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RESUMEN 

El presente trabajo aporta las claves explicativas para entender los procesos que han dado 

lugar a la creación y consolidación del espacio metropolitano alménense, analiza su pecu

liar estructura funcional y urbana, acercándonos, de este modo, a los procesos de cohesión 

territorial que en tomo a él se han generado. Así mismo, y con la ayuda de la planificación 

vigente y el análisis de las grandes transformaciones de los últimos años, se presenta un 

diagnóstico territorial que nos permite identificar las tendencias actuales de crecimiento que 

caracterizan a una red urbana que cuenta, de la mano de la mejora de las infraestructuras viarias 

y la expansión logística, con enormes posibilidades de crecimiento en un futuro inmediato. 
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URBAN PROCESSES AND TERRITORIAL DEVEPOPMENT AT THE ALMERÍA 

METROPOLITAN AREA 

ABSTRACT 

The present study provides key explanations in understanding the processes that have led to 

the creation and consolidation of metropolitan space of Almería, analyzes its unique urban and 

functional structure, whereby bringing us to the processes of territorial cohesion around which has 

been generated around it. Along these lines and with the help of existing planning and the analysis 

of the major changes in recent years, we will obtain a territorial diagnosis that allows us to identify 

the current growth trends that characterize the urban network, has huge potential for growth in 

the near future through the logistical expansion and improving road infrastructure. 
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1 . I N T R O D U C C I Ó N 

La apar ic ión y conso l idac ión de las áreas met ropol i t anas y nuevos t ipos de aglomera

c iones urbanas ha supues to una ruptura casi total con el m o d o en que se organizaban los 

s is temas urbanos anter iormente . Las economías de escala, la acumulac ión de personas , ideas 

e infraestructuras en busca de una m a y o r product iv idad e c o n ó m i c a y ca l idad de vida para 

sus habi tan tes , ha d e s e n c a d e n a d o toda una serie nuevos p rocesos y ex te rna l idades que han 

reconf igurado desde el paisaje y la d imens ión física, has ta el perfil funcional y habitacional 

de las c iudades ( L A U M A N N et al, 1987). Las c iudades de hoy, p l e n a m e n t e adaptadas al 

m o d o de p roducc ión del cap i ta l i smo g loba l i zado actual , aspiran a ser compet i t ivas en un 

s i s tema de flujos, re lac iones e influencias comerc ia l e s en con t inuo m o v i m i e n t o y trans

formación , y han encon t r ado en la met ropo l izac ión la respues ta organizat iva para hacer 

frente a los nuevos desaf íos , a la neces idad de concen t ra r más capi ta l , ideas y personas 

en un espac io u rbano que , de este m o d o , de sbo rda de forma i r reparable los l ímites de la 

c iudad has ta ahora es tab lec idos ( L Y N C H , 1981). 

Todo esto acarrea, c o m o es sabido, nuevos retos y problemáticas en el estudio de lo urbano. 

Hacen falta nuevas formas con las que aproximarnos a un problema más global y complejo. En 

los úl t imos años han aparecido mult i tud de nuevos trabajos que analizan e intentan enmarcar 

la d imens ión metropol i tana de la c iudad y sus nuevos desafíos ( B O I X D O M E N E C H , 2004; 

LE G A L L O e t al, 2 0 0 8 ; F E R I A T O R I B I O , 2 0 0 8 ; T O R N E S F E R N Á N D E Z e t al, 2012 , entre 

otros). El pol icentr ismo, la suburbanización, la const i tución de redes de c iudades , el papel de 

los ins t rumentos de planificación en este nuevo escenario. . . son retos a los que la geografía 

actual se ap rox ima desde un punto de vista integrador y holíst ico. 

El desar ro l lo de las áreas met ropo l i t anas en to rno a las pr inc ipales c i u d a d e s andaluzas 

ha s ido uno de los f enómenos m á s comple jos e impac tan te s de cuan tos han afectado al 

s i s t ema u rbano y de ar t iculación territorial de A n d a l u c í a en las ú l t imas décadas . El estudio 

del f e n ó m e n o met ropo l i t ano , sus pecu l ia r idades y e tapas en Anda luc ía , ha s ido anal izado 

p rofusamente por mul t i tud de t rabajos de inves t igac ión ( F E R I A T O R I B I O , 1993; Z O I D O 

N A R A N J O , 1996; C A R A V A C A B A R R O S O , 1999 en t re los p r imeros y m á s des tacados) , 

y ha s ido a t end ido de forma integral por la planif icación vigente ( J U N T A DE A N D A L U 

C Í A , 2 0 0 6 ) , s i bien, po r su especia l d i n a m i s m o y comple j idad , así c o m o por const i tu i r e l 

pi lar fundamenta l sobre e l que se sus tenta la red u rbana anda luza ac tual , la nueva c iudad 

met ropo l i t ana y las g r andes a g l o m e r a c i o n e s u rbanas no dejan de gana r ac tua l idad en el 

deba te científ ico, po l í t ico y planif icador ( T O S C A N O G I L , 2012) . 

A lmer í a , has ta hace p o c a s d é c a d a s una c iudad m e d i a n a y excént r ica de las g randes 

es t ruc turas u rbanas reg iona les y pen insu la res , se ha i nco rpo rado con rap idez a este proceso 

d e b i d o al fuerte d i n a m i s m o social y e c o n ó m i c o a l canzado con el exp los ivo c r ec imien to de 

los invernaderos , el t u r i smo de sol y playa, y la l legada de las g randes infraestructuras ener

gét icas y de c o m u n i c a c i ó n . T o d o el lo ha re forzado su pape l terri torial c o m o cen t ro urbano , 

capi tal provincia l , y c a b e c e r a indiscut ib le de un e spac io me t ropo l i t ano en a f i anzamien to 2 . 

Su r e c o n o c i m i e n t o c o m o tal en la planif icación reg iona l , la reconf iguración espacia l de 

2 Cuando hablamos de "aglomeración urbana" nos referimos a la figura jurídica y de planeamiento que 
define en Andalucía la realidad de los grandes centros urbanos regionales. "Área metropolitana" hace referencia 
a un fenómeno urbano y territorial, no a una figura del planeamiento oficial. 
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sus espac ios comerc ia le s o las vías pr incipales de acceso a la c iudad, o la const i tución de 

un consorc io de t ransporte met ropol i tano en los ú l t imos años , reflejan el nuevo m o d e l o 

de c iudad q u e se está imp lan tando . La ag lomerac ión u rbana a l m é n e n s e integra, por tanto, 

muchos de los c o m p o n e n t e s habi tuales en cua lquier e spac io met ropol i t ano , a los que se 

unen cier tas pecul ia r idades muy notables : su posic ión de frente mar í t imo , la presencia del 

eje his tór ico de a sen tamien to urbano en torno al r ío Anda rax . el fuerte contras te y c o m p e 

tencia por los usos entre el regadío t radicional , la expans ión de la agr icul tura tecnificada 

bajo plás t ico y las nuevas zonas comerc ia les y logíst icas, la convivencia del tu r i smo de 

sol y p laya con la conservac ión de espac ios de alto valor eco lógico en un med io m a r c a d o 

por la escasez de recursos hídr icos . . . todo el lo hace del caso a lmer iense un e jemplo m u y 

part icular que a d e m á s ha sido e scasamente es tud iado . 

