
B I B L I o

LANGRAN, G. ( 1992): Time in 
Geographic lnformation Sys
tem�, London, Taylor & Francis, 
189 pp. 

Inaugura este libro una nueva 
colección de Taylor & Francis, de
dicada a la publicación de trabajos 
sobre Sistemas de Información Geo
gráfica (SIG), de carácter técnico. 
Consecuentemente, poco puede es
perar un geógrafo de la lectura de 
libros de esta serie, dirigida clara
mente a diseñadores y administra
dores de SIG. 

Tras un título sugerente, por 
referirse a esa síntesis espacio
temporal a que todo geógrafo aspi
ra, se despliega un discurso extra
ño al quehacer geográfico habitual, 
no sólo en el fondo, también en la 
forma. Ello no significa que el ver
dadero contenido del libro se oculte 
engañosamente a los lectores, todo 
lo contrario: el índice del mismo y 
el prefacio de la autora reflejan cla
ramente que este volumen ha sido 
escrito, básicamente, para publi
car el resultado de algunos experi
mentos de inclusión de la dimen
sión temporal en un SIG. 

No obstante, en los cuatro pri-

G R A F Í A 

meros capítulos se presenta «un 
modelo conceptual del cambio 
cartográfico» (a conceptual model 
of cartographic time), que merece 
un breve comentario. 

Idealmente, el cambio -tiem
po, si se prefiere- cartográfico de
fine un cubo continuo en el que 
quedan reflejadas todas las modifi
caciones que experimenta el espa
cio representado. Estas modifica
ciones se refieren a la aparición, 
desaparición, o cambio de atribu
tos -temáticos o espaciales (cam
bio de forma y/o localización)- de 
las entidades geográficas implica
das. En la práctica, no obstante, el 
registro de ocurrencias espacio
temporales es siempre discreto, des
cribiéndose el cambio cartográfico 
C (t), t
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... , C
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¡
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2
}. El «cubo 

cartográfico» se convierte así -no 
hay nada nuevo bajo el sol- en el 
clásico mapero. 

Pero los mapas impresos en pa
pel pueden ser grabados digital
mente en un soporte magnético o 
en un medio óptico. El mapero tra
dicional se convierte así en una se
rie de cintas magnéticas, en una 
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pila de disquetes, en una partición 
de un dispositivo de memoria de 
acceso directo y de gran capacidad, 
en una colección de CDs, etc. 

Llegados a este punto, Gail 
Langran argumenta que las nue
vas colecciones, digitales, de ver
siones de mapas son más dificiles 
de mantener que los archivos tra
dicionales, en los que la última ver
sión es la única que se considera. 
Los nuevos procedimientos de ar
chivo, los SIG, ofrecen la posibili
dad de considerar más de una ver
sión de un mismo mapa, pero con 
precauciones. Más de la mitad del 
libro se dedica a la consideración 
de algunas de esas precauciones. 

Si los SIG permiten considerar 
eficientemente diversas versiones 
de un mismo mapa, es porque dis
ponen de procedimientos de alma
cenamiento y recuperación de in
formación asombrosamente rápi
dos. A pesar de lo cual, los disposi
tivos que permiten esas transac
ciones tienen una capacidad limi
tada -más limitada que la de los 
archivos tradicionales, aunque su 
capacidad de almacenamiento por 
unidad de volumen sea muy supe-

. rior-, haciéndose necesaria la 
optimización de la información re
gistrada. 

Si se pretende tomar nota de 
«todos los cambios» que se produ
cen en una determinada configura-

ción geográfica, en un intervalo es
pecífico, es necesario trabajar con 
unidades temporales de medidas 
mínimas. Como consecuencia de 
ello, el volumen de datos a tener en 
cuenta se dispara, haciendo virtual
mente imposible el almacenado de 
una escena completa por cada pe

queño movimiento que se detecte 
en cualquiera de sus elementos. La 
solución se encuentra en grabar 
solamente los cambios que se pro
duzcan. La autora se detiene en
tonces a considerar la convenien
cia de grabar los sucesos tempora
les directa o indirectamente -me
diante el cambio de atributos de los 
objetos (elementos básicos}-, del 
mapa, iniciando una discusión que 
ya no tiene sentido analizar en es
tas páginas. Para el usuario de un 
SIG temporal lo que cuenta es que 
el sistema ofrezca un inventario 
actualizado de los objetos en uso y 
de su pasado próximo; que permita 
la extracción de objetos que cum
plan determinadas condiciones es
paciales, temporales y temáticas; 
que posibilite el análisis y repre
sentación espaciotemporal de es
tos últimos; que incluya entre sus 
funciones la proyección de tenden
cias actuales y subactuales y el es
tablecimiento de tareas o eventos 
futuros. 

