
EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE A VENIDA 
EN LAS ESCUELAS GEOGRÁFICAS ANGLOSAJONA, 

FRANCESA Y ESPAÑOLA 

Introducción 

POR 

DAVID SAURÍ I PUJOL 
y 

ANNA RIBAS I PALOM 

Los riesgos naturales han sido siempre un tema recurrente y central 
en la evolución de la ciencia geográfica mundial. Ello es fácilmente expli
cable, ya que representan uno de los campos de experimentación más 
adecuados que tiene la Geografia para describir y explicar las relaciones 
entre la sociedad y el medio, objeto éste de la propia ciencia geográfica. 
Estudiar los riesgos naturales, es decir, los efectos negativos o desequilibrios 
que resultan de las relaciones entre la sociedad y el medio, ha recabado, 
pues, el interés de muchos geógrafos desde el mismo momento del naci
miento de la Geografia como disciplina científica. 

Sin embargo, su tratamiento ha sido distinto según cuales hayan sido 
las líneas de investigación prioritarias, los enfoques teóricos y metodológicos 
adoptados y la aportación particular de los principales investigadores de 
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cada escuela geográfica. Los ejemplos más claros los constituyen, como 
veremos en este artículo, las escuelas geográficas anglosajona y francesa. 
Mientras la primera ha estudiado los riesgos naturales, mayoritariamente 
desde la Geograffa Humana como consecuencia del papel generalmente 
secundario ocupado por la Geografia Física norteamericana y la tradición 
interdisciplinaria del paradigma dominante que recurre a otras discipli
nas (Hidrología, Meteorología, etc.) para cubrir los aspectos fisicos de la 
Geografia de los Riesgos (Saurí Pujol, 1988, p. 265), en la escuela geográfi
ca francesa será la Geografia Física la que se ocupará de su estudio desde 
el momento que se debilitan los vínculos que la unían con la Geografia 
Humana, rompiendo con aquello que les era común: el análisis de las 
condiciones ambientales (Johnston y Claval, 1988). 

Mucho se ha escrito sobre la aportación de la Geografia anglosajona, 
sin duda la escuela más importante en la investigación entorno a los 
riesgos naturales (Calvo, 1984; Mateu, 1992; Wescoat, 1987; Mitchell, 
1989; Emel y Peet, 1989). Recientemente, en un momento en que la 
movilización científica internacional entorno a este tema así lo requiere y 
más cuando es necesario que la Geografia reafirme sus competencias en 
este campo de estudio, también han aparecido las primeras reflexiones 
teóricas y metodológicas, los primeros «estados de la cuestión», dentro de 
la Geografia francesa (Julian y Martín, 1982; Faugeres, 1990; Faugeres y 
Neboit-Guilhot, 1991; Tricart, 1992) y española (Calvo, 1984; Mateu 
Bellés, 1990). Es igualmente cierto que si bien responden a la necesidad de 
cada escuela geográfica de hacer balance de la contribución realizada 
hasta el momento y, así, poder definir la propia posición y relaciones con 
otras ciencias afines, no existe ningún documento que reúna las distintas 
aportaciones realizadas desde cada escuela geográfica y, lo que es más 
importante, que realice una valoración conjunta del aporte realizado, su 
evolución en el tiempo y las tendencias actuales en el análisis geográfico 
de los riesgos. 

Es por ello que este artículo intenta ser un documento de síntesis de 
las aportaciones realizadas hasta el momento por las escuelas geográficas 
anglosajona, francesa y española, prestando especial atención a la aporta
ción de estas dos últimas y resumiendo más brevemente la anglosajona, la 
cual, como ya se ha dicho anteriormente, ha sido ampliamente tratada por 
otros autores. Se hará especial hincapié en las distintas etapas que se han 
sucedido y en los diferentes marcos conceptuales y temáticos que las han 
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caracterizado, con el objeto de poder llegar a realizar una valoración del 
momento actual de cada una de ellas y, posteriormente, desde la Geogra
fia en su conjunto. Todo ello desde el tratamiento que se ha dado a uno de 
los riesgos naturales más estudiados por la Geografia por su condición de 
riesgo más extenso y que más afecta en vidas humanas y daños materia
les: el riesgo de inundación. 