En este trabajo apor t amos las c laves interpretat ivas para en tender los p rocesos que han 

dado lugar a la creación y consol idación del espacio metropol i tano almeriense. anal izando su 

pecul iar es t ruc tura funcional y urbana, para ir p rofundizando en las d inámicas de cohes ión 

territorial y c rec imien to u rbano q u e en torno a él se han generado . De este m o d o , a part ir 

del análisis geográf ico del p roceso de configuración del espac io u rbano a lmer iense y el 

reflejo de éste en los d o c u m e n t o s de planif icación, v a m o s a de te rminar la exis tencia del 

f enómeno met ropo l i t ano en torno a es ta c iudad con la ayuda de la es tadís t ica demográf ica , 

e c o n ó m i c a y territorial exis tente , lo que nos permi t i rá acotar y definir este f e n ó m e n o as í 

c o m o el p roceso de t ransformación territorial que le ha a c o m p a ñ a d o en las ú l t imas déca

das . F ina lmen te , y en base al anál is is anterior, v a m o s a ob tener un d iagnós t ico u rbano y 

territorial , con tex tua l izado en las p ropues tas de los d o c u m e n t o s de planif icación en vigor, 

que nos pe rmi ta señalar los g randes ejes de desar ro l lo y c rec imien to q u e caracter izan a 

una red u rbana que t iene en las infraestructuras viarias y la expans ión logíst ica e n o r m e s 

pos ib i l idades de c rec imien to en un futuro inmedia to . 

2 . C R E C I M I E N T O U R B A N O E N E L Á R E A M E T R O P O L I T A N A A L M E R I E N S E 

( 1 9 5 0 - 2 0 1 2 ) . L O S E J E S D E D E S A R R O L L O T E R R I T O R I A L 

La zona del bajo Andarax ha s ido, h is tór icamente , un terri torio apetec ido por e l h o m b r e , 

enclave es t ra tégico que concen t r aba agua, t ierra fértil y segur idad defensiva en una cos ta 

somet ida a rigurosas cond ic iones de ar idez y escasez de recursos para el a sen tamien to 

h u m a n o y m u y expues ta al a taque exterior . Un m a r c o c o m ú n , h is tór ico y de desar ro l lo , 

que hace que la his tor ia de la c iudad de A lmer í a quede inev i tab lemente un ida a l r ío , su 

errá t ico c o m p o r t a m i e n t o , y al rosar io de p e q u e ñ o s pueb los y c o m u n i d a d e s q u e desde la 

an t igüedad y has ta nues t ros días han o c u p a d o sus or i l las l u c h a n d o por sacar p rovecho 

de tan escaso y es t ra tégico r ecur so . El su rg imien to de A lmer í a c o m o cent ro expor t ador a 

través de la l legada del ferrocarril mine ro en el s iglo X I X , el r enovado pape l de su puer to 

en el con tex to uve ro p r i m e r o y naranjero d e s p u é s , y la l legada de las g randes infraestruc

turas viar ias , ae ropor tuar ias y energé t icas ya a finales del X X . permi t ie ron desenc lavar 

pau l a t i namen te a la c iudad de su t radicional a i s l amien to en el m a r c o peninsular , así c o m o 

superar la a tonía e c o n ó m i c a y social que la carac te r izaba has ta bien en t rado el s ig lo pasa

d o , c o m e n z a n d o un ex i toso p roceso de in tegración e c o n ó m i c a y terri torial con el res to de 

c iudades anda luzas y o t ros e spac ios p roduc t ivos del med i t e r r áneo e spaño l . 
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Pese a e l lo , med iado el s iglo X X , Almer ía y su provincia consti tuían un espacio social 

y e conómicamen te decadente ( P U Y O L A N T O L Í N , 1975). El glor ioso episodio minero y el 

éxi to de la uva de e m b a r q u e quedaban atrás, y esta parte del sureste español , maltratada por 

los estragos del pasado causados sobre el medio ambiente , no parecía encontrar una alternativa 

que hiciera frente a una emigrac ión masiva q u e cercenaba de raíz las posibi l idades de recupe

ración. La ciudad de Almería , capital de la provincia desde 1833 y principal puerto de mar en 

la cos ta q u e va desde Málaga a Car tagena , apenas superaba los 75 .000 habi tantes , y el resto 

de núcleos del valle bajo del Andarax no eran más que pequeños pueblos , dependientes de su 

respectiva porción de vega irrigada, que contaban con una escasa significación urbana y social 

(Tabla 1). Só lo Níjar, al concent rar en un m i s m o munic ip io la población de todo su campo 

y las t ierras del c a b o de Gata , superaba por m u y p o c o la barrera de los 10.000 habitantes, s i 

bien tanto el núc leo principal — l a Villa de Níjar—, c o m o su munic ip io quedaban a espaldas 

de la carretera N - 3 4 0 , verdadero moto r de desarrol lo y art iculación del medi ter ráneo andaluz 

en esos años . A partir de ese m o m e n t o de es tancamiento , novedosos procesos territoriales, 

incipientes aún en esas fechas, comienzan a desarrol larse en la provincia, a lcanzando un 

impacto evidente en la demograf ía y economía provincial a partir de los años 60 y 70. Nos 

referimos, por un lado, a la l legada del tur ismo de sol y playa, con la intervención directa del 

Es tado dec la rando en la provincia distintas Zonas de Interés Turístico y con la apertura del 

aeropuer to en 1968. A esto se un ió el descubr imien to internacional de los valores naturales 

y paisajísticos a lmer ienses con la l legada de los grandes estudios cinematográficos. Como 

colofón a lo anterior, c o n t a m o s el éx i to de las nuevas técnicas de cult ivo puestas en marcha 

en el ma rco de los múlt iples proyectos de colonización agraria desarrol lados por parte del 

Insti tuto Nacional de Colonizac ión ( INC) en los has ta entonces desolados c a m p o s litorales 

a lmerienses , que revolucionaron la forma en q u e se aprovechaban los recursos naturales 

locales impu l sando el desarrol lo de una nueva forma de producción agrícola tecnificada. 

