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50La protección, gestión y ordenación de los paisajes de 
Álava. El catálogo de paisaje de la llanada alavesa (País 
Vasco).
Latasa, Itxaro1; Lozano, Pedro J.1; del Val, Miren1; Cadiñanos, José A.1;
Varela, Raquel1; Davila, Nagore1; Fernández, Patricia1.
1 Universidad del País Vasco
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Resumen
La presente comunicación expone el esquema metodológico y los primeros resultados de dos proyectos 
de investigación. Uno de ellos, elaborado al amparo de un convenio con la Diputación Foral de Álava, 
está destinado a la exploración de alternativas metodológicas para la elaboración de los denominados 
Catálogos del Paisaje y a la realización del catálogo correspondiente a la Llanada Alavesa. El segundo 
es el denominado “Valoración paisajística, ambiental y socioeconómica de los espacios agrarios de alto 
valor natural de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (GIU10/07)”. En ambos, el objetivo es obtener y 
elaborar información útil para la elaboración de instrumentos para la protección, gestión y ordenación 
del paisaje y para la política territorial, en especial de aquellos espacios agrarios que están sufrien-
do una profunda transformación económica, social, ambiental y territorial. Es el caso de La Llanada 
Alavesa, en cuyo estudio se utiliza una metodología de valoración paisajística integral y consensuada 
mediante mecanismos de participación ciudadana.

Palabras Clave: Convenio Europeo del Paisaje, Catálogos de paisaje, Llanada Alavesa, Participación 
social, Política territorial.

Abstract
This paper describes the methodological aspects and the first results of two research projects. One 
of them, drawn up with the help of a collaboration agreement with the Diputación Foral of Álava, 
is intended to explore methodological alternatives for carrying out the landscape catalogues and to 
make a landscape catalogue of the Llanada Alavesa. The second is called “Landscape, environmental 
and socio-economic assessment of agricultural areas of high natural value of the autonomous com-
munity of Basque country.” (GIU10/07). In both, the objective is to generate useful information in de-
veloping tools for the landscape protection, management and planning and for the territorial policy, 
particularly in agricultural areas experiencing an economic, social, environmental and territorial deep 
crisis. This is the case of the Llanada Alavesa, whose study uses a methodology of comprehensive and 
consensual landscape assessment through citizen participation procedures.

Keywords: European Convention on Landscape, Landscape Catalogues, Llanada Alavesa, Social Par-
ticipation, Territorial Policy.

Introducción
El Convenio Europeo del Paisaje (en adelante CEP) fue presentado por el Consejo de Europa en Floren-
cia el 20 de Octubre de 2000. En la actualidad, son más de 30 los países que lo han ratificado. España 



344 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

firmó el convenio, que entró en vigor el 1 de marzo de 2008. Con ello, y a partir de las competencias 
transferidas a las distintas Comunidades Autónomas (en adelante CC AA), éstas deben ser las que 
desarrollen los principios y reglamentaciones del CEP. Aunque ya hay CC AA que han tomado cartas 
en el asunto, la más destacada, hasta la fecha, ha sido Cataluña. Esta comunidad ha desarrollado, no 
sólo una ley ad hoc, sino un profuso trabajo de generación de catálogos de paisaje (CC PP) (Nogué y 
Sala, 2008). Valencia y Galicia también disponen de una legislación que ha creado instrumentos espe-
cíficos para la protección, ordenación y gestión del paisaje. Están también aquellas comunidades que 
solamente han creado una ley sin el desarrollo posterior y otras que, no habiendo generado una ley 
específica, sí han desarrollado ya diversos instrumentos; Madrid, La Rioja, Andalucía, Murcia, Aragón, 
Canarias… (Sabaté y Vera, 2008). 