El riesgo de inundación en la Geografía anglosajona 

Las investigaciones geográficas sobre el riesgo de avenida en la Geo
graffa anglosajona tienen su origen en la labor pionera de los geógrafos 
estadounidenses Harlan Barrows y, sobre todo, Gilbert White, este último 
en el departamento de Geograffa de la Universidad de Chicago (White, 
1973). Tres son los ejes bajo los que gira la aportación de la denominada 
«Escuela de Chicago» y que ayudan a entender la temprana interiorización 
del riesgo de avenida. En primer lugar, la definición de la Geografia como 
«Ecología Humana», esto es, el estudio de las relaciones mutuas entre 
seres humanos y su medio ambiente. En segundo lugar, la vocación 
interdisciplinaria (preferentemente con _otras ciencias sociales como la 
economía o la psicología) y, por último, el trabajo aplicado hacia la solución 
de problemas prácticos. El contexto histórico y académico en el que nace el 
enfoque de esta escuela ayuda a entender este temprano interés por 
contemplar el riesgo de avenida como un problema de interacción entre 
naturaleza y sociedad. Cabe recordar aquí que, a nivel académico, la 
propuesta de Barrows (1923) optaba por abandonar a otras disciplinas 
(Meteorología, Geología, Hidrología) el estudio especializado de los meca
nismos fisicos causantes de las inundaciones y no por el desarrollo de estos 
aspectos dentro de la Geograffa Física. Ello se encuentra relacionado 
indudablemente con el principio de la decadencia de la Geografia Física 
norteamericana, decadencia paralela a la del determinismo ambiental de 
corte davisiano (Gregory, 1985). Por tanto, pese a que los geógrafos de 
Chicago gozaban de una sólida formación científica (en Hidrología, espe
cialmente), ésta fue utilizada principalmente como elemento de soporte 
para elaborar los parámetros fisicos del riesgo (magnitud, frecuencia, 
duración y extensión espacial) que más les interesaban en su mecanismo 
explicativo. La situación histórica en que empieza a desenvolverse el 
«paradigma de la Ecología Humana» es proclive, por otra parte, a la 
orientación de esta investigación hacia los trabajos aplicados. Efectiva-
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mente, durante la época del «New Deal» norteamericano, los geógrafos 
tienen la oportunidad de intervenir de manera activa en las políticas de 
conservación y desarrollo de los recursos naturales, principalmente hi
dráulicos, emblemáticas de la administración Roosevelt. El mismo Barrows 
dirigirá lo que posiblemente sea uno de los primeros estudios de impacto 
ambiental de un embalse, el «Grand Coulee Dam» en el río Columbia. Más 
tarde, White recordará cómo durante los años treinta postergó su carrera 
académica para ayudar a «salvar a la nación» (White, 1985, p. 10). 

El enfoque barrowsiano fue, sin duda, clave para formalizar un para
digma de investigación que empezó por cuestionar la interpretación tradi
cional del riesgo de avenida como un «Acto de Dios». Traducida a lenguaje 
profano, esta interpretación contemplaba las inundaciones ante todo como 
fenómenos ffsicos de manifestación aleat.oria, externos a la dinámica 
social y, por tant.o, fuera de las posibles influencias de esta última. Esta 
interpretación subyace en las estrategias de minimización del riesgo 
basadas en la modificación de sus parámetros fisicos. Si las inundaciones 
constituyen un fenómeno estrictamente natural, ent.onces deben estudiar
se sus características ffsicas y, en función de éstas, minimizar la ocurren
cia futura de los episodios catastróficos mediante un conjunt.o de dispositi
vos tecnológicos (obras hidráulicas) diseñados a partir de los datos 
«fisicos». 

Hacia finales de la década de 1950, y bajo la dirección de Gilbert White, 
el grupo investigador de Chicago es capaz de demostrar empíricamente 
las deficiencias de esta interpretación sesgada del riesgo de avenida. Un 
análisis exhaustivo sobre los cambios en los usos humanos de una treintena 
de espacios inundables seleccionados por todo el país arrojó un resultado 
muy significativo: a pesar del ambicioso programa federal de prevención y 
control de avenidas iniciado con la «Flood Control Act» de 1936, las 
pérdidas producidas por las inundaciones habían aumentado en lugar de 
disminuir (White y otros, 1958). Este resultado condujo no tan sólo a 
criticar las obras hidráulicas como único element.o a tener en cuenta en la 
gestión del riesgo de inundación, sino también a poner en duda la identifi
cación del riesgo de avenida como un proceso de cuya materialización 
queda excluida la dinámica humana y social. 

Reconocer que las causas de las inundaciones tienen su origen tant.o en 
mecanismos fisicos como en acciones humanas llevó a los geógrafos de 
Chicago a interesarse básicamente por la dimensión humana y social de 
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este riesgo, ya a principios de la década de 1960. Esta dimensión se estudió 
principalmente a partir del comportamient.o individual ante el riesgo de 
avenida, un comportamient.o que, mediante la modificación de los regíme
nes fluviales y, sobre todo, la ocupación de espacios inundables, explicaría 
el aument.o de las pérdidas debidas a episodios catastróficos detectados en 
América del Norte durante las décadas de 1940 y 1950. Según el paradig
ma de la Ecología Humana, el comportamient.o irracional frente al riesgo 
se debía a una percepción deficiente de este último, percepción alimentada 
por conocimientos incompletos o erróneos, por factores psicológicos (como, 
por ejemplo, la disonancia cognitiva) y por factores socioculturales. Estas 
reflexiones, por otra parte, se tradujeron en un conjunt.o de propuestas de 
gestión del riesgo, que serían adoptadas durante los años sesenta y 
setenta por diversos organismos federales (White, 1973). Las sugerencias 
del grupo de Chicago se encaminaban hacia la modificación del comporta
mient.o humano y social frente a las avenidas, insistiendo en actuaciones 
como, por ejemplo, la regulación de los usos del suelo en los espacios 
inundables, la adecuación de edificios e infraestructuras a las aguas de 
avenida o la extensión de los seguros. De este modo el riesgo de inundación 
empezaba a contemplarse no ya como un fenómeno natural aleat.orio sino 
como un producto de la interacción humana con su ent.orno ambiental. 