T A B L A 1 

Evoluc ión demográf ica de los mun ic ip io s de la A U A 

MUNICIPIOS 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2012 

Almena 75.861 86.680 114.298 140.745 155.120 166.328 191.443 

Benahadux 1.647 1.628 1.632 1.781 2.277 2.844 4.201 

Gádor 3.022 3.161 3.117 2.557 2.514 2.686 3.241 

Huércal de A. 2.680 2.696 3.187 3.330 3.887 8.278 16.319 

Níjar 10.557 11.709 11.213 11.023 12.554 17.824 29.465 

Pechina 2.606 2.460 2.177 1.855 2.173 2.898 5.746 

Rioja 1.507 1.462 1.397 1.247 1.114 1.199 1.355 

Sania Fe de M. 1.218 1.128 700 520 423 448 463 

Viator 2.243 2.012 2.091 2.400 2.802 3.697 5.492 

Total 101.341 112.936 139.812 165.458 182.864 206.202 255.725 

Capitalrtotal ( * ) 75 77 82 85 85 81 75_ . 

Fuente: Censos de Población y Vivienda. Padrón Municipal de Habitantes 2012. 
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Todos los mun ic ip ios de la comarca de Almer ía , a excepción de la pequeña a ldea rural 

de Santa Fe , c recen de forma sostenida en estas pr imeras décadas de expans ión del nuevo 

mode lo de desarro l lo . La c iudad de Almer ía cons igue en 1981 casi doblar su poblac ión 

respecto a la de 1950. y aumen ta su peso relativo en el espac io comarca l hasta a lcanzar 

un 8 5 % del total de efectivos demográf icos , e l m á x i m o de la serie his tórica. Es te creci

miento capi ta l ino , si bien se p roduce por el impac to posi t ivo de los p rocesos terr i toriales 

comen tados , t ambién debe m u c h o al papel de foco de atracción de inmigrantes del interior 

rural provincial que encon t raban en la capital la pr incipal sal ida o la p r imera e tapa en su 

devenir emigra to r io ( S Á E Z L O R I T E . 1977: 312 , 314) . De todos m o d o s , c o m o se puede 

observar en los da tos de los munic ip ios de la actual ag lomerac ión , és tos son todavía por 

esas fechas d e m a s i a d o p e q u e ñ o s , y presentan incrementos d e m a s i a d o modes tos c o m o para 

que p o d a m o s , po r un lado, de tec ta r re lac iones funcionales que superen en comple j idad e 

intensidad a las t rad ic iona lmente es tablecidas entre una capital provincial y los pequeños 

núcleos rurales inmedia tos , y por o t ro , observar p rocesos de des loca l izac ión de cua lqu ie r 

tipo desde el cen t ro u rbano pr incipal hacia su área de influencia inmedia ta . 

Pe ro a part ir de 1981 el e scenar io cambia . En un con tex to general de c rec imien to de

mográfico y e c o n ó m i c o , aún más acen tuado sobre todo el p r imero q u e en e tapas anter iores 

por la reversión de la d inámica emigra tor ia provincial , c o m p r o b a m o s c ó m o los pequeños 

núcleos de valle c o m i e n z a n a c recer sens ib lemente , a lgunos en tasas espec tacu la res (son 

los casos de Viator, G á d o r y , sobre todo , Huércal de Almer ía ) (Tabla 2) , p roceso pa rec ido 

al regis t rado en el t é rmino de Níjar, q u e se incorpora defini t ivamente al e spac io u rbano 

a lmer iense con la cons t rucc ión del t r amo cor respondien te de la au tovía del Med i t e r r áneo 

A-7 -E-15 en 1992. La c iudad principal por su par te , roza en 2 0 1 2 los 2 0 0 . 0 0 0 habi tantes 

y se conso l ida c o m o la sexta c iudad anda luza en cuan to a pob lac ión . 

T A B L A 2 

Magni tudes met ropol i t anas 

MUNICIPIOS 
Distancia a 

Almería (Km) 

Distancia 
a Almería 

(min) 

Extensión 

(Uin2i 
Densidad 2012 

(h/km2) 

Evolución población 

1981-2012 

Almería 0 0' 296 646 136 

Benahadux 10 10' 16 263 236 

Gádor 15 17' 88 37 127 

Huércal de A. 5 6' 21 777 490 

Níjar 30 26' 601 49 267 

Pechina 9 i r 46 81 202 

Rio ja 13 13' 36 38 109 

Santa Fe de M. 22 22' 35 13 89 

Viator 6 9' 21 262 229 

Fuente: Censos de Población y Vivienda. Elaboración propia. 
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Impresc ind ib le des tacar a lgunas m a c r o m a g n i t u d e s de todo este p roceso conducente a 

la met ropo l izac ión . C o n una extensión de 1.160 k n r , la ag lomerac ión u r b a n a a lménense 

t iene en la ac tua l idad 241 h a b / k m 2 d e media , y ha regis t rado, desde 1981 , un incremento 

p r o m e d i o de la poblac ión en los núcleos ana l i zados de un 2 0 9 % , en m u c h o s casos superior 

al de la p rop ia capital (en la c iudad dormi to r io de Huérca l de A l m e r í a es de más de un 

4 0 0 % ) (Tabla 2) . 

M A P A 1 

La ag lomerac ión urbana a l m é n e n s e en la ac tual idad 

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 2006. 

En este pe r iodo c u y o c o m i e n z o ident i f icamos en 1981 , se conso l ida , por un lado, la 

cos ta de A l m e r í a c o m o m a r c a turís t ica de éxi to , e m p e z a n d o a regis t rarse g randes creci

mien tos u rbanos expans ivos en e l l i toral (Almer imar , A g u a d u l c e . Re tamar , San José), 

g e n e r a l m e n t e a part ir de las zonas de interés tur ís t ico que décadas an tes p u s o en marcha 

e l Es t ado . A d e m á s , los e spac ios na tura les de esta par te del sureste españo l ganan en fama 

y pres t ig io c o m o escenar ios para un tu r i smo sos tenib le y de alta ca l idad , con fo rmando un 

p roduc to ún ico en E u r o p a (Subdes ie r to de Tabernas , C a b o de Gata ) . As í m i s m o , l a mejora 

produc t iva y la innovac ión t ecno lóg ica de los cul t ivos intensivos bajo plás t ico posiciona 

a este sec tor de la p rov inc ia de A lmer í a , de forma es tab le y con g randes expecta t ivas de 

c rec imien to , c o m o la huer ta de Europa , con un área invernada que crece a n u a l m e n t e y que 

lleva apare jada una comple ja red empresar ia l e industr ial gene radora de e m p l e o cualificado 