Los capítulos cinco y siguientes 
se dedican a la exposición de aspec
tos meramente técnicos, que sólo 
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atraerán la atención de los que es
tén directamente involucrados en 
la programación de funciones de 
SIG temporales, o sean adminis
tradores de sistemas de esa índole. 

La bibliografia es exhaustiva y 
estrictamente técnica. El índice de 
palabras refleja adecuadamente el 
tipo de problemas abordados. 

Juan A. CEBRIÁN 

NoIN, D.: Atlas de la Population 
Mondiale. Montpellier-París, 
Reclus-La Documentation 
Fran�se, 1991, 160 pp. 

En los últimos años la carto
grafia de las variables demográfi
cas es una de las preocupaciones 
de la Geografia de la Población. Ya 
han aparecido bastantes atlas de 
ciudades europeas y extraeuropeas, 
así los de Londres, París, Bruselas 
o Tokio. En España son bien cono
cidos los de Málaga, Granada o Ali
cante, estando en curso de realiza
ción otros como el de Madrid. En
todos ellos los hechos demográficos
ocupan una parte fundamental e
incluso exclusiva.

En este contexto en 1991 se han 
publicado dos atlas de relevante 
importancia, el de la población eu
ropea elaborado por un equipo de 
la Universidad Libre de Bruselas y 

el que ahora se reseña sobre la 
población mundial, elaborado por 
Daniel Noin, profesor de la Univer
sidad de París I y presidente de la 
Comisión de Geografia de la Pobla
ción de la Unión Geográfica Inter
nacional. 

El atlas cuenta con ochenta ma
pas, veintiocho gráficos y cincuen
ta y cinco cuadros en los que se 
presentan los principales aspectos 
de la población mundial de forma 
clara y actualizada, acompañados 
de unos breves oomentarios sobre 
los contrastes demográficos del 
mundo en los últimos decenios del 
siglo xx. Comienza, como ya es tra
dicional en las obras de geodemo
grafia, con el análisis de la dinámi
ca demográfica, en el que expresi
vos cartogramas muestran la dis
tribución de la población en 1800, 
1900 y 1990, producto de los cam
bios acaecidos en la fecundidad y 
en la mortalidad. Al tratarse de 
mapas y gráficos a escala mundial, 
el autor ha debido de ajustarse a 
las estadísticas disponibles en to
dos los países, por lo que no ha 
podido elaborar nada más que 
indicadores globales de estas va
riables, como el índice sintético de 
fecundidad, las tasas de mortali
dad, de crecimiento medio anual o 
la esperanza de vida al nacer. Con 
todo, mapas romo los de la fecha de 
máximo crecimiento de la pobla
ción en los países en vías de desa-
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rrollo son muy representativos de 
su actual situación demográfica. 

Tratando de destacar tan sólo 
aquellos mapas que en mi opinión 
son más expresivos y aportan más 
novedades, señalaré el de tipos de 
situación demográfica en 1985, en 
el que el autor ha contado con la 
colaboración de los estudiantes del 
Diploma de Estudios Superiores de 
Cartografia Temática, dirigidos por 
Denise Pumain, profesora también 
de la Universidad de París l. Em
pleando una clasificación ascenden
te jerarquizada mediante la clasifi
cación de las variaciones en rela
ción con el perfil medio de la tasa 
de mortalidad infantil, número de 
niños por mujer, tasa de crecimien
to de la población entre 1980 y 1985, 
edad mediana y esperanza media 
de vida, distingue ocho tipos de paí
ses, que presentan una imagen muy 
expresiva del mundo actual desde 
el punto de vista demogeográfico Y 
que es desear que se actualice pron
to, dadas las rápidas transforma
ciones que han sufrido países como 
España en la segunda mitad de los 
años ochenta. Este mapa se com
plementa con el tipo de evolución 
demográfica entre 1965 y 1985, en 
el que se ha empleado el mismo 
método, al igual que en el que se 
represen tan los tipos de estructura 
por edades. 