No cabe duda que el paradigma de la Ecología Humana dominó la 
investigación geográfica anglosajona sobre el riesgo de avenida durante la 
década de 1960. Posteriormente, la aplicación de conceptos teóricos y 
metodológicos hacia otros riesgos naturales y otros espacios (incluyendo 
los países en desarrollo) generó un conjunto de críticas a partir de las 
cuales se formalizaría un enfoque alternativo al del grupo de Chicago, el 
enfoque denominado de la «economía política» (Marston, 1983; Hewitt, 
1983). En otro momento (Saurí Pujol, 1988) ya tratamos de presentar las 
principa1P.R características de este enfoque, por lo que no nos detendremos 
demasiado en su detalle. Cabe recordar aquí que, para la economía 
política, los riesgos naturales se inscriben en el proceso social de uso de la 
naturaleza, un uso que muchas veces es desigual e injusto. Por tanto, el 
fenómeno de -avenida en nuestro caso queda plenamente interiorizado en 
el marco de las estructuras históricas, económicas, políticas y sociales, 
bajo las que tienen lugar las relaciones entre sociedades humanas y medio 
ambiente. Así, se señala que los riesgos naturales ya no son «Actos de 
Dios» sino actos derivados de actividades humanas que inciden de manera 
desigual en distintos grupos humanos y territorios. Aunque la vocación 
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aplicada de este enfoque resulta mucho menos nítida que en el caso 
anterior, se sugiere implícitamente que cualquier esfuerzo destinado a 
combatir los efectos perniciosos de los fenómenos extremos de la naturale
za debería otorgar una atención prioritaria hacia las estructuras sociales 
que inciden en el aumento de la marginalización de ciertos grupos huma
nos, actividades productivas y áreas geográficas y que, por tanto, provocan 
fuertes desigualdades en términos de vulnerabilidad y de adaptación a 
estos fenómenos. 

En conjunto, la investigación geográfica anglosajona acerca del riesgo 
de avenida y otros riesgos naturales se ha caracterizado, desde fechas muy 
tempranas, por inscribir estos fenómenos en territorio social, bien parcial
mente, como sería el caso del enfoque de la Ecología Humana, bien de una 
manera total, como ilustrarían los trabajos efectuados desde la óptica de la 
economía política. Recientemente se han formulado muchas propuestas 
que intentan aunar ambos enfoques, evitando sesgos excesivos hacia la 
primacía explicativa de los factores individuales o de los factores estructu
rales. En este sentido, una de las propuestas más prometedoras se debe a 
Blaikie y Brookfield y su estudio de los mecanismos causales del riesgo de 
erosión. En el estudio de este riesgo, los autores señalados parten de la 
toma de decisiones a nivel individual, pero inscriben el proceso de degra
dación edáfica en el marco más amplio de la economía política (Blaik.ie y 
Brookfield, 1987). La integración de factores individuales y locales con 
factores estructurales aparece también en lo que se ha venido en denomi
nar la aproximación contextual al riesgo y en los análisis a meso-escala de 
Marston y Palm para el riesgo sísmico en California. En el primer caso, se 
señala que cualquier fenómeno extremo puede producirse en una amplia 
variedad de contextos, entre los que destacan los de tipo político, 
institucional y social. Estos contextos determinan en gran medida la 
respuesta humana a la calamidad, que no siempre se encamina hacia una 
gestión eficaz de futuros episodios. Así, por ejemplo, la tormenta que asoló 
el sur de Inglaterra en octubre de 1987 causando daños muy considera
bles, pasó prácticamente desapercibida a nivel institucional por coincidir 
con una crisis bursátil mucho más preocupante para el país (Mitchell y 
otros, 1989). En el segundo caso, se destaca que el comportamiento de 
ciertas instituciones privadas, como entidades de crédito y promotoras 
inmobiliarias, en incrementar o reducir la vulnerabilidad al riesgo sísmico, 
puede resultar más relevante que los análisis a micro-escala (comporta-
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miento individual frente al riesgo) y macro-escala (condicionantes estruc
turales de vulnerabilidad y adaptación) (Palm, 1990). 

Estos ejemplos, aunque no directamente basados en el riesgo de aveni
da, siguen ilustrando la importancia que la Geografia anglosajona ha 
otorgado históricamente a las dimensiones humanas y sociales de los 
fenómenos extremos de la naturaleza. Como veremos a continuación, la 
Geografia francesa y la Geografia española han seguido una trayectoria 
diferente en la que la plena incorporación de aquellas dimensiones se ha 
producido mucho más tardíamente. 

