resort
La Loma Golf
Mossa Trayectum

Baños y Mendigo (Murcia)
900
444

1.500

Hacienda Riquelme Golf Resort
Perpleja Golf

Sucina (Murcia)
1.864
1.400 

(proyecto) Sangonera La Verde (Murcia) Más de 2.000

Hacienda del Álamo Fuente Álamo
550 chalets,

para 2010: 3.500 chalets, 400 
ap. Hotel y balneario

Lorca Golf Resort y otros en
sierra de la Almenara
Pedanía de La Paca
Purias

Lorca

6.000
7.000

10.000
3.000

Saladillo Golf Mazarrón

Llanera Nature Caravaca de la Cruz

La Serena Golf & Beach Resort Los Alcázares 1.181 y un hotel

Roda Golf & Beach Resort San Javier 1.814 

Nueva Condomina Murcia 3.700

Cabezo del Molino construye Aguas Nue-
vas S. L. y Aledo Property Services
Resort Monte Aledo

Aledo
800

Inicialmente
4.500

Fortune Spa Resort
Las Calendas Resort

Fortuna

Novo Carthago Cartagena 10.000

Marina de Cope Águilas y Lorca Hasta 20.000

Trampolín Hills Golf Resort Campos del Río 2.575

Residencial Albar El Sabinar (Moratalla)

Alhama de Murcia Condado de Alhama 19.200

Trampolín Mula
Trampolín Royal Dream

Mula
(Comarca del río Mula)

1.900
400 chalets
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Es preciso advertir, en este punto, que no se 
trata aquí de rechazar la incorporación de 
la modalidad turística centrada en el golf. 
Espejo (2004) considera que la realización 
de evaluaciones de impacto ambiental y el 
uso, bastante generalizado, de aguas depu-
radas contribuyen a minimizar los efectos 
de estas instalaciones sobre su entorno. Y, 
como dice Borrego (2002), la extensión 
de un campo de golf no puede por sí sola 
provocar cambios ecológicos importantes y 
alterar de manera notoria el funcionamiento 
de los ecosistemas, pero añade el autor que 
el problema fundamental es el impacto ge-
nerado alrededor de aquel, principalmente 
por la especulación inmobiliaria. Parece 
que, en efecto, el tiempo le ha dado la razón, 
y que ahora ya observamos los efectos de 
tales actuaciones. Por ello:

Es necesario reclamar una mayor aten-
ción por un territorio en el que abundan 
paisajes formados por urbanizaciones sin 
terminar o que, estando completamente 
acabadas, envejecen a la espera de que 
se levanten edificios, en su mayor parte 
residenciales, que probablemente no se 
construyan nunca. (Vinuesa y Porras, 
2017 p. 102).

En este trabajo se destaca que los resul-
tados —obtenidos del análisis de fuentes 
estadísticas— ponen de manifiesto que 

los propósitos expansivos —tan desmesu-
rados— estaban lejos de la racionalidad 
y la prudencia en el uso del recurso suelo 
(Aguilar y Jordán, 2003), ya que, según el 
Centro Regional de Estadística (en adelante 
crem), la Región de Murcia contaba en 2001 
con 1.190.378 habitantes y llegó a 2006 con 
1.370.306, mientras que actualmente tiene 
1.493.898. Sin duda, se trata de una evo-
lución que evidencia que es un territorio 
cuya dinámica poblacional está activa. No 
obstante, si las cifras de población de 2001 a 
2006 se ponen en relación con el desarrollo 
del mercado inmobiliario, vemos que en ese 
mismo periodo se pasó de 571.604 viviendas 
en 2001 a casi 700.000 en 2006, por lo que la 
capacidad de atracción de efectivos ajenos a 
la Región debería haber sido extraordinaria 
para llegar a ocupar tantas viviendas como 
se exponen aquí.

Es importante, así mismo, para apoyar lo 
observado en este análisis, la dedicación de 
las viviendas existentes en la Región, por-
que evidencia el significado de las viviendas 
no principales y que, por incluir en estas la 
vivienda secundaria, tiene mucho que ver 
con el uso turístico-residencial (tabla 3). 
Así, en 2007, de las 745.298 viviendas de la 
comunidad autónoma, 265.707 eran vivien-
das no principales (crem). Y no es menos 
substancial comprobar cuáles fueron los 

Proyecto Localización Viviendas

Alexia Golf, residencial
Santa Ana del Monte
Golf Resort El Castillo
Jumilla Golf Resort

Jumilla 

8.000 y hotel
15.134
1.300
3.000

Santomera Golf Resort Santomera “Rincones de 
Cuadros” 3.500

Grupo Nuaria Totana 5.040 

Sierra Golf Resort (Grupo Masa) Balsicas Sin datos

Nota. Elaboración propia.
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ritmos de este proceso y cómo se desarrolló 
este incremento inmobiliario.

Tabla 3. Viviendas de la Región de 
Murcia según tipo (2005-2007)

2005 2006 2007

Princi-
pales

No prin-
cipales

Princi-
pales

No prin-
cipales

Princi-
pales

No prin-
cipales

440.994 229.140 464.443 247.705 479.591 265.707

Nota. Tomado del crem (2020).