El País Vasco desarrolló desde el 2005 los Catálogos de Paisajes Singulares y Sobresalientes. Aunque 
estos catálogos han venido siendo utilizados como Condicionante Superpuesto dentro de los procesos 
y políticas territoriales, no son acordes a uno de los objetivos esenciales del CEP, que aboga por una 
política de paisaje que incluya todo el territorio y todo tipo de paisajes, no sólo los más notables. Dicho 
desliz ha querido ser corregido por el Gobierno Vasco (en adelante GV) quien, a partir de la resolución 
de 28 de marzo de 2011, presentó el anteproyecto de Ley del Paisaje del País Vasco (en adelante AL-
PPV). Se espera que dicho anteproyecto, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria, sea 
convertido en ley en fechas próximas. En paralelo, el propio GV ha puesto en marcha el proceso de 
redacción de los tres primeros catálogos de paisaje. Para su elaboración se han elegido, como unidad 
territorial de base, las áreas funcionales, las cuales pueden abarcarse a una escala que fluctúa entre el 
1:50.000 y el 1:25.000 cuestión clave para el desarrollo de los dictámenes de los catálogos dentro de 
las propias políticas territoriales (Gobierno Vasco, 2011).

Sin embargo, muchas veces, dichas áreas funcionales no responden a la visión, percepción e identi-
ficación de la ciudadanía con respecto a su ámbito vital (Lozano, 2003). Conscientes de ello, desde 
el presente equipo de investigación y apoyados por la Diputación Foral de Álava se apuesta por la 
realización de un catálogo que vincule el paisaje a la percepción y sentimiento de la población hacia 
una comarca, como puede ser la Llanada Alavesa. Esta comarca se ubica dentro del Área Funcional de 
Álava Central y se puede decir que se configura como su corazón puesto que aglutina la mayor parte 
de su territorio y municipios tan importantes como Vitoria-Gasteiz y Salvatierra. 

La metodología empleada se basa en el análisis, caracterización y evaluación del paisaje y dedica es-
pecial atención a la participación social como elemento y herramienta fundamental de la definición 
del paisaje que propone el CEP. Su aportación esencial en este sentido consiste en una caracterización 
del paisaje vinculada a la percepción de la población. La aplicación de dicha metodología al estudio 
de los paisajes de la Llanada Alavesa está produciendo actualmente sus primeros resultados, se expon-
drán dentro del Congreso Nacional de Biogeografía. Además, esta investigación se enmarca dentro de 
lo que se viene denominando como Biogeografía aplicada. El objetivo primordial de ésta es que los 
conocimientos y técnicas propias de esta disciplina sean puestos en práctica y resuelvan problemas o 
necesidades planteadas por la sociedad. Sólo desde esta visión aplicada podremos garantizar el futuro 
para la propia biogeografía, en particular y para la ciencia geográfica, en general.

Como objetivo primordial queremos precisar algunos detalles del método para abordar la correcta re-
alización de estos catálogos del paisaje cuya misión es lograr la caracterización, análisis, valoración y, 
por tanto, la diagnosis de las distintas unidades del paisaje. Se presta especial atención a los aspectos 
relacionados con el implementación de un método de valoración que pueda aunar características y 
valores tan dispares como los ambientales, identitarios, percepcionales, productivos, históricos y sim-
bólicos.
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Metodología
Se toma como referencia el marco general propuesto para los Catálogos de Paisaje de la Comunidad 
Autónoma de Catalunya (Nogué y Sala, 2006), así como aquella que se está empleando para la redac-
ción de los tres primeros catálogos dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco, 
2011). No obstante, se apuesta por un método de valoración e implementación novedoso donde, de 
forma, no sólo cualitativa, se aborde la valoración de cada una de las unidades.

Esta metodología parte de tres procesos básicos, complejos pero fundamentales para la correcta con-
secución del Catálogo.

Delimitación y Valoración de las grandes unidades del paisaje
El punto de partida de la elaboración del catálogo es la realización de una cartografía de unidades de 
paisaje. En este caso, se ha optado por una metodología de tipo analítico, basada en la superposición 
de capas de información sobre los elementos del paisaje que se consideran relevantes. Cada elemento 
del paisaje se ha representado por medio de mapas temáticos que, posteriormente, se han sobrepuesto 
para definir las unidades territoriales. Esta primera clasificación de unidades, realizada mediante SIG 
(ArcGis), ha sido posteriormente modificada a través del análisis de fotografía aérea, del trabajo de 
campo y, particularmente, a través de las consultas realizadas a la población autóctona, que han po-
dido manifestar su opinión sobre la validez de las unidades identificadas.