. Un capítulo muy interesante, 

dada la escasez de estudios 
globales, es el referido a la nup
cialidad y la estructura de los ho
gares. Téngase en cuenta que la 
observación estadística de  la  
nupcialidad ha sido durante mu
cho tiempo muy deficiente en la 
mayoria de los países y aún lo si
gue siendo por problemas incluso 
culturales en varias zonas del mun
do. Mapas como los de proporción 
de mujeres casadas, matrimonios 
precoces, edad del matrimonio, di
ferencia de edad entre los esposos 
y tamaño medio de los hogares son 
de enorme interés, pese a las lagu
nas que se aprecian en ellos por la 
falta de datos para varios países. 

Otro capítulo en el que el autor 
ha intentado sacar el máximo par
tido de las estadísticas disponibles 
es el de la fecundidad. Es cierto 
que como él mismo señala, dado. el
papel determinante de esta vana
ble en las políticas demográficas, 
ha sido siempre objeto de un es
fuerzo de investigación estadística, 
pero ello no resta mérito a mapas 
como el de número de niños por 
mujer, o a los que representan po
sibles causas de los contrastes en 
la fecundidad como el estatus de la 
mujer, realizado con el discutible 
indicador del «Population Crisis 
Committee» de Washington, o el de 
mujeres que cursan la enseñanza 
secundaria, en el que lamentable
mente faltan datos de países como 

- 752-

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

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



BIBUOGRAFlA 

China, Brasil y otros muchos in
cluso europeos. Igual sucede en los 
mapas sobre la importancia de la 
contracepción, incidencia del abor
to y en menor medida en los de 
percepción del nivel de fecundidad 
por los gobiernos y las políticas de 
planificación familiar. 

Los capítulos sobre la mortali
dad, migraciones interiores y urba
nización, migraciones internaciona
les y perspectivas demográficas, 
contienen también mapas y comen
tarios muy significativos, que po
nen de manifiesto el esfuerzo he
cho por el autor para reunir y con
trastar datos de fuentes muy di
versas. Señalemos a modo de resu
men el mapa de las páginas 146-
147 en el que se representa de 
acuerdo con el método de la clasifi
cación ascendente jerarquizada los 
tipos de situación demográfica pre
vista para el año 2000. Su compa
ración con el de 1985 es altamente 
significativa, al igual que hacerlo 
con los cartogramas de la pobla
ción mundial previstos para los 
años 2000 y 2025. 

Dos mapas sobre la fecha del 
último censo y datos estadísticos 
disponibles en los diversos países 
del mundo, así como un repertorio 
de fuentes estadísticas, una breve

bibliograña y un glosario de los tér
minos utilizados en el atlas, com
plementan esta obra punto de refe-

rencia obligado para todos los inte
resados en el estudio de la pobla
ción mundial. 

Aurora GARC1A BALLESTEROS

QUIBADA, Santiago: La idea de ciu
dad en la cultura hispana de la 
edad moderna. Publicacions de 
la Universitat de Barcelona, co
lección «Geo-crítica. Textos de 
apoyo», Barcelona, abril, 1992. 

Este libro es uno de los escasos 
ejemplos en que nuestras universi
dades hacen lo que debía ser nor
ma y publican sus investigaciones. 
Se trata del resumen de una tesis 
doctoral leída en la Facultad de 
Geografia de la Universidad de 
Barcelona sobre un tema de gran 
interés para diversas disciplinas, 
desde la historia de pensamiento, 
la geografia a la arquitectura, a 
saber definir la idea de ciudad im
plícita en las llamadas «Historias 
de ciudades», desarrolladas en el 
mundo hispánico en los inicios de 
la edad moderna. Lo significativo 
de este trabajo reside en que si 
bien algunas de estas «Historias» 
han sido analizadas de manera par
ticular, hasta donde sabemos no se 
habían considerado como género 
historiográfico y analizadas en con
junto. 