ún ica entre los e spac ios agrar ios anda luces ( P É R E Z M E S A , 2 0 0 9 ; A Z N A R S Á N C H E Z e t 

al. 2010) . F ina lmen te , en este pe r iodo la p rov inc ia es obje to de de t e rminan te s actuaciones 

por par te de las d is t in tas admin i s t r ac iones públ icas , p roceso que c u l m i n a con la l legada 

de las g randes infraest ructuras v iar ias . energé t i cas y t ecno lóg icas : A - 7 , A - 9 2 , gaseoducto 

con Arge l i a ( M e d G a z ) , e s t ab l ec imien to de 6 1 0 has de nuevas zonas logís t icas en torno a 

la capi ta l , c reac ión del Pa rque Cien t í f i co-Tecnológ ico de A lmer í a (PITA) , e tc . , que eran 

impresc ind ib les para apun ta la r los logros c o n s e g u i d o s y no perder compet i t iv idad . 
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F o r o 1 

Po l ígono de la Jua ida (Viator) , a l fondo Huércal de A lmer í a 

Fuente: del autor. 

En el con tex to de la actual ag lomerac ión , este p r o c e s o de c rec imien to y desar ro l lo 

t iene ev iden tes consecuenc ia s . Por un lado, c o m p r o b a m o s c ó m o e m p i e z a a perfilarse una 

ag lomerac ión urbana en forma de med ia estrel la en to rno a la c iudad de A lmer í a ( M a p a 

1). Pese a los e n o r m e s c rec imien tos reg is t rados en la capi tal , el peso relat ivo de A l m e r í a 

en su ag lomerac ión dec rece pau la t inamen te has ta a lcanzar el 757r en la actual idad (Tabla 

1). C o i n c i d i e n d o con lo anterior, los mun ic ip ios co l indantes con las zonas de expans ión 

urbana y logíst ica del núc l eo pr incipal c o m i e n z a n a reflejar el impac to de esta p rox imidad 

en un a u m e n t o demográf ico y de su p r o t a g o n i s m o e c o n ó m i c o . Viator con el po l ígono de la 

Jua ida y su notable c rec imien to u rbano rec ien te , Huérca l c o m o pr inc ipa l zona res idencia l 

con t igua a la c iudad , y Níjar. q u e es zona agr ícola de altos r end imien tos , i cono turís t ico 

y área preferente de expans ión logíst ica, marcan la pau ta hac ia un espac io con carác ter 

inc ip ien temente me t ropo l i t ano en sus p rocesos y d inámicas (POTAUA, 2012 : 3 3 . 34) . 

P e r o lo ve rdade ramen te impor tan te de todo es te p roceso met ropo l i t ano es q u e ha ge

ne rado nuevos ejes de c rec imien to y desar ro l lo u rbano en to rno a la c iudad de A l m e r í a 

(Tablas 3 y 4; M a p a 2) , h e c h o s real idad grac ias a las nuevas vías de c o m u n i c a c i ó n , q u e 

han logrado integrar e l pob l amien to preexis ten te , c o h e s i o n a n d o un terr i torio has ta ahora 

exces ivamente po la r i zado en torno a núc leo u rbano cap i ta l ino y q u e carec ía h i s tó r i camente 

de una red u rbana que pudie ra definirse con ese n o m b r e : 

1. Eje del A n d a r a x (N-S ) : zona de p a s o y c o m u n i c a c i ó n hacia el interior peninsular . 

es en d o n d e los efectos de la me t ropo l i zac ión son en la ac tua l idad m á s ev iden tes . 

C o n c e n t r a los m a y o r e s c rec imien tos demográ f icos y de sue lo industr ial fuera del 

t é rmino munic ipa l de A l m e r í a (Fo to 1). 
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2. Eje del Litoral Sur (E-O): íntegramente incluido en el término municipal de la capital, 

f i ja en su sec tor m á s inmed ia to al m a r los c rec imien tos res idencia les y recreativos 

futuros (vega de Acá , en to rno de la univers idad, La C a ñ a d a y El Toyo) . 

3. Eje de Levante (SO-NE) : por la N - 3 4 4 y la A7 sent ido Murcia , y con el AVE y el 

Corredor Medi te r ráneo en un futuro, es la zona de expansión con más posibilidades 

de la aglomeración, sobre todo en lo que a suelo industrial y áreas logísticas se refiere. 

T A B L A 3 

Pr inc ipa les p rocesos u rbanos en A l m e r í a y su ag lomerac ión u rbana 

Área de creci

miento 
Hitos ' n f r a c s t r u c t u r a s 

principales 
Expectativas 

urbanas 
Impactos y consecuen

cias territoriales 

EJE D E L A N D A R A X 

Bajo Andarax 

Urbanismo expan

sivo. 

La Juaida 

Autovía A7, Au
tovía A92, N-340, 
Ferrocarril Almería-
Sevilla 

Suburbanización 
metropolitana ge
neralizada. Expan
sión logística 

Densificación infraes-
tructural y urbana. Más 
consumo de suelo, agua 
y tráfico rodado 

EJE DEL LITORAL SUR 

Vega de Acá 
Estadio de los 
Juegos del Medite
rráneo 

Avenida de Cabo 
de Gata. AL-3202, 
caminos rurales 

Continuo urbano 
de la ciudad de 
Almena 

Destrucción de terrenos 
aluviales de alto valor 
ecológico 

Vega de Allá-
Liloral Sur 

Complejo de El 
Toyo, Universidad 
de Almería 

Autovía A7. N-344 

Nuevas urbaniza
ciones litorales. 
Parques empresa
riales 

Ocupación y destrucción 
del entorno litoral del 
Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar 

EJE DE LEVANTE 

Entorno de la 
Autovía A7 

Nuevas áreas logís
ticas y de Transfor
mación 

Autovía A7. Tren de 
Alta Velocidad 

Nuevos Zonas de 
Actividad Logís
tica de Almería y 
Níjar 

Destrucción ecosistema 
semiárido.Dinamización 
económica 

Entorno de la 
Autovía A7 

Nuevas zonas de 
oportunidad Km.21 
y Venta del Pobre 

Autovía A7 y Tren 

de Alta Velocidad 

Expansión del 
suelo empresarial 
e industrial en el 
término de Níjar 

Destrucción ecosistema 
semiárido. Dinamización 
económica 

Zona regable 
del Campo de 
Níjar 

Aumento del área 
invernada 

Autovía A7, AL-

3105, 3106 y 3111 

Crecimiento de 
los núcleos pre
existentes (Cam-
pohermoso. San 
Isidro) 

Sobreexplotación de 
recursos en un medio 
frágil. Salinización de 
acuíferos 

Fuente: Elaboración propia. 