En la figura 4 se observa que 2004 fue el 
año en el que se alcanzó la cota máxima 
de viviendas iniciadas, y que en 2007 ya 
se empezaron a apreciar síntomas de me-
nor crecimiento, de modo que, a pesar de 
las 33.645 viviendas libres iniciadas, se 
alcanzó un -9,2 % respecto a la anualidad 
previa (Millán, 2009). La caída más brusca 
se produjo en 2009, y en 2014 solamente se 
planificaron 640 viviendas.

Respecto a los resultados obtenidos, es 
oportuno destacar en este punto la dificultad 
de elaborar series de datos para periodos 
amplios, y, por ello, la necesidad de concu-
rrir a fuentes oficiales de diversa naturaleza. 

La serie disponible desde 2001 hasta 2013 
—publicada, en este caso, por el Ministe-
rio de Fomento a partir de la información 
facilitada por la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras— es la siguiente:

 • La producción de viviendas en la Región 
de Murcia aumentó tendencialmente 
desde 2001 hasta alcanzar su punta 
máxima en 2006, con 43.000 viviendas, 
para descender de forma muy brusca a 
partir de 2009 y llegar al mínimo en 
2013, con menos de 1.000 viviendas 
terminadas.

 • La media de esos últimos años, que es 
lo que nos interesa a efectos de pros-
pección, estaría en torno a las 20.000 
viviendas/año.

Por otra parte, si se cotejan los datos del 
Censo de vivienda 2011 (Instituto Nacional 
de Estadística [ine], 2011), el incremento de 
viviendas entre 2001 y 2011 en Murcia fue 
de 184.087 viviendas, pasando de 592.613 
a 776.700, lo que supone una media de 
18.409 viviendas/año, cifra muy similar a 
la anteriormente calculada.

Figura 4. Viviendas iniciadas y terminadas en la Región de Murcia (2000-2007)
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Nota. Tomada del Centro Regional de Estadística de Murcia (2020).
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3.1.2 Los límites a la expansión

Si se atiende el Oe2, consistente en explorar 
las causas de anulación de proyectos de 
gran impacto ambiental, cabe advertir que 
en los inicios del periodo contemplado fue 
importante el impulso de la Administración 
para iniciativas favorecedoras del desarrollo 
regional, que fueron calificadas incluso 
con el apelativo de actuaciones de interés 
regional en la Ley 1/2001, del 24 de abril, 
o Ley del Suelo de la Región de Murcia,
cuyo Capítulo V, artículo 41, las define así:

Aquellas que hayan de beneficiar a la Re-
gión en el ámbito de los servicios públicos, 
la economía, la conservación del medio 
ambiente y del patrimonio histórico y la 
mejora de la calidad de vida y en general 
las encaminadas al logro de los objetivos 
generales de la ordenación del territorio, 
y que, por su magnitud, importancia, o 
especiales características, trascienda el 
ámbito municipal. El interés regional se 

declarará por el Consejo de Gobierno. 
Podrán promoverse y desarrollarse por 
iniciativa pública o privada.

Bajo esta denominación de actuaciones 
de interés regional se auspiciaron varias 
actuaciones de interés regional.

• La Actuación de Interés Regional Ae-
ropuerto internacional de la Región de
Murcia. Se promueve como actuación
estratégica en desarrollo de las Direc-
trices y Plan de Ordenación Territorial
del Litoral de la Región de Murcia, y
fue aprobada por Consejo de Gobierno
mediante el Acuerdo del 18 de marzo
de 2004.

En la Resolución del 6 de abril de 2004, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Turismo y Ordenación del Territorio, se 
dispone la publicación del Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno del 18 de marzo de 2004, 
por el que se declara actuación de interés 

Figura 5. Localización del aeropuerto internacional de la Región de Murcia

Nota. Tomado de Google Maps (2020).
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regional la implantación del aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia, y se 
acompaña por los siguientes documentos: 
Memoria, Estudio de Impacto Territorial, 
Planos Estudio de Impacto Territorial y 
el Anexo 1, con las características de las 
actuaciones proyectadas en el aeropuerto 
de la Región de Murcia.

Tras muchos años de espera, el aeropuerto 
se inauguró el 15 de enero de 2019. En 
su localización, entre otros aspectos, se 
contempló la importancia de dar servicio a 
todos los residenciales turísticos, principal-
mente a los ligados al golf que se pretendía 
desarrollar.

La Actuación de Interés Regional Marina 
de Cope se promueve como actuación es-
tratégica en desarrollo de las Directrices y 
Plan de Ordenación Territorial del Litoral 
de la Región de Murcia. Se aprobó por Con-
sejo de Gobierno mediante el Acuerdo del 
23 de julio de 2004. El Boletín Oficial de 
la Región de Murcia publicó la Resolución 
del 28 de julio de 2004, de la Vicesecre-
taría de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Gobierno del 23 de julio de 2004, 
por el cual se declara Actuación de Interés 
Regional la Marina de Cope (Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, 2004). También cuenta con su 
correspondiente Memoria y documentos 
asociados (Actuación de Interés Regional 
de Marina de Cope, 2004).

Desde una perspectiva meramente econó-
mica, se enaltecían entonces las inversiones 
previstas, que para un periodo de doce años 
se estimaban en 3.700 millones de euros, y 
se estimaba que las 60.000 plazas que se 
llegarían a ofertar, entre hoteles y urba-
nizaciones, supondría crear 3.000 puestos 
de trabajo. Sin embargo, si se considera 

la procedencia de los ingresos, la mayor 
partida deriva de la venta de las viviendas 
residenciales construidas, de las parcelas 
para alojamientos turísticos y equipamien-
tos, y de las zonas deportivas construidas.