Estos textos, surgidos en Italia 
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a fines del siglo xv, exponían la 
historia política, social y económi
ca de una ciudad, sumado a las 
descripciones del lugar de asenta
miento, de su traza urbana, arqui
tectura, etc., y sin descuidar la ex
plicación de sus orígenes míticos, 
sus santos protectores y los mila
gros acaecidos en su entorno. Por 
la cantidad de sujetos tratados y la 
falta de una metodología común, el 
contenido y orientación de estas 
obras es diverso, pero tienen en 
común dar una descripción de la 
ciudad de la época, o sea, refleja un 
modo particular de percibirla y en
tenderla. 

Esta «idea de ciudad» es la que 
Santiago Quesada intenta definir 
realizando Wl análisis global y com
parativo de las Historias de las ciu
dades hispanas dividido en dos 
partes: 

a) La primera trata, por un
lado, de la definición de lo que cons
tituye el género historiográfico y 
de las características de las fuen
tes empleadas -obras, autores, 
predecesores, etc.-. Por otro lado, 
se estudian las primeras obras his
panas, exponiendo la conformación 
a mediados del siglo XVI de una 
idea de ciudad surgida del abando
no de la Escolástica en favor de la 
epistemología renacentista. Se ana
lizan sus antecedentes históricos, 
los significados asignados (mitos y 

símbolos sobre el origen y desarnr 
llo de la ciudad), las bases filosófi
cas y utópicas (la influencia clási
ca: Platón y Aristóteles, la Repú
blica Cristiana, la Ciudad de Dios), 
las relaciones simbólicas político
sociales (la unión con el rey y la 
singularidad de la República) y la 
permanencia de esta idea de ciu
dad en el siglo siguiente en obras 
similares. 

b) La segunda parte se refie
re a las alteraciones sufridas por 
esta idea de ciudad desde las últi
mas décadas del siglo XVI, debido a 
los nuevos movimientos ideológi
cos y normativos ( Contrarreforma), 
la crisis económica y el cambio de 
orientación en la propia finalidad 
de la Historia de /,as ciudades (se 
hacen más «exhaustivas», princi
palmente por los intentos de Felipe 
II por conocer las pertenencias y 
recursos de sus territorios y ciuda
des). Se analizan aquí aspectos ta
les como el nuevo papel que juega 
la historia en el presente, las visio
nes e imágenes de la ciudad real y 
el valor económico y simbólico otor
gado al entorno urbano. 

En una metodológica labor de 
exposición y análisis el autor va 
desmenuzando estos aspectos y con
formando la «idea de ciudad» im
plícita en las «Historias» analiza
das. El resultado es significativo. 
Por un lado, se nos otorga una vi-
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sión global y bastante clara de cómo 
estos historiadores entendían y per
cibían la ciudad. Por otro lado, la 
información expuesta y los análisis 
realizados abren una serie de vías 
de investigación sumamente atrac
tivas y oportunas para la compren
sión de nuestra historia urbana, en 
el más amplio sentido del término. 

Roberto GovcooI,F..A PHAOO 

DECROLY, J. M. y V ANI..AER, J.: Atlas 
de la Population Européenne. 
Bruselas, Universidad Libre, 
1991, 172 pp. 

Un equipo de profesores de la 
Universidad Libre de Bruselas en
tre los que se cuentan Jean-Michel 
Decroly y Jean Vanlaer como di
rectores y Jean-Pierre Grimmeau, 
Marcel Roelandts y Christian 
Vandermotten, entre los principa
les colaboradores, ha emprendido 
la ardua empresa de ofrecer una 
detallada cartografia de las princi
pales variables demográficas que 
caracterizan a la población euro
pea. Fruto de la misma es el atlas 
que reseñamos, prolongado por el 
profesor Daniel Noin, presidente 
de la Comisión de Geografia de la 
Población de la Unión Geográfica 
Internacional. 

