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período de la vida de Asturias y para el posible aprove-
chamiento de sus contenidos en unos momentos en los
que el interés acerca de esta temática se ha ido desarro-
llando de forma progresiva en el conjunto de la socie-
dad asturiana; en este sentido no es casual que haya si-
do la Fundación Oso la encargada de la publicación,
dentro del muy necesario esfuerzo de conservación del
oso pardo asturiano.– FROILÁN BAJO CUADRADO

* * *

MARTÍNEZ CORTIZAS, A. & PÉREZ ALBERTI, A. E.
(coordinadores): Atlas Climático de Galicia, Consellería
de Medio Ambiente, C.I.T.A. Xunta de Galicia, 1999.

Tras una breve introducción que incluye notas meto-
dológicas, la obra se abre con un capítulo dedicado al
sistema climático, en el que se hace hincapié en las inte-
rrelaciones tierra-atmósfera que permiten entender las
causas y funcionamiento de los mecanismos y fenóme-
nos responsables del clima. En el segundo capítulo se
contextualiza Galicia en la franja zonal de latitudes me-
dias, profundizando en el funcionamiento dentro de la
misma del sistema climático, con especial referencia al
balance energético y a la circulación general atmosféri-
ca. El capítulo se cierra con un análisis de las situacio-
nes sinópticas y de los tipos de tiempo más representati-
vos en Galicia.

El tercer capítulo está dedicado a las interacciones
entre el relieve y la atmósfera, analizando cómo aquel
modifica los rasgos derivados de los mecanismos at-
mosféricos previamente estudiados. En particular, se
distingue la influencia sobre el clima de la costa, la
montaña, los valles y las fosas tectónicas, que generan
unas condiciones específicas que permiten su identifica-
ción como espacios climáticos diferenciados. La com-
partimentación del relieve se traduce así en diversidad
climática.

Los siguientes capítulos se centran en el análisis de
las variables climáticas. En primer lugar, la precipita-
ción, con su distribución espacial y temporal (estacio-
nal) y los gradientes pluviométricos altitudinales. En se-
gundo lugar, la temperatura y sus variaciones espaciales
y temporales. A continuación, un capítulo dedicado a
los dominios ombrotérmicos relaciona las dos variables
mencionadas para así delimitar áreas de características
climáticas uniformes. La evapotranspiración potencial y

su distribución espacial es el aspecto tratado en el capí-
tulo siguiente, que da paso al relativo al balance hídrico,
en el que se contempla tanto los aspectos atmosféricos
como el papel de los suelos. El noveno capítulo trata so-
bre los riesgos climáticos, con un apartado específico
acerca de las inundaciones, que constituyen su manifes-
tación más destacada en Galicia.

La bioclimatología, con el análisis de las relaciones
entre las variables climáticas por un lado y los procesos
de la vida vegetal y animal por otro, ocupa el décimo
capítulo; una plaga forestal ejemplifica una aplicación
práctica. La dendrocronología es el objeto del capítulo
siguiente, que introduce el concepto de la variabilidad
climática temporal. Este tema se aborda en el último ca-
pítulo bajo el epígrafe «o cambio climático e os paleo-
climas cuaternarios», que después de analizar la varia-
bilidad climática natural revisa el glaciarismo cuaterna-
rio y los cambios sufridos por el clima en esta era geo-
lógica, para terminar tratando el cambio climático indu-
cido. Un completo anexo con los datos climáticos nor-
malizados de las estaciones meteorológicas gallegas
cierra el Atlas.

La obra resulta muy completa, en el sentido de ana-
lizar aspectos climáticos y bioclimáticos variados, y
combinar el saber teórico con la aplicación práctica que
evidencia el interés de los estudios climáticos en la or-
denación del territorio. El conjunto presenta una gran
coherencia en su concepción, gracias al enfoque sisté-
mico que preside toda la obra. Se enfatiza la explica-
ción por encima de la simple descripción, de modo que
el discurso avanza sin rupturas, y los contenidos de ca-
da nuevo capítulo engarzan con los precedentes. El re-
sultado es un todo unitario y no una simple suma de
partes. La coherencia metodológica, expuesta en la in-
troducción, subraya este carácter.

Precisamente el rigor metodológico es uno de los
grandes avales de esta obra, que surge tras el análisis de
multitud de datos mediante un tratamiento estadístico
exhaustivo. El mismo rigor está presente en la concep-
tualización, y se presenta parejo a una gran claridad en
la exposición de los contenidos. Éstos, por lo demás, re-
cogen los más recientes avances y tendencias de la cli-
matología.

Mención aparte merece el aspecto cartográfico, que
justifica la denominación de la obra. En efecto, los grá-
ficos, diagramas, fotos y mapas son los grandes prota-
gonistas del Atlas, ya que lejos de ser meros soportes o
complementos del texto, por sí mismos aportan infor-
mación y resultan ilustrativos de determinadas interac-
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ciones. Por ejemplo, para cualquiera que conozca míni-
mamente el relieve gallego es evidente, viendo los ma-
pas, su papel en la distribución de las variables climáti-
cas. La gran calidad de la edición acentúa su valor car-
tográfico.

Por otro lado, en cuanto fruto del trabajo de un equi-
po interdisciplinar, que ya ha ofrecido repetidas mues-
tras de su alto nivel científico, el Atlas Climático de Ga-
licia viene a subrayar la importancia de la colaboración
entre disciplinas científicas, de la que se deriva un mu-
tuo enriquecimiento.