Papeles de Geografía. 57-58 (2013), 243-257 

Diputación de Almería — Biblioteca. Procesos urbanos y desarrollo territorial en el área metropolitana de Almería., p. 8



PROCESOS URBANOS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA.. 251 

T A B L A 4 

Lími tes a l p roceso urbanizador en la ag lomerac ión urbana a l m é n e n s e 

Área Claves explicativas Consecuencias territoriales 1 

EJE DEL ANDARAX 

Sierra de Gádor 
Terreno quebrado. Barrios 

periféricos y de baja renta, LIC 
Fondo de saco urbano de la 

capital. 

Curso y terrazas del Andarax 
Agricultura intensiva y tradicional 
de regadío. Zona inundable 

Mantenimiento del entorno como 
espacio libre metropolitano 

Desierto de Tabernas Paraje Natural. LIC 
Mantenimiento del entorno y sus 

recursos para el futuro 

EJE DEL LITORAL SUR 

Sierra de Gádor/Acantilados 
occidentales 

Zona de Protección Territorial 

Salvaguarda de un espacio 

ya afectado por el urbanismo 

disperso 

Entorno de la Alcazaba Espacio Patrimonial 
Icono urbano y paisajístico, 

barrera a nuevos crecimientos 

Desembocadura del Andarax -

Parque de la Bahía 
Ecotono de alto valor ambiental. 

Zona inundable 
Mantenimiento del entorno como 

espacio libre metropolitano 

Cabo de Gata- Litoral suroriental 
Parque Natural Marítimo-

Terrestre, LIC 
Mantenimiento del entorno y sus 

recursos para el futuro 

EJE DE LEVANTE 

Piedemonte de Sierra Alhamilla 
Paraje Natural- Zona de 

Protección Territorial. LIC 
Mantenimiento del entorno y sus 

recursos para el futuro 

Cabo de Gata- Litoral nororiental 
Parque Natural Marítimo-

Terrestre, LIC 
Mantenimiento del entorno y sus 

recursos para el futuro 

Fuente: Elaboración propia. 

M A P A 2 

Ejes de desar ro l lo y c rec imien to en la ag lomerac ión urbana de a l m é n e n s e 

Fuente: Elaboración propia. 

Papeles de Geografía. 57-58 (2013), 243-257 

Diputación de Almería — Biblioteca. Procesos urbanos y desarrollo territorial en el área metropolitana de Almería., p. 9



252 L. M. SÁNCHEZ ESCOLANO 

Cada uno de el los cons t i tuye , en su par t icular d imens ión territorial y urbana, un pilar 

sobre e l que se sus tenta la actual ag lomerac ión u rbana a l m é n e n s e . H e m o s intentado, en 

cada caso , recalcar las t endenc ias , pos ib i l idades y l ímites de futuros c rec imien tos urbanos 

apun tando los impac tos y consecuenc ias que en cada ámbi to se han gene rado con los pro

cesos act ivos en la ac tual idad. Se trata, en todo caso , de s is temat izar el d iagnós t ico urbano-

tcmtor i a l rea l izado apor tando una nueva in terpre tación, más re lac ional . de es te espacio. 

3 . L A P L A N I F I C A C I Ó N Y L A O R D E N A C I Ó N D E L T E R R I T O R I O E N L A A G L O 

M E R A C I Ó N U R B A N A A L M E R I E N S E 

La ag lomerac ión a lmer iense , a l igual que el res to de la c o m u n i d a d a u t ó n o m a andaluza, 

no ha q u e d a d o al margen de la acción de los p lanes de o rdenac ión del t en i to r io que el 

gob ie rno regional viene d e s a b o l l a n d o desde hace a lgunos lus t ros , apos t ando por crear una 

serie de ins t rumentos que permi tan pone r en m a r c h a un autént ica pol í t ica de ordenación y 

ges t ión del t en i to r io a esca la regional y subregiona l . Des taca , c o m o gran referencia actual 

en la mater ia , e l Plan de Ordenac ión del Terr i tor io de A n d a l u c í a de 2 0 0 6 (POTA), así 

c o m o sus p receden tes d i rec tos , aunque no de igual ca tegor ía o función, de 1986, 1990 o 

1998, y todo el lo d e s a b o l l a d o a la vez q u e se iba c r eando un n o v e d o s o co rpus legislativo 

en es ta mate r i a (con la Ley 1/1994 de O r d e n a c i ó n del Terr i tor io de Anda luc ía , LOTA, o 

l a Ley de Ordenac ión Urban ís t i ca de Anda luc í a , L O U A , de 2 0 0 3 ) . C o n f o r m e este proceso 

iba g a n a n d o en comple j idad y c o m e n z a b a a dar sus frutos, se dec id ió atender , de forma 

priori tar ia , a aquel los espac ios m á s p rob lemá t i cos y d i n á m i c o s de la región con la puesta 

en m a r c h a de los Planes Subreg iona les de Ordenac ión del T e n i t o r i o ( P S O T ) , q u e mar

caban el l ímite inferior de la esca la planif icadora y cons t i tu ían la forma más acabada de 

o rdenac ión territorial en la c o m u n i d a d . La ag lomerac ión u rbana a lmer iense , con un Plan 

fo rmulado a part ir del dec re to 5 2 1 / 2 0 0 8 de 9 de d i c i embre , y p u b l i c a d o en el BOJA de 

12 de ene ro de 2009 , cons t i tuye e l d e c i m o c u a r t o plan subregional ap robado , cu lminando 

todo el p roceso en un d o c u m e n t o oficial y en v igor en ene ro de 2 0 1 2 a part ir del decreto 

351 /2011 d e 2 9 d e n o v i e m b r e . 

Los pr inc ipa les logros de es tos p lanes son, a nues t ro m o d o de ver, tres pr inc ipa lmente , 

y todos el los acuden a es te caso par t icu lar de forma efectiva. En p r imer lugar, aportan 

una imagen de conjun to , in tegradora de p rocesos y pol í t icas de t r a scendenc ia supramu-

nic ipal , que pe rmi ten supera r las bar reras que i m p o n e e l exces ivo mun ic ipa l i smo en la 

admin i s t rac ión de la pol í t ica local e spaño la . D e b i d o a es to , se favorece la racional ización 

de los usos del sue lo , la d is t r ibución de las infraes t ructuras y la pres ión sobre los recursos 

locales , a l apor ta r un conjun to de m e d i d a s , de m u y diversa cons ide rac ión , t emát ica y al

cance —po l í t i c a s , e c o n ó m i c a s , med ioambien t a l e s , soc ia les , in f raes t ruc tura les— real izadas 

a part ir de una c o m p r e n s i ó n hol ís t ica de los p r o b l e m a s y ca renc ias rea les de un territorio. 