Las consultas a la población residente en la zona han supuesto un trabajo previo de generación de 
un mapa de agentes que integre un número lo suficientemente amplio y diverso como para consti-
tuir una muestra representativa de los agentes presentes en la zona. Una vez realizada la selección e 
informados los agentes de los objetivos y características del estudio, se ha pasado a la organización 
de los talleres y grupos de trabajo necesarios tanto para recoger información como para validar los 
resultados que se van obteniendo en las diferentes etapas del trabajo. (Figura 1) Este proceso, todavía 
en fase de desarrollo, ha permitido empezar a modificar la cartografía inicial de unidades de paisaje.

A la vez que el proceso de consulta, se está realizando una segunda fase de trabajo de campo des-
tinada a elaborar un inventario de los atributos que presentan cada una de las unidades de paisaje 
identificadas.

Paralelamente también, se están realizando los primeros ensayos de valoración, que se fundamenta en 
el método de valoración de la vegetación desarrollado por Cadiñanos y Meaza en diferentes aporta-
ciones (Cadiñanos & Meaza, 1998; Cadiñanos, 2000...). A destacar los siguientes aspectos: El Interés 
Paisajístico-Natural (INPN), que integra, a su vez, la valoración de parámetros como la diversidad 
de elementos, la representatividad, la madurez y la resiliencia; el Interés Paisajístico-Territorial (IPT) 
donde se valoran cuestiones como la rareza, el grado de endemicidad, relictismo y carácter finícola; 
posteriormente se valora el Interés Paisajístico-Mesológico (IPM) para el cual se tienen en cuenta las 
funciones y relaciones que el paisaje tiene con los elementos integrantes del mismo; litología, geo-
morfología, clima, hidrología, suelos, vegetación y fauna. Estos tres primeros parámetros nos otorgan 
el Interés Natural Global (ING). A ello hay que añadir un segundo apartado donde se valoran las 
cuestiones relacionadas con la componente socio-económica de los paisajes. De esta forma, dicho 
apartado denominado como el Interés Socioeconómico Global (ISG) aparece compuesto, a su vez, por 
valores como: el Interés Histórico-Arqueológico (IHA), el Interés Cultural (IC), el Interés Identitario (ID), 
el Interés productivo (IP), el Interés Social (IS), el Interés Percepcional (IPER) y el Interés Didáctico (IDI). 
Muchos de estos valores pertenecen a la categoría de intangibles, de manera que su cálculo necesita 
de información obtenida mediante procedimientos de participación ciudadana, que se explican en 
los siguientes apartados, y mediante el concurso de un panel de expertos, que se abordará en fases 
posteriores del proyecto.



346 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

A partir del Valor Paisajístico Global (VPG), sumando la puntuación adquirida a partir del ING más el 
ISG se valora la Prioridad de Conservación, Gestión u Ordenación, que se calcula a partir de los resulta-
dos ponderados de los siguientes coeficientes: en primer lugar el Coeficiente de Presión Demográfica 
(CPD), que mide el grado de presión al que se somete cada unidad; en segundo lugar, el Coeficiente de 
Vulnerabilidad Paisajística (CVP), que valora el grado de exposición de cada punto del territorio con 
respecto a potenciales impactos visuales; en tercer lugar, el Coeficiente de Evolución Histórica (CEH), 
que determina, a partir de un trabajo de fotointerpretación de detalle, cuales han sido los cambios 
históricos que ha sufrido el paisaje, en general, y las distintas unidades, en particular, llegando a la 
ponderación a través de un índice de transformación que prima aquellas unidades que mayor reduc-
ción han soportado y reduce la importancia de aquellas que mayor ganancia en extensión hayan 
disfrutado. Por último, el Coeficiente de Amenaza Alternativa (CAA), matiza el valor a aquellas por-
ciones de territorio o paisajes que muestran otro tipo de amenazas relacionados con riesgos naturales 
y antrópicos fundamentalmente.