El riesgo de inundación en la Geografía francesa 

Las primeras referencias a los riesgos naturales que se encuentran en 
la literatura geográfica francesa son simples descripciones de episodios 
catastróficos, realizados por autores de distinta formación. Así, pues, la 
fascinación que despierta entre algunos geógrafos los misterios de las 
crecidas regulares del Nilo, los caudales enormes de ríos como el Misisipi, 
el Níger, el Amazonas, el Sena o el Garona, entre otros (Gallois, 1911; 
Baulig, 1929), domina ampliamente la producción geográfica entorno a las 
inundaciones en los últimos años del pasado siglo y primeros del actual. 

Pero pronto un hecho marcará el tratamiento dado a partir de este 
momento y hasta ahora al tema de los riesgos naturales: el predominio de 
los estudios de Geografia Física dentro del conjunto de la Geografia 
francesa. Inicialmente será el dominio de la Geomorfología el causante del 
poco peso dado a las otras ramas, como la Hidrogeografia y la Climatolo
gía, por lo que el estudio del riesgo de inundación irá unido, durante 
algunos años, a la Geomorfología davisiana. Entre los pocos geógrafos que 
convierten las inundaciones en tema central de alguno de sus estudios 
cabe destacar a H. Onde, profesor de la Université de Marseille, con un 
Diplome d'Etudes Supérieures sobre las crecidas del Allier (1923); a R. 
Dios, profesor del College de France, con sus investigaciones sobre los 
desbordamientos del Loira, y D. Faucher, quien en su tesis doctoral 
estudia las crecidas del Ródano. Asimismo, algunos aspectos hidrológicos 
de las inundaciones son tratados por distintos geógrafos franceses cuando 
analizan los sistemas y regímenes fluviales de determinados ríos. 

A partir de 1925, aproximadamente, una nueva rama de la Geografia 
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Física, la Hidrogeografia, de la mano del eminente hidrólogo y geógrafo 
Maurice Pardé, realizará una de las aportaciones más importantes en la 
historia del estudio geográfico de las inundaciones. Pardé consagrará los 
cincuenta años de su vida científica al estudio de los regímenes fluviales y 
las inundaciones, hecho que le llevará a ser reconocido como uno de los 
más grandes especialistas mundiales en este campo del saber científico 
(VV. AA., 1968), hasta el punto que aún hoy la Hidrogeografia continúa 
asentada en sus métodos de análisis de crecidas (Mateu Bellés, 1989). 
Pardé estudia en profundidad las causas y características del fenómeno 
hidrológico de las crecidas, tanto los aspectos meteorológicos como los 
fluviales. Y todo ello desde una «concepción geográfica» (la escorrentía 
líquida y sólida es estudiada en estrecha relación con las características 
geofisicas de las cuencas) e intentando no ser excesivamente matemático, 
« • • •  a l'égard de l'hydrologie véritable, c'est-a-dire en partie géographique, 
et non seulement mathématique� (Pardé, 1948, p. 93). Otros aspectos, 
tales como los daños provocados por las inundaciones y la propuesta de 
acciones de prevención y alerta, serán poco tratados. 

Será a partir de 1950 cuando Jean Tricart y el Centre de Géographie 
Appliquée de Strasbourg desarrollen una nueva y revolucionaria metodo
logía de estudio de los medios naturales, en los que el estudio del riesgo de 
inundación y los riesgos naturales, en general, ocupa un lugar destacado. 
En estos primeros años Tricart se basa en el análisis de los componentes 
geomorfológicos de los medios naturales y su evolución para tratar los 
problemas prácticos que plantean las inundaciones. Uno de los estudios 
más importantes a este respecto fue el realizado como estudio previo a los 
trabajos de restauración del valle del Guil (Alpes franceses) después de las 
graves inundaciones de 1957 (Tricart, 1958a, 1958b, 1959; Velasquez, 
1960). En un segundo momento, el actual, los trabajos de Tricart se 
caracterizan, como insistiremos más adelante, por la preponderancia 
dada a los elementos ecológicos desde el momento en que es necesario 
comprender el medio geográfico en su carácter global para poder efectuar 
cualquier tipo de implantación o modificación en los cursos fluviales. 