Con relación a los actores involucrados, 
por Consejo de Gobierno del 22 de octu-
bre de 2004 se acuerda la participación de 
la Comunidad Autónoma en el consorcio 
destinado al impulso, al desarrollo, a la 
gestión y ejecución de la Actuación de 
Interés Regional Marina de Cope, autori-
zando al consejero de Turismo a suscribir 
un convenio con los alcaldes de Águilas 
y Lorca. Por otro lado, y en las mismas 
fechas, se anuncia la alianza de Iberdrola 
con entidades financieras como Bancaja y 
Cajamurcia para construir cinco campos de 
golf y 10.000 viviendas en este espacio. Es 
decir, este gran proyecto estaba al amparo 
de quienes tenían potestad para decidir el 
destino de este espacio, que era admirado 
por ser uno de los últimos reductos vírgenes 
del desarrollismo urbanístico existente en 
el Mediterráneo español, optando por una 
reconversión drástica de sus funciones 
como espacio vital para los autóctonos, 
espacio económico para los agricultores, 
espacio de ocio para minorías contrarias a 
la masificación turística, espacio de transi-
ción entre dos lic (Lugares de Importancia 
Comunitaria) etc.

Desde un primer momento, el proyecto se 
enfrentó a la oposición de quienes estaban 
a favor de su conservación, ya que el medio 
físico en el que se encuadra la Marina de 
Cope se caracteriza, todavía hoy, por su 
marcado carácter rural y por su elevada ca-
lidad paisajística y ambiental, como ocurre 
en el conjunto configurado por los relieves 
de la vertiente costera de Lomo de Bas  
—con una costa acantilada media y peque-
ñas calas—, el cabezo calizo de cabo Cope 
y la llanura aluvial costera, con sus relieves 
sedimentarios de escasa entidad. Destacan, 
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por otra parte, dos espacios propuestos 
como lugares de importancia comunitaria: 
cabo Cope (es6200031) al sur y Calnegre 
(es6200012) al norte. Cabe adelantarse a las 
posibles consecuencias de esta iniciativa, 
porque, fruto del intenso debate generado 
desde la perspectiva ambiental, fue anula-
da por sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región de Murcia en 2013 
(Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, sentencia n.º 
428/2013). Se confirmó así la protección 
ambiental de Calnegre-Cope y se anularon 
los trámites de urbanización impulsados por 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y los ayuntamientos 
de Águilas y Lorca, cuyos límites adminis-
trativos se veían implicados.

Más recientemente, en 2019, todavía conti-
nuaba el litigio, y por sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia se deses-
timaron las alegaciones emprendidas por 
Marina de Cope S. L. y por la Asociación 
Colaboradora de Propietarios de la Actua-
ción de Interés Regional “Marina de Cope”. 
Ya en 2020, la Asociación de Naturalistas 
del Sureste Español compraron por 500.000 
euros terrenos protegidos de Murcia para 
evitar su urbanización y blindar así el 
emblemático paraje de cabo Cope, donde 
Iberdrola mantiene abierto un recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo para 
reclamar su calificación urbana.

3.1.3 Otros proyectos: Complejo 
Turístico-Recreativo Parque 
Temático Paramount y Puerto Mayor

Además de estas actuaciones, han existido 
otras muchas que, sin obviarlas en su justa 
medida, se alejan del núcleo de esta inves-
tigación. Sí que resulta de interés referirse 
a otros ambiciosos proyectos impulsados 
desde la Administración, y entre ellos cabe 
destacar el Plan Especial de Ordenación 

del Complejo Turístico-Recreativo Parque 
Temático Paramount.

En 2010, el entonces presidente de la 
Comunidad Autónoma y el consejero de 
Turismo anunciaron la llegada a la Región 
de Murcia de una inversión multimillonaria 
que crearía miles de puestos de trabajo y 
daría un impulso sin precedentes al turismo 
regional. Se trataba de la Paramount, cuya 
relevancia es conocida a nivel internacio-
nal, y que pensaba instalar un gran parque 
temático acompañado de un centro de ocio 
y negocios, el cual estaría ubicado en el mu-
nicipio de Alhama de Murcia. Así se presen-
taba en algunos portales, todavía activos: 
https://youtu.be/fD1CfdqoGy8 (Vectoria 
Consulting) https://youtu.be/4gPoyq_rgxg 
(Televisión Española).