Participación Social y Valoración de las grandes unidades del paisaje
Como se ha subrayado en el apartado anterior, para algunos de los más importantes criterios de val-
oración se requiere, indefectiblemente, la participación de los agentes implicados directamente en el 
paisaje y el territorio a catalogar, así como la de otros agentes no tan directamente implicados. Dentro 
de los procesos de participación ciudadana, a su vez, se prevén las siguientes actividades:

Realización de la encuesta

Para la valoración de diversos aspectos intangibles ya mencionados se ha apostado por una metod-
ología ampliamente contrastada y aceptada cuando se trata de estimar el valor de bienes no com-
erciales en base a las preferencias sociales. Nos referimos a los Métodos de Preferencias Declaradas 
(MPD) (Hoyos, Mariel y Meyerhoff, 2006), para cuyo cálculo se utilizará la información obtenida 
mediante encuestas. Se ha diseñado una encuesta simple que será implementada en una muestra 
de 400 personas residentes en el área de estudio y en otra integrada por 200 personas seleccionadas 
entre toda la población de la CAPV. La realización de esta encuesta mediante doble muestra pretende 
detectar diferencias en los diversos ítems de valoración y, por tanto, una mayor aproximación a valores 
reales e intangibles como el valor percepcional, identitario, social, cultural, etc.

Realización de los Talleres y Focus Groups para la Participación Ciudadana (figura 1).

En primer lugar, la puesta en marcha de un análisis institucional ha permitido empezar a conocer los 
posicionamientos e intereses que los agentes socioeconómicos locales tienen en torno a las prob-
lemáticas abordadas y a posibles conflictos existentes. Para ello se está utilizando la información 
proveniente de las entrevistas, encuestas y grupos de discusión realizados hasta el momento. Desde el 
comienzo de la investigación se genera un grupo de agentes con los que se realizan diferentes talleres 
para ir analizando los resultados parciales, así como aquellos que se obtengan de la encuesta, y los 
escenarios tendenciales y los resultados finales del análisis y valoración. En segundo lugar es preciso 
abordar la selección de criterios destinados a la evaluación. Estos criterios han de responder a los 
intereses, necesidades y expectativas existentes sobre el paisaje del área de estudio, para lo que se 
tiene que contar con un proceso en el que interactúen actores involucrados, expertos y el equipo de 
investigación.

Construcción de escenarios/alternativas. Se han de construir los escenarios o alternativas a las que se 
enfrentan los diferentes paisajes de acuerdo con el trabajo técnico desarrollado hasta el momento y la 
colaboración permanente con los actores involucrados.

Matriz de Impacto Multicriterio. Esta matriz evalúa los impactos de los escenarios/alternativas cons-
truidos de acuerdo con los diferentes criterios. Para ello se utiliza toda la información acumulada 
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en las anteriores etapas de inventariación, análisis y valoración. A partir de ello se aplica un modelo 
matemático. Con un trabajo eminentemente técnico, y con la ayuda de programas informáticos, se 
resuelve el algoritmo matemático generado en la Matriz de Impacto. Sin embargo, se han de testar los 
resultados con los agentes implicados en el proceso, lo que asegura la validez de los mismos.

Valoración final integral del Paisaje
La metodología que se empleará para la valoración integral es el Análisis Multicriterio. Esta técnica 
permitirá evaluar diferentes escenarios a los que se enfrentan las áreas de referencia de acuerdo con 
diferentes criterios de evaluación (Tabla 1.). Con ello se pretende establecer un ordenamiento de los 
escenarios de acuerdo con los criterios seleccionados y el peso que se les otorgue a éstos en cada caso. 
La selección de los criterios de evaluación se llevará a cabo con la participación de los actores sociales 
involucrados en el área de estudio, junto con la contribución que puedan hacer tanto el equipo inves-
tigador como los expertos consultados en el marco de un proceso interactivo entre los citados agentes. 
La información proveniente de las entrevistas personales, de los cuestionarios y los grupos de expertos 
encuadrados en la valoración socioeconómica es igualmente necesaria para esta labor. Asimismo, la 
información derivada tanto de la valoración ambiental como socioeconómica es fundamental para la 
elaboración de indicadores que respondan a los criterios de evaluación seleccionados así como para la 
construcción de escenarios. Son estos escenarios tendenciales los que van a resultar de gran valor para 
la evaluación final y su validación junto a los agentes implicados en el proceso.