Hasta aquí hemos visto cómo la profusión e innovación temática, pero 
también la descoordinación y dispersión en su tratamiento, caracterizan 
el estudio geográfico del riesgo de inundación en esta primera etapa de la 
escuela geográfica francesa. Dos son las líneas de investigación más 
importantes: la Hidrogeografia de Maurice Pardé y la Geomorfología de 
JeanTricart. 
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A partir de 1975, aproximadamente, se inicia una nueva etapa. Los 
importantes cambios que tienen lugar en la Geografia Física francesa, que 
en los últimos años del período anterior había caído en la excesiva especia
lización, demasiado absorta en la investigación en el laboratorio y los 
métodos cuantitativos (Lacoste, 1982, p. 10), conllevan el nacimiento de 
un movimiento partidario de una integración de los conocimientos adqui
ridos en las distintas líneas de investigación a fin de comprender 
globalmente el funcionamiento de los medios naturales (Bertrand, 1978). 
Es por ello que en el estudio del riesgo de inundación, al igual que en el 
conjunto de los riesgos naturales, se reivindicará insistentemente la inte
gración de los factores humanos y sociales al lado de los fisicos, los únicos 
que se habían estudiado hasta el momento. Ello explica que entre las 
principales aproximaciones geográficas a la temática del riesgo de inunda
ción realizadas en los últimos quince años aparezcan algunos estudios que 
presentan las inundaciones como fenómenos humanos y sociales que 
afectan a las actividades humanas y, a su vez, son modificadas por ellas. 
En otras palabras, todo parece indicar que estamos asistiendo a los 
primeros indicios de un proceso de cambio del estudio geográfico del riesgo 
de inundación: d� fenómeno estrictamente fisico a fenómeno humano y social. 

Se puede hablar, pues, de una importante movilización en estos años 
de los geógrafos fisicos franceses hacia el tema de los riesgos naturales, 
que se manifiesta en la organización periódica de coloquios y sesiones de 
trabajo, el incremento notable de las publicaciones geográficas, la realiza
ción de tesis doctorales y la formación de equipos de investigación, además 
de la aparición, por primera vez en su historia, de una reflexión teórica y 
metodológica entorno a este tema. En definitiva y en el momento actual, a 
pesar que los temas de estudio, las orientaciones son variadas y desconexas, 
parece existir un acuerdo común entre los geógrafos fisicos interesados en 
el estudio de los riesgos naturales: la necesidad de una aproximación 
global a su estudio. 

Sin embargo, el riesgo de inundación, al igual que los otros riesgos 
naturales, continúa siendo dominio privilegiado de la Geografia Física y 
en relación a la ordenación del territorio. A pesar del consenso común que 
su estudio ha de partir, forzosamente, de la interrelación existente entre el 
fenómeno fisico y otros procedentes de las poblaciones a las que afecta, las 
investigaciones llevadas a cabo en estos años muestran un claro sesgo 
hacia el primero. 
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Ello no es de extrañar por cuanto la Geomorfología (que conserva el 
primer lugar dentro de las orientaciones clásicas de la Geografia Física) y 
la Hidrogeografia han sido tradicionalmente las ramas mejor abonadas de 
la Geografia Física francesa en el estudio del riesgo de inundación. La 
Geomorfología fluvial de Tricart ha incorporado los componentes ecológicos 
como integrantes de los medios naturales a fin de conseguir una «gestión 
ecológica,. de las aguas y los ecosistemas fluviales, en los que destacan los 
estudios que contemplan las problemáticas de las crecidas (Frécaut y 
Tricart, 1984). Asimismo, otros centros de investigación estudian la acción 
geomorfológica de las crecidas en la dinámica de los sistemas fluviales en 
determinados episodios de inundación (Mussot, 1982; Bechet, 1983; 
Corbonnois y Sary, 1985; Iltis, 1986; Gazelle, 1987; Bomer y Naqui, 1990, 
etcétera). 

Pero el hecho de que la mayoría de hidrólogos universitarios de inicios 
de la década de 1970 fuesen discípulos de Pardé, hizo de la Hidrogeografia 
la rama más cultivada en el estudio del riesgo de inundación. El interés de 
los geógrafos se ha centrado en ampliar y precisar los conocimientos 
adquiridos en el terreno de la predeterminación y previsión de crecidas 
como paso previo imprescindible a la ordenación territorial, hecho que ha 
favorecido el desarrollo de métodos y técnicas informáticas que conducen a 
la modelización matemática y son más operacionales que las ecuaciones 
poco empíricas del pasado. Tres están siendo los temas de investigación 
hidrológica predominantes: a) el estudio de los mecanismos de escorrentía 
a partir de cuencas representativas (Vivían, 1971, 1979; Lambert, 1980, 
1989; Cosandey, 1990, etc.); b) la relación aguas subterráneas-aguas de 
superficie (Gazelle, 1980; Cloots-Hirsch, 1985, 1987), y c) el estudio 
hidrológico de determinados episodios de inundación que se han dado en 
Francia en los últimos años (Vivían, 1981; Gamez, 1985). De la misma 
manera, y junto a la Geomorfología fluvial y la Hidrogeografia, también 
cabe citar el notable interés que ha despertado el estudio de las condicio
nes meteorológicas, origen de las precipitaciones extraordinarias desenca
denantes de graves inundaciones entre los geógrafos especializados en 
Climatología (Vigneau, 1971, 1987; Vivian, 1977; Escourrou, 1980, 1984; 
Lambert y Vigneau, 1981). 