El sentido de una obra de estas 
características se puede encontrar 

en la afirmación de Noin «Europa 
no es una entidad política, ni una 
entidad económica, pero en gran 
medida es una entidad demográfi
ca en el conjunto mundial.» Y, en 
efecto, el propósito de esta obra es 

presentar a Europa como un espa
cio demográfico con rasgos que le 
diferencian del resto del mundo: 
baja fecundidad, acentuado enve
jecimiento, débil tasa de crecimien
to, intensidad de su poblamiento, 
etc., aunque sin olvidar los hechos 
que la asemejan al resto de los paí
ses industriales: intensa urbaniza
ción, estructura de la población ac
tiva, etc. 

Ahora bien, los autores han pre
tendido además poner de relieve 
los contrastes demográficos exis
tentes entre las diversas zonas de 
Europa, pues en la cartografia de 
las variables poblaciones se ha des
cendido, siempre que los datos lo 
permiten, al nivel II de la escala 
territorial de las estadísticas co
munitarias e incluso al primer ni
vel tradicional de división territo
rial de cada país: provincias, de
partamentos, cantones, oblats, 
voivodinas, etc. 

El equipo que ha realizado el 
atlas contaba en su haber con el 
interesante Atlas económico de Eu
ropa que se publicó en 1986 bajo la 
dirección de Ch. V andermotten. En 
el que ahora reseñamos se han 
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cartografiado las principales varia
bles demográficas de todos los paí
ses europeos desde el Atlántico a 
los Urales, excluyendo Turquía, 
pese a ser miembro del Consejo de 
Europa, por considerar que desde 
el punto de vista demográfico es 
radicalmente distinta al resto de 
los países estudiados, por lo que 
sus valores hubieran distorsionado 
la delimitación de las clases repre
sentadas en los mapas. 

El atlas se ha concebido de for
ma a la vez regional y trans
nacional. Es decir, se presentan los 
datos de forma que sea posible com
parar los Estados entre sí, pero 
como a esta escala se enmascaran 
los profundos contrates regionales, 
se ofrece también una cartografia 
de la diversidad demográfica euro
pea. Como resultado se han mane
jado entre 600 y 900 unidades te
nitoriales, según las variables y la 
disponibilidad de los datos, que en 
algunos casos impide dar cifras pos
teriores a 1980. 

En líneas generales todas las 
variables demográficas han sido 
objeto de dos series de _mapas. Con 
la primera se pretende presentar 
la evolución del fenómeno a escala 
estatal desde 1960. La segunda es 
una serie analítica que visualiza la 
estructura regional de la variable 
en diversas fechas o al menos en la 
más reciente posible. Construidos 

los mapas de esta segunda serie 
según una técnica equiprobable y 
utilizando una partición bicolor en 
diez clases, su lectura es bastante 
cómoda. Por otra parte cada capí
tulo del atlas está precedido de un 
comentario metodológico que faci
lita la conecta interpretación de 
los mapas, al igual que los análisis 
de los mismos que realizan los au
tores, en los que se desborda la 
simple descripción para apuntar 
algunos elementos explicativos que 
en varios casos no pasan de ser me
ras hipótesis abiertas al debate de 
los demógrafos europeos. 

Todo ello hace de esta obra un 
instrumento de trabajo indispen
sable para todos los interesados en 
el conocimiento pormenorizado de 
la población europea. 

Aurora GARctA BALLESTEROS 

GoNZALEZ TASCóN, Ignacio: lnge
nieria española en Ultramar (si
glos xvr-xrx). Madrid. CEHOPU. 
CEDEX. MOPT. Colegio de In
genieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Editorial Tabapress, 
1992, dos vols., 752 pp. 

El quinto centenario del descu
brimiento americano ha supuesto 
un notable esfuerzo de publicación 
de numerosas obras relacionadas 
con el tema, que sólo ahora, a cier-
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ta distancia de la celebración olím
pica y de los fastos universales, po
demos empezar a considerar, tal 
vez, como la huella más duradera 
dejada por aquel acontecimiento. 
Al menos en el terreno intelectual, 
editorial y científico, que es el que 
aquí más nos interesa. Además, 
cuando a la importancia del tema 
se une, como es este caso, la conoci
da cualificación del autor, el presti
gio y tradición de las instituciones 
patrocinadoras y el buen hacer del 
equipo editorial, el resultado no 
puede ser más que altamente sa
tisfactorio. 