Resultados y discusión
Aunque no se ha concluido todavía el trabajo de investigación, los resultados obtenidos hasta el mo-
mento permiten adelantar cuestiones interesantes relacionadas con el propio proceso de elaboración 
de los catálogos de paisaje, con el elevado interés y valor de los paisajes de la zona de estudio y con el 
proceso de participación social. Los resultados definitivos, de los que se prevé disponer para las fechas 
de celebración del congreso, permitirán matizar y contrastar las consideraciones que aquí realizamos, 
que conservan todavía la categoría de hipótesis.

Una de las cuestiones, sin duda, más importantes y a la vez más delicadas es la que se relaciona con el 
proceso de participación social. Baste con decir que todo el trabajo de inventariación, caracterización 
y análisis realizado por el equipo de investigación no serviría absolutamente para nada si los procedi-
mientos diseñados para lograr la participación e implicación de la población residente en el área no 
produjeran resultados significativos. Si esto ocurriera, los resultados del estudio no podrían ser consi-
derados como un catálogo de paisaje en el sentido que lo define el CEP, desde el momento en que no 
se ajustan a la definición de paisaje que este documento propone. Por tanto, si el paisaje es el territorio 
percibido, sólo la participación pública a la hora de caracterizarlo y evaluarlo puede darle carta de 
naturaleza a un catálogo del paisaje. Desde esta perspectiva, creemos que merece la pena destacar que 
nuestra experiencia con respecto al proceso de implicación y participación ciudadana nos ha permiti-
do detectar la existencia de ciertos obstáculos que aconsejan una revisión y reflexión constante sobre 
los mecanismos idóneos de participación. Nos referimos, por ejemplo, a las dificultades que supone 
generar los escenarios y materiales informativos óptimos para que la población intuya el alcance de 
una concepción integrada del paisaje, en el que éste es a la vez un componente fundamental del pa-
trimonio natural y cultural que es preciso proteger y un recurso favorable para la actividad económica 
y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo. Decimos que 
resulta complicado porque son frecuentes las posturas polarizadas, conservacionistas entre algunos 
sectores de población y reticentes o temerosas entre aquellos que temen que las futuras políticas de 
paisaje supongan una amenaza para el desarrollo de la actividad económica. En cualquier caso, unas 
posturas y otras, así como las de quienes muestran una desconfianza absoluta en la administración 
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pública, nos advierten del largo camino que queda todavía en el ámbito de la concienciación y en el 
papel que pueden y deben jugar los procesos de elaboración de los catálogos de paisaje para mejorar 
esta situación.

Los resultados más gratificantes se han producido con respecto al descubrimiento de la riqueza pai-
sajística, natural y cultural de la Llanada Alavesa. Dentro de la aparente monotonía de un fondo de 
valle flanqueado por las alineaciones montañosas, se esconden verdaderos tesoros paisajísticos que es 
preciso identificar y poner en valor. Precisamente por su ubicación en una zona de paso entre Castilla 
y Francia, la Llanada Alavesa ha sufrido el fuerte impacto de la acción antrópica que ha transformado 
profundamente la fisonomía natural del centro del valle. Pero, por esta misma razón también, este 
espacio cuenta con un rico patrimonio que aportaron las gentes y pueblos que lo cruzaron o lo habi-
taron. Las permanencias del Camino de Santiago o las construcciones románicas, todavía insuficien-
temente conocidas y valoradas, se insertan en un marco natural en el que la variedad morfológica, 
climática y vegetal proporcionan un mosaico paisajístico mucho más rico y diverso de lo que en prin-
cipio pueda parecer. El análisis de detalle que estamos llevando a cabo permitirá desvelar los detalles 
de la riqueza paisajística a la que nos referimos.
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Figura 1. Sucesión de Pasos dentro del proceso de participación Ciudadana (Talleres de participación)
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Tabla 1. Matriz Multicriterio para la Valoración de las unidades de Paisaje de La Llanada Alavesa
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