Aquí se concitaban intereses empresariales 
—puesto que en la promoción intervenía 
la empresa Premursa— y los de diferentes 
administraciones, desde la municipal hasta 
la regional —que llegó a presentar el parque 
en la Feria Internacional de Turismo de 
2013— y la Unión Europea —que apoyó fi-
nancieramente el proyecto—. Sin embargo, 
desde la colocación de la primera piedra, 
en mayo de 2012, y a pesar de los distintos 
anuncios y de la creación de expectativas 
laborales, una vez más se quedó en proyecto. 
Las causas fueron, por un lado, la delimita-
ción del enclave, puesto que sus ajustes a la 
normativa urbanística y medioambiental no 
encontraron buenas soluciones. Por ejemplo, 
por sentencia del Tribunal Constitucional, 
se obligó a recuperar los límites originales 
de los parques naturales retranqueados con 
la Ley del Suelo de 2001, y esta propiedad 
quedaba en el perímetro protegido de El 
Valle-Carrascoy. Con el recurso de los 
ecologistas, quienes alegaron que casi el 
21 % del parque se situaba dentro de los lí-
mites del espacio natural protegido del par-
que regional de Carrascoy-El Valle, la Sala 
Primera del Tribunal Superior de Justicia 
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de Murcia (tsjm) dictó una resolución en 
la que se ordenaba la paralización cautelar 
del Plan Especial Paramount, promovido 
por Premursa Lifestyle S. A.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Al-
hama de Murcia, por medio de un anuncio 
publicado en agosto de 2018 en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia (borm), 
declaró anulado el Plan Especial de Ordena-
ción del Complejo Turístico Recreativo Par-
que Temático Paramount, en consonancia 
con la aplicación de la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región de Murcia (tsjrm), que 
en 2017 estimó el recurso de Ecologistas en 
Acción y anuló el citado Plan Especial, así 
como todos los instrumentos de gestión 
derivados de este.

Si se considera que, por Resolución del 24 
de septiembre de 2012, del director general 
de Medio Ambiente, se aprobaba el docu-
mento de referencia para la elaboración 
del informe de sostenibilidad ambien-
tal del modificado Plan Especial para la 
implantación del parque temático aludido 
(Expediente 14/11 eae), y que se llevó a 

cabo la Evaluación ambiental estratégica 
correspondiente (Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, 2012b), no hay duda de que algo 
falló en su diagnóstico para que hayan sido 
las cuestiones ambientales, entre otras, las 
que impidieron un desarrollo satisfactorio 
del proyecto.

Cabe advertir que dicha paralización derivó 
en que en 2019 la empresa Premursa —co-
mo se ha dicho, constituida para la ejecución 
del proyecto Parque Temático Paramount en 
Alhama de Murcia— reclamara a la Comu-
nidad Autónoma casi 40 millones de euros 
ante la Sala Primera de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia (tsj), que admitió su trámite.

Otro macroproyecto anulado por sentencia 
judicial fue el conocido como Puerto Mayor, 
en La Manga del Mar Menor (figura 6).

El proyecto, ya presentado en 2001, fue 
autorizado por la Dirección General de 
Calidad Ambiental en 2003, por lo que es 
lógico preguntarse por la incompetencia de 
sus estudios ambientales, puesto que la Aso-
ciación de Naturalistas del Sureste denunció 

Figura 6. Proyecto “Puerto Mayor” en La Manga del Mar Menor

Nota. Tomado de Buitrago (2020).
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ante la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región de Murcia supuestos 
delitos de prevaricación y contra los recur-
sos naturales y el medio ambiente. El propio 
gobierno regional considera ahora que “el 
proyecto de Puerto Mayor era insostenible, 
desmesurado, que medioambientalmente no 
es compatible con La Manga ni con el en-
torno del Mar Menor” (Europa Press, 2019).

Para entender la envergadura del puerto que 
se iba a realizar, es preciso recordar que es-
taba previsto habilitar 950 puntos de amarre 
como atractivo para el turismo náutico, y 
que en el espacio contemplado hay terre-
nos cuya titularidad es de dominio público 
marítimo-terrestre, en una gran proporción, 
como ya lo habían advertido en su momento 
el Ministerio de Medio Ambiente y la Di-
rección General de Costas.

Ante situaciones como estas, repetidas en 
otros muchos territorios tanto españoles 
como de otros ámbitos europeos, no resulta 
extraño que desde hace tiempo se hayan 
alzado voces ligando el rápido avance de la 
actividad inmobiliaria destinada al turismo 
con graves procesos de corrupción (Díez 
y Gómez-Céspedes, 2008; Díez Ripollés 
et al., 2003; Greenpeace, 2006). Para Jerez 
et al. (2012), una parte del éxito económico 
español se desarrolló entre la corrupción 
urbanística y política, pero este mismo 
escenario podía verse en otros países de la 
periferia de la Unión Europea. Como señala 
García Andreu (2014):

Recalificar suelo no urbanizable a urba-
nizable es una competencia que recae en 
manos de las corporaciones locales y que 
implica un importantísimo aumento del 
valor económico del territorio convertido 
en ese acto administrativo en suelo. Según 
fuentes conocedoras del sector, son estas 
plusvalías tan elevadas las que estimulan 
la corrupción urbanística. (p. 398).

Vera et al. (1997) corroboran estas ideas 
diciendo que, desde los años ochenta del 
pasado siglo, la construcción de grandes 
complejos se convirtió en una fórmula 
habitual en los municipios costeros medite-
rráneos bajo la filosofía de captar demandas 
más cualificadas y desestacionalizadoras 
en torno al turismo de sol y playa. Sin em-
bargo, el modelo elegido se convirtió en un 
problema por la manera en la que se multi-
plicaron estos equipamientos a lo largo del 
litoral, debido a que a veces el problema lo 
constituía la forma en que se multiplicaron 
las viviendas e infraestructuras, ya que no 
dejaban de ser operaciones inmobiliarias 
encubiertas.