A partir de 1980 aparecen los primeros trabajos que incorporan los 
elementos humanos y sociales en sus investigaciones entorno a las creci
das e inundaciones. Unas veces son trabajos que parten de un punto de 
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vista global, es decir, de estudio de las interrelaciones entre los fenómenos 
fisicos y los fenómenos humanos, donde estos últimos son contemplados 
como una causa más de las inundaciones. Otras, son trabajos exclusiva
mente centrados en el estudio de los aspectos que conforman el marco 
humano y social de las inundaciones. Tanto en unos como en otros 
seguramente han sido las diversas dimensiones de la vulnerabilidad al 
riesgo y las formas de adaptación al mismo las más analizadas. Un primer 
grupo de trabajos son aquellos que, desde una perspectiva histórica, 
constatan la existencia de un uso diferencial del espacio inundable en 
función del grado de exposición histórica al riesgo (Pilleboue y Verdier, 
1978; Antoine, 1989, 1991), hecho que contrasta con la creciente urbaniza
ción en espacios altamente peligrosos (conos de deyección, lechos de ríos, 
etc.). El estudio de casos particulares, como los episodios catastróficos del 
Grand Bomand en 1987 (Fabre, 1990; Comby, 1991), Nimes en 1988 
(Davy, 1990) o la problemática de la ciudad de Nancy (Roussel, 1990), 
pueden ser citado� entre los mejores ejemplos. Igualmente, los efectos de 
las inundaciones evolucionan de una época a otra (Marnezy y Martín, 
1983; Gazelle, 1984; Fabre, 1990) y ello, en ocasiones, en función de las 
modificaciones que los distintos agentes institucionales e individuales 
introducen en los modelos territoriales desarrollados (Antoine, 1991). 

Un segundo grupo de investigaciones incide en las medidas de adapta
ción al riesgo. Al margen de los trabajos que describen o inventarían las 
actuaciones estructurales realizadas o proyectadas a lo largo de la historia 
en una cuenca, región o ciudad determinada (Jail y Loup, 1972; Poncet, 
1972; Desailly, 1990a, 1990b, etc.), muchos son los geógrafos que reivindi
can la elaboración de planes de defensa integrales que contemplen tanto 
las medidas estructurales como las no estructurales (Davy, 1980; Gabert y 
Nicod, 1982; Vivían y otros, 1987; Laganier, 1990). Entre las actuaciones 
no estructurales más estudiadas actualmente por los geógrafos franceses 
cabe citar las acciones de corrección hidrológico-forestal de las cuencas 
fluviales (Dufour y otros, 1990), la información hidrológica y el control de 
los usos del suelo en las áreas inundables, interés este último que ha 
repercutido en la proliferación de ensayos de técnicas y metodologías de 
cartografia del riesgo de inundación (Ravier, 1982; Lambert, 1987; Pech, 
1988, etc.). 

En resumen, en los últimos quince años se observa una notable 
diversificación temática en el estudio del riesgo de inundación que viene 

- 491-

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/



DA VID SAURÍ y ANNA RIBAS 

acompañada de una incipiente e importante reflexión teórica y 
metodológica. La Geografia Física continúa aglutinando el mayor número 
de publicaciones y trabajos, los cuales empiezan a incorporar los compo
nentes humanos y sociales en el estudio del riesgo ante la necesidad de 
una aproximación global a su estudio. 

El riesgo de inundación en la Geografía española 

Al igual que en la Geografia anglosajona y francesa, el predominio de 
la Geografia descriptiva que domina la producción geográfica española 
durante las primeras décadas de siglo convierte a la recopilación de 
información sobre los episodios de inundación habidos en un espacio y 
momento determinados en las pocas referencias al riesgo de inundación. 
Las líneas temáticas de investigación geográfica que marcaron en la 
Geografia francesa el tratamiento dado a los riesgos naturales subyacen 
en la Geografia española en un estado embrionario y ello a pesar de la 
fuerte influencia que de ella recibió desde la década de 1920, tanto por lo 
que se refiere a métodos y técnicas de trabajo como desde el punto de vista 
de la concepción general de la disciplina. Así, pues, a pesar de la admira
ción que muchos geógrafos sienten por la obra de Pardé, ampliamente 
divulgada en España, solamente figuras como Vicente Masachs Alavedra 
y Josep M. Puchadas Benito se mostrarán interesados en los aspectos 
hidrológicos de las crecidas. No es de extrañar, pues, que durante muchos 
años las aportaciones de la Geografia española al estudio del riesgo de 
inundación no sobrepasen el nivel de las descripciones, de la recopilación 
de información (De Llarena y Ondarra, 1959; Tomás Quevedo, 1963; 
Espejo, 1963; lglésies, 1971). Es de destacar, sin embargo, que durante la 
década de 1960 aparecen algunas publicaciones sobre obras hidráulicas y 
regulación de avenidas (Pérez Puchal, 1967, Morales Gil, 1968/69; López 
Gómez, 1971). 

A partir de 1968 la adopción de nuevos conceptos y métodos reflejan un 
profundo cambio en la Geografia española, derivado de la influencia de 
escuelas geográficas extranjeras, en especial la anglosajona. En el conjun
to de la Geografia española es la Geografia Humana quien empieza a 
dominar la producción geográfica, especialmente las temáticas 
poblacionales, agrarias y urbanas, hecho que no impide la progresiva 
consolidación de líneas temáticas como la Geomorfología, la Climatología, 

-492 -

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/



EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE AVENIDA ... 

el Paisajismo, entre muchas otras. Todo ello sin detrimento de la influen
cia de la escuela francesa, que continúa perdurando. 