En s egundo lugar, ofrece una i m a g e n m á s real de lo que los planif icadores y ges tores de 

un terr i torio quieren para e l m i s m o , pe rmi t i endo una forma m á s específ ica de p laneamiento 

abier ta a la par t ic ipación de los c i u d a d a n o s en la cons t rucc ión y d i seño de su terri torio 

m á s i nmed ia to . F ina lmen te , la planif icación subregional pe rmi te e l r e c o n o c i m i e n t o de 

nuevas y comple j a s rea l idades , m u c h a s de e l las c o m o las a g l o m e r a c i o n e s u rbanas y los 

f e n ó m e n o s me t ropo l i t anos , de rec iente apar ic ión en E s p a ñ a y en Anda luc í a , que han traído 
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desafíos h i s tór icamente inexis tentes y mal comprend idos por las pol í t icas sector ia les , con 

lo que ésta apor ta una visión específica que a t iende de forma directa a retos terr i toriales 

de p r imera impor tancia . 

La pues t a en marcha del Plan de Ordenac ión del Terri torio de la Ag lomerac ión U r b a n a 

de Almer ía (POTAUA) ha supues to , ante todo, el r econoc imien to de Almer ía y su c o m a r c a 

c o m o un espac io m a r c a d a m e n t e u rbano con p rob lemas c o m u n e s y caracter ís t icas específi

cas . La inclusión de Santa Fe de Mondú ja r c o m o parte de la ag lomerac ión , cuando en e l 

POTA de 2006 no lo estaba, nos conf i rma que ésta crece y gana p ro tagon i smo en el terri

torio (ver M a p a 1 a este respecto) . De esta forma la planif icación, con su r econoc imien to 

tanto a escala regional c o m o subregional , ha m a r c a d o las directr ices y pau tas a seguir en 

la o rdenac ión de un espac io h i s tór icamente mal ar t iculado in terna y ex te rnamente , que 

no con taba con un reconoc imien to oficial c o m o ent idad urbana que era necesar io ordenar, 

gest ionar y racionalizar . Ahora bien, este p roceso que cu lmina con la formal ización del 

Plan, ha ten ido sus luces y sus sombras . Por un lado, su p roceso de d i seño y deba te ha 

venido a c o m p a ñ a d o de la l legada de nuevas infraestructuras, que han mejorado la cohes ión 

interna del e spac io met ropo l i t ano a lmer iense y la conect iv idad con su en to rno , c o n v i n i é n 

dolo en un terri torio más compet i t ivo , mejor a r t icu lado en las redes viarias nac iona les y 

europeas y supe rando en enc lavamien to his tór ico que sufría la c iudad y toda act ividad que 

se desarrol lara en esta parte del sureste español . De hecho , la ag lomerac ión u rbana ha s ido 

posible grac ias a es tas mejoras infraestructurales . y no de otro m o d o . C o m o gran colofón 

a este p roceso de cons tan te mejora en la ar t iculación de este e spac io , d e s t a c a m o s el éxi to 

e c o n ó m i c o y urbanís t ico que fueron los Juegos Ol ímpicos del M e d i t e n á n e o ce leb rados 

en 2 0 0 5 . que supus ieron el e spa lda razo definitivo a la renovac ión interna de la c iudad, la 

reordenac ión de ampl ias zonas de su en to rno met ropo l i t ano y la definitiva consagrac ión de 

Almer ía c o m o cen t ro u rbano m o d e r n o y p l enamen te in tegrado en la red urbana nacional . 

El Plan, así m i s m o y por pone r a lgunos e jemplos concre tos , ha rac iona l izado y coord ina

do las pol í t icas urbanís t icas munic ipa les (cada munic ip io no puede es tab lecer su m o d e l o 

urbanís t ico par t icular con su respect ivo Plan Genera l o f igura equivalente , s ino que exis te 

una idea de conjun to para la c o m a r c a ) , ha r egu lado la d i spos ic ión en la ag lomerac ión de 

usos es t ra tégicos ( c o m o el repar to del suelo comerc ia l o el industr ia l) y ha con t ro lado la 

prol iferación de los cul t ivos bajo plás t ico , e l e m e n t o este ú l t imo con impl icac iones t e n i t o -

riales y ambien ta les e spec ia lmen te de l icadas ( sobreexplo tac ión de acuíferos , des t rucc ión 

del en to rno y el paisaje, res iduos) . En todo este p roceso , la idea de una o rdenac ión integral 

del terr i torio que marcaba la planif icación ha s ido impresc ind ib le tanto para c o m p r e n d e r 

las in te rvenc iones emprend ida s c o m o para valorar los resu l tados ob ten idos . 

Pero por o t ro lado, no p o d e m o s obv ia r los g randes desp lan tes sufr idos por la c iudad 

en es tos años , en los que , s i bien se ha me jo rado m u c h o , se ha hecho c o m p a r a t i v a m e n t e 

más despac io q u e en otros cen t ros u rbanos anda luces más m i m a d o s por la pol í t ica del 

gob ie rno regional y nac ional , lo que ha pe rmi t ido la pe rpe tuac ión de his tór icos p rob l emas 

en lo referente a la in tegración del s i s tema u r b a n o y ten i to r ia l del m e d i t e n á n e o anda luz 

y ha res tado opera t iv idad a las p ropues tas planif icadoras q u e se han ido h a c i e n d o en cada 

e tapa. Por e j emplo , en cuan to a la l legada de las pr inc ipa les infraestructuras . A l m e r í a v io 

c o m o e l gob ie rno de la Nac ión tuvo que hacerse c a r g o de la f ina l izac ión del t r a m o más 

oriental de la au tovía A-92 , de exclus iva c o m p e t e n c i a regional y q u e cons t i tuye la arteria 
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de conex ión interna m á s impor tan te de Anda luc ía , que l legó f inalmente a la c iudad con 

un re t raso de 10 años en 2 0 0 2 . S igu iendo en esa deficiente in tegración con el resto de 