3.2 Los fenómenos climatológicos 
y sus repercusiones

La evolución del proceso urbanizador y 
su relación con posibles consecuencias 
territoriales y ambientales tampoco puede 
disociarse de los acontecimientos ex-
traordinarios que, desde el punto de vista 
climatológico, se han producido en los 
últimos tiempos en la Región de Murcia y 
de los efectos asociados con un modelo de 
desarrollo cuya planificación previa obvió, 
en buena medida, los riesgos potenciales.

Para conseguir el Oe3, junto con la evolu-
ción de la construcción se pretende com-
probar si se han observado cambios en el 
clima en la Región de Murcia y si estos se 
convierten en riesgos para la población de 
los enclaves más urbanizados.

Como se ha anticipado, la Región de Murcia 
cuenta con precipitaciones medias anuales 
poco abundantes en comparación con otros 
espacios de la península Ibérica (figura 7). 
De hecho, registra los menores volúmenes: 
<200 mm/año, por ejemplo, en la estación 
de Águilas “Faro”, junto a tierras de la ve-
cina provincia de Almería. Sin embargo, la 
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tradicional irregularidad de las precipitacio-
nes, concentradas fundamentalmente en los 
equinoccios, ha experimentado episodios 
extraordinarios en los últimos años, y por 
su proximidad pueden destacarse los acon-
tecidos en septiembre y diciembre de 2019, 
cuando la precipitación media en la Región 
superó 8 veces el valor de la mediana del 
mes, razón por la cual llegó a considerarse 
septiembre un mes en extremo húmedo, el 
que más en los últimos 79 años.

Para la aemet, las precipitaciones acu-
muladas solo quedaban por detrás de las 
registradas en abril de 1946 y diciembre de 
2016. Fundamentalmente, fueron de carác-
ter tormentoso, y en algunos puntos de la 
Región se acumularon cantidades cercanas 
a los valores medios anuales.

En la figura 8 puede apreciarse que la zona 
de la Región de Murcia con valores de 
más de 200 l/m2 es bien amplia, mientras 

que las menores acumulaciones se registra-
ron en el entorno de Águilas y Mazarrón, 
en el sur del litoral murciano. Sin embargo, 
la estación de Molina de Segura, localidad 
próxima a la capital regional, acumuló 
hasta 374 l/m2, y la estación de La Manga 
del Mar Menor y San Javier llegó a los 335 
l/m2. Además, hay que advertir que dichos 
volúmenes se recogieron exclusivamente 
en el episodio acontecido entre los días 11 
y 15 de septiembre.

La tabla 3 refleja los valores climatológi-
cos normales de la estación meteorológica 
de San Javier. Se comprueba que un año 
“normal” alcanza aproximadamente los 
300 mm. De ello se infiere la magnitud del 
episodio de septiembre de 2019, así como la 
dificultad para que los sumideros ejercieran 
su función o el suelo tuviese buena respues-
ta de absorción; también se entienden las 
consecuencias visibles en daños en cultivos, 
viviendas e infraestructuras de todo tipo.

Figura 7. Precipitación media anual (1981-2010)

Nota. Tomado de Chazarra et al. (2018).
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Tabla 3. Valores climatológicos normales. Estación San Javier

Mes T TM Tm2 R H DR DN DT DF DH DD

enero 10,8 16,0 5,5 42 72 3,7 0,0 0,7 0,6 1,6 8,1

febrero 11,6 16,7 6,5 27 71 3,2 0,0 0,7 1,3 0,7 6,5

marzo 13,4 18,5 8,4 24 70 3,2 0,0 0,3 0,8 0,2 7,3

abril 15,3 20,4 10,2 23 68 2,9 0,0 0,7 0,6 0,0 6,3

mayo 18,4 22,9 13,8 25 69 3,0 0,0 1,4 0,3 0,0 6,8

junio 22,2 26,4 17,9 7 69 1,1 0,0 0,9 0,2 0,0 11,0

julio 24,8 28,9 20,7 2 70 0,4 0,0 0,7 0,1 0,0 15,0

agosto 25,5 29,5 21,5 7 72 0,8 0,0 1,0 0,1 0,0 12,5

septiembre 23,2 27,5 18,9 39 71 2,6 0,0 2,2 0,2 0,0 7,6

octubre 19,4 24,0 14,7 39 73 3,6 0,0 1,7 0,5 0,0 5,9

noviembre 14,9 19,8 10,0 47 72 4,4 0,0 0,9 0,5 0,1 6,4

Figura 8. Precipitación mensual en septiembre de 2019 (l/m2)

Nota. Tomado del Ministerio para la Transición Ecológica y aemet (2019).
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En general, se reconoce que 2019 ha sido el 
año más húmedo del siglo en la Región de 
Murcia. La popularmente conocida “gota 
fría” del mes de septiembre supuso casi el 
ochenta por ciento de toda la lluvia recogida 
durante la estación, y desde la Agencia Esta-
tal de Meteorología se avanza que episodios 
como los derivados de la depresión aislada 
en los niveles altos (dana) de septiembre 
ocurrirán “cada vez con más frecuencia”, 
cuestión que debe considerarse para mini-
mizar los riesgos asociados.

Efectivamente, una nueva dana descargó 
en la Región de Murcia entre el 1.o y el 5 
de diciembre de 2019 (figura 9), aunque 
la distribución de las precipitaciones no 
coincidió en su totalidad con el episodio 
de septiembre.