La incorporación y asimilación de conceptos y métodos de ciencias 
afines ha favorecido el desarrollo de estas líneas de investigación por lo 
que respecta a la temática del riesgo de inundación. Un ejemplo claro lo 
constituye la Climatología, que da lugar a los primeros estudios importan
tes relacionados con las crecidas e inundaciones desde la perspectiva de 
las condiciones sinópticas y termodinámicas desencadenantes de las ex
traordinarias precipitaciones en el litoral mediterráneo (López Bermúdez 
y otros, 1978/79; Gil Olcina, 1972; Capel Molina, 197 4, 1977; Castillo 
Requena, 1978, etc.). 

En definitiva, y hasta finales de la década de 1970, puede decirse que 
el riesgo de inundación, al igual que los otros riesgos naturales, ocupan un 
lugar secundario, casi nos atreveríamos a decir que testimonial, en el 
conjunto de la producción geográfica española. 

A partir de 1980 una profunda renovación conceptual y metodológica 
tiene lugar en la Geografia española, cada vez más abierta a las escuelas 
geográficas extranjeras. La degradación del medio ambiente y los 
desequilibrios entre éste y la sociedad, o la valoración de las reacciones 
individuales y colectivas de los grupos humanos, son algunos de los temas 
que contribuirán a potenciar el estudio de los riesgos naturales entre 
algunos geógrafos españoles, hecho que repercutirá en un aumento impor
tante de la producción entorno al riesgo de inundación y los riesgos 
naturales en general y, lo que es más importante, la consolidación de 
grupos de investigación entorno a este tema. En el conjunto de la Geogra
fia española, las investigaciones predominantes continúan siendo las de 
Geografia Humana, que diversifica enormemente sus campos de estudio, 
métodos e influencias. No es de extrañar, pues, que la investigación 
geográfica en tomo al riesgo de inundación se integre progresivamente en 
los mismos marcos teóricos y paradigmas interpretativos desarrollados 
por la Geografia Humana anglosajona (Mateu Bellés, 1990), y así aparez
can los primeros trabajos que analizan los condicionantes humanos y 
sociales de las inundaciones. 

Ello nos lleva a decir que, con un claro retraso respecto a las escuelas 
geográficas anglosajona y francesa, la Geografia española inicia en 1980 
un período caracterizado por el incremento notable de las investigaciones, 
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los coloquios y sesiones de trabajo, las publicaciones y los equipos de 
investigación en tomo a la temática de los riesgos naturales. Todo ello, 
junto a la incipiente reflexión teórica y metodológica que acompaña esta 
movilización, ha de permitir su inserción en la importante fase investiga
dora en que se encuentran las demás escuelas geográficas y la comunidad 
científica internacional en general. 

En el momento actual, la investigación geográfica sobre el riesgo de 
inundación se subdivide en multitud de campos de estudio y enfoques, tal 
y como describe Joan F. Mateu Bellés en su excelente artículo de 1990, al 
cual nos remitimos. En líneas generales puede observarse como el riesgo 
de inundación ya no sólo se interesa por las causas climáticas 
desencadenantes de los aguaceros de la fachada mediterránea (Rosselló 
Verger y otros, 1983; Castillo Requena, 1983; Capel Molina, 1983, 1989, 
1990, Martín Vide, 1989; Clavero Paricio y otros, 1980, etc.), sino también 
por otros aspectos fisicos, como las características fisiográficas y 
morfométricas de las cuencas fluviales (Cano, 1975; Bru Ronda y otros, 
1989; Ollero, 1989, etc.), los procesos hidrológicos (Jardí, 1986a, 1986b, 
1987; Mat.eu Bellés, 1989, etc.), la geomorfología de las crecidas (Calvo 
Cases y Fumanal García, 1983; La Roca y Carmona González, 1983; 
Butzer y otros, 1983; Mateu Bellés, 1983, etc.) y la geometría de las áreas 
inundables (Mateu Bellés, 1980, Rosselló Verger, 1989, etc.). Los aspectos 
humanos y sociales se incorporan progresivamente a las investigaciones, 
cada vez más conscientes que si bien los factores naturales son los 
desencadenantes de la cat.ástrofe, las causas son siempre humanas. Los 
geógrafos españoles empiezan a darse cuenta que la mayor o menor 
vulnerabilidad de un territorio, un grupo social o un actividad pueden 
explicarse por los diversos condicionantes histórico-sociales, económicos, 
políticos, etc., que intervienen. Es así como la propia evolución histórica de 
la estructura económica, poblacional y social en los usos del suelo cambia, 
consecuentemente, la tipología y causas de las inundaciones (Rosselló 
Verger, 1989; Costa Mas y Matarredona Coll, 1989, etc.). Las distintas 
etapas de crecimiento de las ciudades han comportado la ocupación de los 
cursos de agua (Ramos Hidalgo, 1983; Teixidor de Otto y Domingo Pérez, 
1983) y modificaciones sustanciales en los procesos hidrológicos derivados 
tanto de la propia impermeabilización de la superficie como de la sustitu
ción de los hechos por colectores. 