Anda luc ía , la Jun ta y el gob ie rno han des is t ido en pone r en m a r c h a p royec tos de tren de 

alta ve loc idad entre A l m e r í a y Granada , lo que conectar ía a la c iudad y su aglomeración 

con a lgunas de las pr inc ipales ag lomerac iones del cent ro y sur del pa ís . Se ha preferido 

apostar por una línea de avión subvencionada entre Almer ía y Sevilla y mantener la conexión 

regional bás ica por t ren. En este m i s m o orden de cosas , el re t raso de la f inal ización de la 

autovía del Med i t e r r áneo A-7 a su paso por la cos ta de G ran ad a t ambién afecta a Almería 

en su re lac ión y conec t iv idad con el o t ro gran cen t ro u rbano y funcional del litoral medi

t e r ráneo anda luz , e l fo rmado por M á l a g a y la c iudad lineal de la cos ta de l Sol , as í como 

imp ide que aumen te e l radio de influencia de los g randes núc leos u rbanos del poniente 

a l m é n e n s e hacia el Oes te (Adra y El Ej ido p r inc ipa lmen te ) . F ina lmen te , la decisión de 

en lazar A lmer í a y Madr id por AVE a t ravés de Murc ia , con una pos ib le tercera vía para 

t ranspor te de mercanc í a s , no hace s ino dejar de manif iesto e l de sp l azamien to de Almería 

r e spec to del resto de Anda luc í a , re forzando su pos i c ionamien to j u n t o al levante español en 

cues t iones es t ra tég icas pa ra su futuro (Cor redor M e d i t e n á n e o , tren de m e r c a n c í a s para dar 

sal ida a las p roducc iones del c a m p o a lmer iense y el m á r m o l de M a c a e l . e tc . ) . De hecho, 

m u c h o s de es tos p royec tos , hoy pospues to s sitie die, aparecen c o m o una real idad tanto 

en el POTA c o m o en el Plan de la ag lomerac ión , y deb ido a la inexis tencia de dotación 

y planif icación e c o n ó m i c a en los p lanes anda luces , así c o m o un ó rgano compe ten te en la 

mater ia q u e vele por e l c u m p l i m i e n t o de los c o m p r o m i s o s (en forma de un gobierno de 

la ag lomerac ión , conse jo rector o conso rc io met ropol i t ano) , es te t ipo de p royec tos acaban 

q u e d a n d o s iempre en m a n o s de la dec is ión y opor tun idad polí t ica, m u y variable en función 

del con tex to e c o n ó m i c o y social . 

L legados a es te pun to , no p o d e m o s dejar de c o m e n t a r una de las pr inc ipa les pecu

l iar idades de la ag lomerac ión a lmer i ense . La c iudad de A lmer í a posee un gran término 

munic ipa l — d e casi 3 0 0 k m 2 — , q u e eng loba , en su es t ra tégica d i spos ic ión , las que han 

s ido pr inc ipa les á reas de expans ión u rbana y funcional de la c iudad en las ú l t imas décadas 

(del ta del A n d a r a x y la cos ta sur) . Es decir , en el c a s o a lmer iense , al con t ra r io de lo que 

se da en ot ras a g l o m e r a c i o n e s u rbanas a n d a l u z a s — c o m o Cád iz , Granada , y en menor 

m e d i d a Sev i l l a—, el con jun to de p rocesos e hi tos que m a r c a b a n la p r imera expansión 

urbana , comerc ia l , logís t ica o industr ial de la c iudad tenían lugar den t ro del p ropio tér

m i n o mun ic ipa l de la capi ta l . L a s ins ta lac iones de la Univers idad de Almer í a , e l nuevo 

pa rque t ecno lóg ico (PITA) , o el c o m p l e j o depor t ivo y res idencial de El Toyo, c r eado con 

mo t ivo de la ce l eb rac ión de los J u e g o s de l M e d i t e n á n e o 2 0 0 5 , se encuen t r an , p e s e a su 

excent r ic idad respec to del núc l eo cap i ta l ino , den t ro de su t é rmino munic ipa l ( C A P A R R O S 

L O R E N Z O , 2 0 0 3 ; 4 6 3 , 4 6 4 ) . De este m o d o , a u n q u e en A l m e r í a y su e spac io c i rcundante 

hay suburban izac ión y u r b a n i s m o expans ivo , z o n a s logís t icas y c o m e r c i a l e s de reciente 

c reac ión , invasión y se l l ado de las vegas t rad ic iona les y zonas de al to valor ecológico. . . 

e l e m e n t o s y confl ictos p l e n a m e n t e me t ropo l i t anos c o n e s p o n d i e n t e s a una c iudad moderna 

en con t inua t r ans fo rmac ión y c r ec imien to , la sensac ión de me t ropo l i zac ión y los conflictos 

pol í t icos a soc iados a és ta , al q u e d a r la par te pr incipal de este p r o c e s o den t ro del té rmino 

de la capi ta l , es m u c h o menor , s a lvando cues t iones ev iden tes de esca la , q u e en otras 

a g l o m e r a c i o n e s reg iona les . Es to just i f ica en par te la práct ica inexis tencia de t rabajos es-
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pecíf icamente met ropol i tanos sobre Almer í a y su ag lomerac ión , al quedar este deba te casi 

s iempre reduc ido , in jus tamente , a un f enómeno u rbano de ámbi to puramente munic ipa l . 

F ina lmente , no p o d e m o s obvia r una menc ión especial a l futuro inmedia to de la aglo

merac ión , que si bien cuenta con un respa ldo y reconoc imien to oficial en la planificación 

vigente, presenta mult i tud de procesos de d inámica urbana no suficientemente a tendidos en 

la m i s m a que hacen más comple jo el p a n o r a m a actual . Nos refer imos a la s egunda corona 

metropol i tana de la capital , q u e eng loba munic ip ios , de muy diversa condic ión u rbana y 

económica , que demues t ran tener, en su deveni r e c o n ó m i c o y sociolaboral diar io, una 

es t recha relación funcional con la capital ( N A T E R A RIVAS. 2 0 0 1 : 111). D e s t a c a m o s los 

casos de Aguadu lce -Roque ta s , Enix, Fél ix, y Vícar en el poniente provincial , Tabernas en el 

interior, a d e m á s de Alboloduy, Alhabia , A l h a m a de Almer ía , Al icún, A l sodux . Benta r ique , 

Huécija . Illar. Santa Cruz de M a r c h e n a y Terque , todos el los s i tuados en el m e d i o Anda rax 

y su afluente el Nac imien to ( M a p a 1). Se trata de ent idades urbanas q u e no pueden ser 

concebidas sin la presencia de la capital , ya sea c o m o espacios de segunda residencia , zonas 

de descanso y recreo de sus habi tantes , o c o m o cent ros en los que una parte fundamenta l 

de sus habi tan tes desarrol la su act ividad laboral y comerc ia l en la c iudad de A lmer í a o en 

los g randes po l ígonos comerc ia les y logís t icos de su en torno . 