El Atlas Climático de Galicia, que viene a cubrir una
laguna en el campo de la climatología gallega, es ya por
méritos propios obra de referencia indiscutible en el es-
tudio de la realidad climática gallega y española.– PILAR

TOVAR QUINTANAR

BERNAL SANTA OLALLA, Begoña: Oportunidades de
desarrollo sostenible para los conjuntos urbanos histó-
ricos. III Jornadas de Geografía Urbana, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Burgos, Burgos,
2000, 128 págs.

Esta obra nos da la posibilidad de consultar los re-
sultados de unas jornadas centradas en la sostenibilidad
de los centros históricos españoles, con una mirada ge-
neral y local al presente de los espacios más singulares
que conforman nuestros núcleos urbanos. De este mo-
do, disponemos de una buena ocasión para adentrarnos
en el debate actual sobre el hoy y el mañana de los cas-
cos antiguos a través del poco más de un centenar de
páginas del libro. Tal vez sea este hecho precisamente
su mayor virtud, es decir, la fácil lectura y la aportación
enriquecedora que sobre la cuestión alcanzamos tras la
finalización de la obra, con un deseo añadido en aqué-
llos que por diferentes razones nos hallamos vinculados
a estos espacios nobles de la ciudad de expresar nues-
tras opiniones sobre la problemática de los centros his-
tóricos.

Nos encontramos en el libro una tetralogía de auto-
res, conferenciantes en las jornadas. En sus artículos,
adquirimos aproximaciones sobre cuestiones concretas
relacionadas con los centros históricos españoles bajo
el nexo común de sus posibilidades de desarrollo soste-
nible. De esta forma, tanto en la obra como en cada uno
de sus capítulos seguimos una dirección constante del

tratamiento global al caso particular. Temáticas como
las últimas intervenciones urbanísticas en los centros
históricos, el empleo de los recursos culturales para su
desarrollo sostenible, la accesibilidad y movilidad den-
tro de estas áreas urbanas y el análisis crítico de las po-
líticas de regeneración bajo la dirección del programa
Urban nos abren paso a la mirada particular sobre los
cascos históricos de Barcelona, Burgos, Toledo, Ma-
drid…

Por supuesto, los discutibles defectos señalados para
esta tipología de publicaciones aparecen en las páginas,
multiplicidad temática y metodológica y dispersión en
las conclusiones aprehendidas en cada capítulo, a cam-
bio, apreciamos análisis variados sobre los centros his-
tóricos españoles. Destaquemos, así, el artículo de Va-
lenzuela Rubio donde se nos habla claramente de las re-
habilitaciones y actuaciones desarrolladas en estos espa-
cios en los últimos veinte años, señalando cuán lejos es-
tá todavía la auténtica regeneración de los centros histó-
ricos de España. Frente a planes estrella, vistosos e irre-
petibles, la realidad nos presenta un paisaje negativo de
los resultados obtenidos en las medidas de rehabilita-
ción de estas áreas. Por esta razón, analiza el programa
europeo URBAN como, el propio autor lo señala, quizás
la última oportunidad para los centros históricos, en es-
pecial estudiando con detalle el desarrollado en Madrid.
Este trabajo se integra en un Proyecto de Investigación
patrocinado por la Dirección General de Enseñanza Su-
perior e Investigación del Ministerio de Educación y
Cultura, lo cual hace prever futuros resultados acerca de
los programas URBAN realizados en España tan intere-
santes como los apuntados en el libro sobre el aplicado
en el centro histórico madrileño.

Sobre la otra gran metrópoli española, Tatjer Mir
nos ofrece en el primer capítulo una rápida visión de las
intervenciones urbanísticas en el centro histórico barce-
lonés, principalmente en los últimos 15 años. Las cifras
de las operaciones realizadas que nos ofrece arrojan
elogios a las mismas, pero el análisis cualitativo de la
realidad social tras las medidas es contrario a los datos
estadísticos. Como en otras ocasiones, en este artículo
se nos presenta el difícil diálogo entre el desarrollo tu-
rístico y económico de ciertas áreas del centro histórico
y la permanencia de una vida social degradada en el
resto del casco.

Siguiendo el sentido general del libro, la propia co-
ordinadora de la publicación, Bernal Santa Olalla, nos
proporciona en el segundo capítulo un discurso de lo
global a lo local sobre la defensa y necesidad del apro-
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vechamiento cultural del Patrimonio de las ciudades pa-
ra alcanzar el éxito como urbes postmodernas. El ejem-
plo al que recurre, la ciudad de Burgos, nos resulta es-
pecialmente llamativo pues la autora emplea su conoci-
miento de esta urbe para resaltar las paradojas promo-
cionales y urbanísticas seguidas en esta ciudad.

Complementario es el trabajo de Olivera Poll acerca
de una cuestión, las barreras urbanas, muchas veces ol-
vidada, como denuncia la autora, tanto en las actuacio-
nes urbanísticas como en los propios estudios geográfi-
cos. El artículo se centra en la presentación del proble-
ma y en la acusación, y, finalmente, en la preocupante

situación de los centros históricos en esta cuestión. A
través de la lectura, añadimos a nuestra conciencia la
necesidad de lograr la accesibilidad y adaptabilidad de
estos espacios para hacerlos realmente sostenibles.

En definitiva, la publicación supone el resultado es-
crito de las jornadas, un foro de debate acerca del futuro
sostenible de las áreas que permanecen en nuestra me-
moria y que forman la imagen de las ciudades que cono-
cemos o anhelamos, los centros históricos. Una procla-
ma del deber urbano de combinar en estos espacios una
área de vida con su brillante Patrimonio.– LUIS ALFONSO

ESCUDERO GÓMEZ