En este caso, la comarca del Noroeste —en 
la que se destaca la estación de Bullas, con 
más de 160 l/m2— fue una de las de mayor 
influencia, pero también volvió a afectar al 
litoral este con volúmenes de entre 100 y 
150 l/m2. En concreto, otra vez sobresalió 
la estación de San Javier, con 124 l/m2. 
Según la aemet, en el Observatorio de San 
Javier el día 3 la precipitación máxima de 0 
a 24 horas fue de 85,3 l/m2, y registró una 
máxima de 64,2 l/m2 en una hora, por lo que 
fue caracterizada como torrencial; incluso 
aporta datos de la máxima en 10 minutos, 
con 18,9 l/m2.

En definitiva, el litoral este de la Región 
fue una vez más objeto de una climatología 
adversa, cuyas consecuencias afectaron a 
idénticos perjudicados de septiembre.

Mes T TM Tm2 R H DR DN DT DF DH DD

diciembre 11,9 16,9 6,8 30 73 4,1 0,0 0,6 0,6 0,7 7,2

Año 17,6 22,3 12,9 313 71 32,9 0,0 11,7 5,8 3,1 99,8

Leyenda

T Temperatura media mensual/anual (°C)

tm Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R Precipitación mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

dr Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm

dn Número medio mensual/anual de días de nieve

dt Número medio mensual/anual de días de tormenta

df Número medio mensual/anual de días de niebla

dh Número medio mensual/anual de días de helada

dd Número medio mensual/anual de días despejados

I Número medio mensual/anual de horas de sol

Nota. Tomado de la aemet.
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Cabe advertir que, citando al Observatorio 
de San Javier, esto no significa que solamen-
te haya sido damnificado este municipio. En 
realidad, la situación más complicada se 
vivió en Los Alcázares, mientras que otros 
municipios del litoral sur apenas registraron 
episodios notables.

Con relación a las precipitaciones, lo que 
nos encontramos en la actualidad es una 
pérdida de la regularidad esperada en este 
entorno, un menor confort climático y, en 
definitiva, el aumento de extremos en la plu-
viometría y las temperaturas. Por esa razón, 
Olcina et al. (2018), poniendo el ejemplo de 
la ciudad de Alicante —que puede aplicarse 
a otros municipios del Mediterráneo—, ya 
han advertido lo siguiente:

La adaptación de infraestructuras de abas-
tecimiento y de evacuación de pluviales a 
la nueva realidad climática que se estima 
para los territorios de clima mediterráneo 
resulta necesaria si se quiere preparar la 
ciudad para aumentar su resistencia y 
resiliencia a las condiciones ambientales 
del futuro inmediato. (p. 5).

La cartografía existente sobre riesgos re-
sulta relevante. Este tipo de  impactos terri-
toriales también ha dado lugar a  establecer 
nuevas regulaciones (Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, 2015) de las actuaciones que pueden 
llevarse a cabo en determinados ámbitos 
geográficos.

Figura 9. Distribución mensual de la precipitación en diciembre de 2019 (l/m2)

Nota. Tomado del Ministerio para la Transición Ecológica y aemet (2020).
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La figura 10 pone de relieve que es conoci-
da la existencia de riesgos de inundación en 
la zona del entorno del mar Menor, y que los 
acontecimientos climáticos experimentados 
en los últimos años han sido especialmente 
lesivos para las poblaciones y sus bienes, 
puesto que con los datos de siniestros (ex-
pedientes) por inundación extraordinaria 
producidos solo en 2016 se observan las 
cantidades que figuran en la tabla 4.

No se dispone ahora de información precisa 
sobre los daños de las últimas inundaciones, 
aunque hay estimaciones, pero, sin ninguna 
duda, han sido significativamente superio-
res a las que aquí se muestran.

Tabla 4. Costes acreditados por daños de 
inundaciones en diciembre de 2016

Municipio Cantidad en 
euros Fecha

Los Alcázares 370.530,33 19/12/2016

Roda (San Javier) 416.471,32 18/12/2016

Roldán (Torre-Pacheco) 711.118,34 18/12/2016

San Javier 4.601.544,78 19/12/2016

Los Alcázares 1.286.781,29 18/12/2016

Los Alcázares 338.419,42 19/12/2016

Nota. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio 
de Transición Ecológica, Confederación Hidrográfica del 
Segura (2018).

Figura 10. Zonas de riesgo de inundación en el entorno del mar Menor

Escala etrs89 utm uso 30N 1.192.520
Leyenda:
Zonas de riesgo de inundación
Zonas inundables fluviales

Nota. Tomado del Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (2020). Ver https://www.chsegura.es/
portalchsic/apps/webappviewer/index.html?id=8cd53d4baf504afdad330fbb0d74d2f8
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Tabla 5. Zonas con riesgos de 
inundaciones (Los Alcázares)

Municipio, coordenadas y descripción de la zona

Los Alcázares: 688519.20 4179274.00. Zona de 
entrada de las aguas de la rambla de la Maraña en 
el casco urbano de Los Alcázares. 

Los Alcázares: 690032.00 4180710.00. Inter-
sección de la carretera F-34 con la rambla del 
Cabezo Gordo. 

Los Alcázares: 689802.00 4180925.00. Intersec-
ción de la carretera nacional N-332-a con rambla 
del Cabezo Gordo en las proximidades de la enti-
dad de población Los Narejos. 