4 . C O N C L U S I O N E S 

En la ac tual idad, los da tos que ofrece la real idad urbana , así c o m o la p rop ia labor 

planif icadora de las admin is t rac iones , conf i rman la exis tencia de un ag lomerac ión urbana 

con procesos de met ropol izac ión act ivos en torno a la c iudad de Almer ía . Es ta real idad, 

fruto de una comple ja d inámica u rbana in ic iada a m e d i a d o s de los años 60 del pa sado 

siglo, ha v iv ido d o s e tapas pr inc ipa les . U n a p r imera en la que , en ausenc ia de planifica

ción que apor tara una imagen de conjun to del e spac io u rbano a lmer iense , su organizac ión 

depend ía de ac tuac iones sector ia les des lavazadas en una provinc ia a t rasada y con fuertes 

p rob lemas es t ruc tura les . Y a con t inuac ión una segunda etapa, que l lega hasta nues t ros d ías , 

iniciada tras el éx i to product ivo de los ac tuales pi lares de la e c o n o m í a provincial — t u r i s m o 

de sol y p laya y cul t ivos in tens ivos bajo p l á s t i c o — , en la que ya inmersos en un m a r c o 

de convivenc ia democrá t i co y es tablec idas las compe tenc i a s au tonómicas en mater ia de 

ordenac ión del terr i torio, se e m p i e z a a in tervenir y a ges t ionar g loba lmen te la d inámica 

urbana comarca l a lmer iense . 

El r econoc imien to oficial de la ag lomerac ión u rbana de Almer ía l legó en 2006 en el Plan 

de o rdenac ión regional , y q u e d ó ident i f icado m á s especí f icamente con el Plan subregional 

de 2 0 1 2 . Este cons t i tuye una he r ramien ta que apor ta una respues ta g lobal a p rob lemát i cas 

que e m p e z a b a n a desborda r pol í t icas sector ia les y ámbi to s de dec is ión exc lus ivamen te 

munic ipa les , y r econoce lo que funcional y o rgan iza t ivamente e m p e z a b a a r ec l amar la 

c iudad y su con tex to u rbano . Por supues to , todo el lo ha supues to un re fo rzamien to de los 

g randes ejes de desar ro l lo — A n d a r a x , S u r y L e v a n t e — que , con la l legada de las g r a n d e s 

infraestructuras en los años 1990, se habían c o m e n z a d o a conf igurar en to rno a la c iudad 

de Almer í a , y q u e c o m o h e m o s vis to han c o n s e g u i d o c a m b i a r r ad i ca lmen te el a spec to y 

organizac ión funcional de núc leos rura les y ámbi to s h i s tó r icamente desa r t i cu lados in

m e d i a t o s a la m i s m a . Todo es to ha ten ido c o n s e c u e n c i a s d i rec tas en los p rop ios núc leos 
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urbanos , m á s allá de su lógica expans ión superficial y crec iente impor tanc ia demográfica. 

P e q u e ñ o s núc leos rurales , que tenían c o m o ún ico al ic iente su ce rcan ía a la carre tera N-340 

—Via to r , Pech ina , G á d o r o Huérca l de A l m e r í a — . ahora des tacan por habe r conoc ido una 

t ransformación radical de su compos ic ión demográf ica , es t ruc tura sociolaboral y urbana, 

de j ando a un lado al sec tor p r imar io del que depend ían y cen t r ándose en el sector indus

trial y, sobre todo , en el de los servic ios a e m p r e s a s . Níjar. por su par te , se ha integrado 

p l enamen te en la ag lomerac ión capi ta l ina y apor ta , con su e n o r m e t é rmino municipal 

y su es t ra tégica pos ic ión en una zona pr incipal de paso de infraestructuras (gaseoducto 

argel ino, au tovía del Med i t e r r áneo . AVE. futura l ínea férrea para mercanc ías ) la salida 

natural para los inmedia tos c rec imien tos logís t icos e indust r ia les del área. Finalmente, 

la c iudad de A l m e r í a ha pasado a er igirse c o m o el cen t ro rector de una industr iosa red 

u rbana de pequeños núcleos en con t inuo c rec imien to y q u e in teractúan funcional , laboral 

y c o m e r c i a l m e n t e entre sí, convi r t i éndose de este m o d o en un cent ro con nuevas funciones 

me t ropo l i t anas adap tado a la comple j idad de flujos y d inámicas que le son característ icos. 

S igu iendo con esta idea, e n t e n d e m o s que el futuro de la ag lomerac ión a lmer iense pasa por 

la expans ión y mejora de las infraestructuras y por el desar ro l lo logís t ico , mejorando la 

re lación e in tegrac ión con el puer to , el ae ropuer to y todo el lo en el con tex to del Corredor 

Med i t e r r áneo . De hecho , ha s ido el desar ro l lo infraestructural el que ha pe rmi t ido que la 

ag lomerac ión sea una real idad en nues t ros d ías , me jo rando la conec t iv idad y la cohesión 

interna de este e spac io , favorec iendo la cons t i tuc ión de los ejes de desar ro l lo territorial 

y c rec imien to u rbano que h e m o s descr i to , y pe rmi t i endo el nac imien to de una verdadera 

d inámica me t ropo l i t ana en to rno a la c iudad de A lmer í a . De este m o d o , y d e b i d o al creci

mien to que , t an to en el aspec to demográf ico c o m o en el e c o n ó m i c o , se regis t ra en todo el 

l i toral sur de la provincia , la exis tencia de una segunda co rona met ropo l i t ana reconocida 

por la planif icación es , desde nues t ro pun to de vista, só lo cues t ión de t i empo , ya que los 

f lujos que d ia r i amente en lazan la capital con la vec ina c o m a r c a del Ponien te , así c o m o el 

curso m e d i o del Anda rax , son c rec ien tes . 

F ina lmen te , y en pos de una par t ic ipac ión real de la c iudadan ía en las cues t iones que 

marcan la a g e n d a de la ag lomerac ión , tales c o m o la ocupac ión de espac ios de alto valor 

eco lóg ico , los p rob lemas de movi l idad urbana sos tenible . la ges t ión de res iduos o las carac

ter ís t icas q u e tendrán los futuros desar ro l lo u rbanos , que ya no tendrán lugar en e l marco 

de una burbuja inmobi l iar ia , p e n s a m o s que una buena he r ramien ta p u e d e ser la apuesta 

por la planif icación es t ra tégica , m á s al lá del m a r c o munic ipa l cap i ta l ino , de tal forma que 

se p o n g a en m a r c h a un plan es t ra tég ico que integre a l con jun to de los munic ip ios que 

forman en la ac tua l idad la c iudad funcional de A lmer í a , lo que permi t i rá a sus habitantes 

t omar las r iendas de la ges t ión de su terr i tor io. 
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