La obra que comentamos res
ponde, pues, a un título bien expre
sivo: Ingeniería españo/,a en Ultra
mar. Pero el resultado es mucho 
más: un auténtico repertorio, y su 
pormenorizado estudio, de las obras 
públicas mediante las que los espa
ñoles emprendieron, y lograron en 
gran medida, la colonización mate
rial del continente americano. 
Mientras en la metrópoli se exten
día el pesimismo sobre nuestras 
capacidades materiales, científicas 
y técnicas para transformar la Na
turaleza, que Unamuno termina
ría resumiendo en el paradigmáti
co «que inventen ellos», un puñado 
de ingenieros, administradores y

misioneros;como dice el autor en el 
prólogo, llevaba a cabo una obra de 
ordenación del territorio america
no comparable a la que, por las 

mismas fechas, realizaban Francia 
e Inglaterra en sus imperios colo
niales. La obras públicas estudia
das por González Tascón adquie
ren así un alto valor espacial, y por 
tanto geográfico, como en su día 
demostrara Femández Casado, en 
unos excelentes trabajos apareci
dos, hace ya tiempo, precisamente 
en estas mismas páginas. 

Por ello, las numerosas realiza
ciones de ingenieros o arquitectos 
se estudian siempre en su contexto 
histórico y geográfico, lo que per
mite su correcta valoración y facili
ta el cabal aprovechamiento de las 
conclusiones de dicho estudio por 
el geógrafo, el historiador o cual
quier otro científico interesado en 
el tema. Es, pues, notable, y muy 
de agradecer, el esfuerzo que el au
tor, ingeniero de profesión, hace por 
historiar no sólo el instrumento, 
sino también el ámbito cultural que 
le dio lugar o en el que hizo su 
aparición: las dificultades que pre
tendía superar, los recursos que se 
utilizaron en su construcción y, en 
definitiva, las características del 
medio en el que se aplicó. 

Con ello, los dos volúmenes co
mentados resultan un auténtico 
tratado de historia de la tecnología 
americana: obras públicas, mine
ría, artefactos e instrumentos de la 
más diversa naturaleza son estu
diados como piezas coherentes con 
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un medio y una cultura, lo que, en 
el caso americano, es extraordina
riamente positivo. Como dice el 
mismo autor, la originalidad de esta 
ingeniería de ultramar descansa en 
ser la confluencia de tres órdenes 
de elementos diferentes: el desafio 
de un medio muy distinto a aquel 
que los españoles conocían y en el 
que estaban acostumbrados a tra
bajar: con una gran variedad 
climática, con inmensos espacios 
desconocidos, con elevado riesgo 
sísmico, etc.; las virtualidades de 
las técnicas constructivas indíge
nas bastante menos primitivas de 
lo que podría pensarse a primera 
vista, tal como evidencian numero
sas realizaciones concretas, como 
los puentes colgantes; y por último, 
otras posibilidades y recursos del 
medio americano: caucho, lianas 
diversas, otros tipos de maderas, 
etc., que los colonizadores tuvieron 
que descubrir e integrar en su acer
vo tecnológico, antes de ser capa
ces de utilizarlos. Todos estos as
pectos, al confluir con las técnicas 
y sistemas importados del viejo 
mundo, dieron lugar a una serie de 
particularidades, que el autor va 
desgranando con notable maestría. 

No es esta la primera vez que 
González Tascón dedica su aten
ción a estos temas. Todo lo contra
rio, demuestra ser, una vez más, 
uno de los autores más cualificados 
para hacerlo. Ello tanto como his-

toriador de la ingeniería, y en ge
neral de las obras públicas, lo que 
ya quedó patente en su excelente 
estudio sobre las Fábricas hidráu
licas españo/,as (Madrid, MOPU
Turner, 1987), como por sus cono
cimientos del tema americano pues
tos de manifiesto en sus colabora
ciones, entre otras, a La agricultu
ra Viajera (Madrid, Real Jardín 
Botánico-MAPA, 1990). En este 
caso, ambas vocaciones se funden 
para lograr el excelente resultado 
que comentamos. 