Los Alcázares: 689716.00 4180326.00. Intersec-
ción de la carretera nacional N-332-a con rambla 
del Cabezo Gordo en el paraje Los Lorenzos. 

Los Alcázares: 688586.00 4177452.00. Inter-
sección de la carretera nacional N-332-a con la 
rambla del Albujón. 

Los Alcázares: 690100.00 4182280.00. Entidad de 
población Los Narejos: urbanización Oasis. 

Los Alcázares: 689267.00 4181755.00. Entidad 
de población Los Narejos: zona de acumulación 
de las aguas de la rambla del Cabezo Gordo en la 
autopista A-37. 

Los Alcázares: 689591.16 4179625.10. Rambla de 
la Pescadería en el casco urbano de Los Alcáza-
res.

Los Alcázares: 688340.00 4180537.00. Inter-
sección de la autopista A-37 con rambla de la 
Maraña en las proximidades del casco urbano de 
Los Alcázares.

Los Alcázares: 688051.00 4180064.00. Casco ur-
bano de Los Alcázares: zona de acumulación de 
agua en torno al Instituto de Enseñanza Secunda-
ria. Polideportivo. Urbanización La Dorada y en 
la avenida Joaquín Blume. 

Los Alcázares: 685960.00 4179095.00. Intersec-
ción de la carretera F-30 con el antiguo cauce de 
la rambla Ciprés-Campoy en el límite municipal 
entre Torre Pacheco y Los Alcázares. 

Los Alcázares: 687559.00 4178854.00. Intersec-
ción de la carretera F-30 entre Torre Pacheco y 
Los Alcázares y el canal de drenaje D-7. 

Municipio, coordenadas y descripción de la zona

Los Alcázares: 687580.00 4179610.00. Confluen-
cia del canal que encauza las aguas de la rambla 
Ciprés-Campoy con el canal de drenaje D-7.

Los Alcázares: 688703.00 4178413.00. Inter-
sección de la carretera nacional N-332-a con el 
antiguo cauce de la rambla Ciprés-Campoy en 
las proximidades del parque de Bomberos de Los 
Alcázares.

Nota. Tomado de Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Consejería de Presidencia–Dirección General de 
Protección Civil. Región de Murcia (2002).

A modo de anticipo de las conclusiones 
alcanzadas, si volvemos a las consecuencias 
que pueden derivarse de las actuaciones 
realizadas, desde la perspectiva urbanística 
se infiere que pueden vincularse con lo que 
François (2010) califica como artificializa-
ción del suelo, acontecida en numerosos 
ámbitos de la geografía española y estimada 
en porcentajes incluso superiores al 50 %, 
en particular en la Comunidad Valenciana 
(52,1 %) y en la Región de Murcia (62 %).

Díez-Herrero et al. (2008) consideran el 
interés de elaborar cartografías no solo de 
riesgo social y económico,

sino la diferencia en ambos entre la situa-
ción preoperacional (antes del proyecto o 
acción urbanística programada) y la posto-
peracional (tras la ejecución del proyecto 
o acción urbanística). De esta manera se 
podría evaluar socioeconómicamente el 
impacto de dicha actuación sobre la situa-
ción de riesgo y estudiar su aceptabilidad 
con análisis coste-beneficio. (p. 145).

Se ha hecho mención a la incidencia que 
pueden tener determinadas actuaciones. 
Así, entre las causas que contribuyen a la 
ocupación y al sellado del suelo, al que se 
referían Pérez-Morales et al. (2017), hay mu-
chas y variadas, pero los mayores impactos 
se advierten en aquellos lugares donde se 
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ha producido un importante desarrollo de 
infraestructuras como viviendas, servicios, 
carreteras, etc. Por eso mismo, no es difícil 
encontrar zonas de especial riesgo ante 
inundaciones en los municipios objetivo de 
los servicios de protección civil (Dirección 
General de Protección Civil). Así mismo, 
las intersecciones con las carreteras nacio-
nales o las autovías y autopistas, así como 
algunas urbanizaciones, resultan las más 
vulnerables, como puede observarse para 
el caso de Los Alcázares en la tabla 5 y en 
la figura 11.

Conclusiones

La motivación que suscitó esta investigación 
se sustentó en el propósito de comprobar la 
evolución del proceso urbanizador experi-
mentado en el periodo álgido ya conocido 
como “tsunami urbanizador”, y su posible 

relación con las consecuencias territoriales 
y ambientales que se han producido en los 
últimos tiempos en la Región de Murcia, 
en particular, en el entorno del mar Menor, 
con los acontecimientos pluviométricos de 
septiembre de 2019 y enero de 2020.

Tal motivación se concretó en el plantea-
miento de un objetivo general y tres especí-
ficos que se ha procurado resolver mediante 
la metodología utilizada y las oportunas 
fuentes. En este sentido, puede argumen-
tarse que la observación participante se ha 
implementado mediante el acompañamiento 
de los datos facilitados por instancias ofi-
ciales, por lo que no se ha basado exclusi-
vamente en una percepción subjetiva ni en 
las teorías existentes al respecto.