Otros geógrafos inciden en las medidas de adaptación a las crecidas. 
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Buen número de trabajos están dedicados a recopilar las obras de infraes
tructura hidráulica realizadas o proyectadas en una cuenca fluvial, región 
o ciudad (López Gómez, 1971; Canales Martínez y Moreno Callejón,
1985a, 1985b; Conesa García, 1987; Hemández Franco y otros, 1989, etc.).
Más interesantes son los estudios de Morales Gil y Box Amorós sobre el
riego con aguas de avenida (Morales Gil, 1968/69; Morales Gil y Box
Amorós, 1986; Morales Gil y otros, 1989). Entre las actuaciones no estruc
turales más estudiadas por los geógrafos españoles cabe citar las acciones
de corrección hidrológico-forestal (Dupré, 1983; Gómez Mendoza y Ortega
Cantero, 1989, etc.), la información hidrológica (Camarasa Belmonte,
1991) y la regulación de los usos del suelo (Vera Rebollo, 1989; Segura
Beltrán, 1991).

En resumen, en los últimos años y por lo que respecta a la Geograffa 
española, se observa un notable avance en la diagnosis de la fenomenología 
del riesgo de inundación, a la vez que se incorporan progresivamente los 
conceptos y métodos desarrollados desde la Geografia Humana anglosajona 
en este campo de estudio, si bien continúan predominando los estudios 
realizados desde la Geografia Física. 

Conclusiones 

Hasta aquí se han presentado las aportaciones realizadas al estudio 
del riesgo de inundación por tres escuelas geográficas: la escuela 
anglosajona, la escuela francesa y la escuela española. Cada una de ellas 
ha estudiado el riesgo de inundación de forma muy diferente, como 
consecuencia, principalmente, de la diversidad de enfoques teóricos y 

metodológicos adoptados y la aportación particular de determinados in
vestigadores y grupos de investigación. 

Pero a pesar de las diferencias existentes entre ellas se puede hablar, 
en general, de una cierta homogeneidad en la evolución histórica sobre el 
estudio geográfico del riesgo de inundación: unos inicios, en los que 
predomina la descripción por encima de la investigación; una etapa de 
ruptura, en la cual cada escuela se inicia en una línea de investigación que 
marcará el trato dado, a partir de este momento, a este tema; y un 
momento de replanteamiento, en el cual aparece un intento de aproxima
ción o reencuentro de las tres escuelas hacia unos aspectos de investiga
ción comunes. Así, pues, actualmente, la profunda renovación conceptual 
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y metodológica en el clásico debate sociedad-medio sitúa el tema de los 
riesgos naturales en primera línea y reclama la necesidad de tener presen
te los aspectos humanos y sociales, conjuntamente con los aspectos fisicos, 
en su estudio. Y no sólo esto. El estudio de las avenidas parece ir más allá 
de la incorporación de los aspectos humanos y sociales: aparece un claro 
proceso de intemalización del riesgo en las estructuras históricas, econó
micas, políticas y sociales en las que se dan las relaciones entre la sociedad 
y el medio. En otras palabras, las inundaciones no sólo han dejado de 
estudiarse como fenómenos exclusivamente fisicos, de manifestación 
aleatoria y externos a la dinámica social, para pasar a ser producto de las 
interrelaciones entre la sociedad y el medio, sino que, además, las líneas 
emergentes intentan inscribir estas interrelaciones en el conjunto de 
circunstancias, espaciales y temporales en las que tienen lugar. 
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REsUMEN.-Este artículo es un documento de síntesis de las aportaciones realizadas 
hasta ahora por las escuelas geográficas anglosajona, francesa y española al estudio del 
riesgo de inundación, prestando especial atención a las distintas etapas que se han 
sucedido y a los distintos marcos conceptuales y temáticos que las han caracterizado. Se 
intenta demostrar la existencia de un claro proceso de intemalización del riesgo de 
avenida por el cual las inundaciones dejan de estudiarse como fenómenos exclusivamente 
ffsicos para inscribirse en las estructuras históricas; económicas, políticas y sociales en las 
que se dan las relaciones entre la sociedad y el medio. 

ABsmAcr.-This article is a review af the main contributions of the Anglosaxon, 
French and Spanish geographical schools to the study of the flood hazard. lt focuses on 
the different periods in which these contributions locate themselves, and, aleo, on the 
different conceptual and thematic frameworks characterizing them. Our aim is to 
demostrate the existence of a clear procese of intemalizing the flood hazard into the wider 
setting of human and social factors. Thus floods should not be studied exclusively from a 
physical point of view but rather, they must be seen in the light of the historical, social 
and economic structures influencing nature-society relations. 
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