Con la finalidad de solucionar el Oe1, se ha 
procedido a buscar causas que expliquen 

Figura 11. Los Alcázares y su entorno. Riesgos de inundaciones

Nota. Tomado de https://idearm.imida.es/planesriesgos112pruebas/
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el notable desarrollo urbanístico experi-
mentado en esta comunidad autónoma, 
y cabe señalar que la propia legislación, 
vigente en el momento más expansivo del 
proceso, resultó escasamente limitante a 
este tipo de iniciativas, e incluso participó 
de algún modo en su promoción al dotar a 
las administraciones locales de suficiente 
margen para implementar clasificaciones 
de suelos favorables a dicha proliferación 
inmobiliaria. Derivado de ello, es frecuente 
ahora encontrar proyectos abandonados, 
esqueletos de edificios sin terminar y tra-
zados de lo que pudo ser el equipamiento 
para un campo de golf y sus infraestructuras 
de habitación.

Relativo al Oe2, consistente en explorar las 
causas de anulación de proyectos de gran 
impacto ambiental, puede considerarse 
que los resultados avalan el juicio críti-
co que pretende este artículo, ya que se han 
puesto de relieve acciones de denuncia y/o 
de aplicación de la legalidad que han inhabi-
litado, en todo o en parte, ciertos proyectos 
de gran envergadura que, junto con lo ya 
ejecutado, pretendían efectuarse incluso 
en espacios ecológicamente delimitados 
como de interés comunitario. Sin duda, se 
trataba de emprendimientos que ponían de 
manifiesto la desconexión existente entre 
la racionalidad y el principio de precaución 
que, desde la perspectiva de un geógrafo, 
siempre debe sustentar la acción de la pla-
nificación territorial. Sin duda, fruto de 
determinadas decisiones, se encuentran 
en la actualidad impactos significativos 
en el entorno del mar Menor y también en  
otros puntos de la geografía regional. Sin 
embargo, como ya se ha apuntado, las in-
vestigaciones analizadas señalan que en los 
problemas de la laguna y su ámbito geográ-
fico próximo han colaborado los vertidos 
procedentes de la agricultura, pero, sobre 
todo, se asocian con un mayor impacto 
de la intensa actividad inmobiliaria y las 
infraestructuras y equipamientos que han 

precisado los desarrollos urbanísticos vin-
culados al turismo residencial y de golf.

La acentuación de la problemática, observa-
da particularmente en la propia laguna y en 
municipios de su entorno, fue la que llevó 
a plantear el Oe3 con el fin de interrelacio-
nar, si así se derivase de los resultados, el 
comportamiento del clima y los impactos 
ambientales generados por la urbanización 
expansiva realizada en época reciente.

Desde luego, a la luz de lo analizado pa-
rece bastante acreditado que el proceso 
de “artificialización” del suelo, señalado 
por François (2010), ha contribuido a po-
tenciar los efectos devastadores de los 
últimos episodios climatológicos tanto en 
infraestructuras públicas como en daños 
en los bienes particulares de la población, 
sin olvidar el deterioro de la propia laguna 
tras las inundaciones de Los Alcázares de 
septiembre de 2019, que derivó en la asfi-
xia de miles de peces debido a la falta de 
oxígeno en las aguas.

Sin duda, el ecosistema marmenorense es 
fiel reflejo del coste ambiental que el tipo 
de desarrollo elegido está originando, pero 
una vez más es necesario advertir que los 
fenómenos climatológicos adversos pueden 
repetirse con mayor recurrencia, como 
consideran los meteorólogos y los ambien-
tólogos. De ello se infiere que sin una pla-
nificación ante sus efectos se incrementarán 
sus consecuencias. Escrivá, en su condición 
de ambientólogo, cree que, “siendo evidente 
el cambio climático, hay mucha gente que 
lo pone como excusa para explicar estos 
efectos, pero también hay que hablar de la 
mala urbanización que agrava los efectos 
de este tipo de temporales” (Enguix, 2020). 
Sin duda, su opinión coincide con la de 
tantas voces que han expresado de forma 
recurrente en los últimos años en numerosos 
medios de comunicación su convicción de 
que el proceso urbanizador tan intenso ha 
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modificado el territorio en su fisonomía y, 
sobre todo, ha influido en su incapacidad 
de desaguar, como lo permitiera en otro 
tiempo. Por ejemplo, así ha ocurrido varias 
veces con la rambla de la Maraña, que, tras 
las ocupaciones de su curso natural y las 
desviaciones del propio cauce, reitera los 
efectos indeseados sobre el municipio de 
Los Alcázares.

Como se ha indicado, el proceso de artifi-
cialización del suelo, de los espacios más 
urbanizados entre finales de los noventa del 
pasado siglo y hasta la crisis de la década 
siguiente, está incrementando las superfi-
cies inundables, y con ello se incurre en un 
mayor riesgo potencial para las poblaciones, 
por lo que es urgente actuar implementando 
una planificación exhaustiva que contribuya 
a limitar, mitigar o compensar el sellado del 
suelo, como indicaba la Comisión Europea 
ya en 2012. Por lo tanto, las causas directas 
o indirectas son claras: agricultura intensi-
va, urbanismo desaforado, sobreexplotación 
de acuíferos, contaminación de ramblas,
arrastres debidos a los cada vez más fre-
cuentes fenómenos climáticos extremos
—como la dana— o vertidos ilegales, entre 
otras, que se interrelacionan en lugares ya
identificados por índices de riesgo elevados
para sus bienes y sus poblaciones.
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