La obra se divide en nueve gran
des capítulos, en los que se pasa 
revista a los distintos tipos de in
tervenciones que los ingenieros es
pañoles, en muchas ocasiones to
davía ni siquiera tales, realizaron 
en el Nuevo Mundo: puertos, rega
díos, abastecimiento de agua a las 
nuevas ciudades, saneamientos, 
aprovechamiento de la energía hi
dráulica, comunicaciones, etc. Es 
de destacar, sobre todo, los capítu
los dedicados a los ingenieros mi
neros, de tanta transcendencia en 
la colonización americana, y al sis
tema de comunicaciones, con un 
magistral estudio sobre caminos, 
canales y puentes. Al final, el últi
mo capítulo se reserva a las obras 
de ingeniería del siglo XIX, en los 
albores de la industrialización y de 
la independencia, limitado por ello 
a los territorios caribeños que no la 
alcanzaron hasta final de la centu-
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ria. Ello posibilita tratar los pro
blemas de la introducción en Cuba 
de la ingeniería del hiem> y de la 
tecnología derivada de la máquina 
de vapor. 

A lo largo de las casi ochocien
tas páginas de ambos volúmenes 
van desfilando así, tanto las reali
zaciones propias de la ingeniería 
colonial, con técnicas importadas 
de la metrópoli: puertos, astilleros, 
puentes de cal y canto, diversas 
máquinas hidráulicas, etc., como 
las que resultan de adaptaciones 
de primitivas industrias indígenas: 
los regadíos precolombinos, por 
ejemplo, con un especial atención 
al sistema del apantle, en Nueva 
España, o las obras de desecación y 
protección de la ciudad de México, 
y también los citados puentes col
gantes de época prehispánica, pero 
que los españoles adaptaron y de
sarrollaron con maestría. 

Además, la obra que comenta
mos es, así mismo, un magnífico 
catálogo de planos, gráficos e ilus
traciones de todo tipo, relativos a 
la ingeniería colonial americana, 
posiblemente como no existiera has
ta la fecha. El esfuerzo realizado 
por el autor y su equipo editorial 
por localizar, elegir y reproducir el 
extraordinario aparato gráfico, que 
acompaña a la obra es digno del 
interés científico de ésta, pues per
mite dar a conocer una parte de la 

extraordinaria riqueza de estos 
materiales custodiada en nuestros 
archivos. El autor ha reconi.do los 
principales: Histórico Nacional, In
dias, Simancas, Palacio Real, Aca
demia de la Historia, etc., y otros 
varios al otro lado del Atlántico. A 
la vista de los resultados es fácil 
suponer que ha seleccionado los 
principales y más significativos gra
bados de los allí guardados. Por 
eso, es también fundamental la cui
dada y excelente edición, aspecto 
poco tenido en cuenta, por lo gene
ral, en las reseñas científicas, pero 
que en este caso, y dado el carácter 
y finalidad de esta obra, resulta un 
aspecto primordial y nada desde
ñable. 

En definitiva, una obra exce
lente que constituye una importan
te aportación al tema, a la vez que 
un deleite para el bibliófilo. Sin pre
tender caer en la hipérbole, casi 
podríamos invertir los términos y 
afirmar que trabajos de esta enver
gadura bien valen la celebración 
del centenario. No en vano la obra 
tiene también un cierto carácter de 
homenaje, sin que ello disminuya 
en absoluto su valor científico. Ho
menaje a los cientos de personas 
que intervinieron en la empresa, 
conocidos unos, ignorados la mayo
ría, pero: todos el/.os fueron los pro

tagonistas ---<X>mo dice González 
Tascón en la introducción- de /,a
creaci.ón, en un territorio que hoy 
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hace cinco siglos vislumbraron por 
primera vez los espafl,o/,es, de una 
realidad que hay llamnmos América. 

Femando ARROYO ILERA 

Am�LI.AN GAncfA, A. (ed.): Una Es
paña que envejece. Palos de la 
Frontera, Universidad Hispa
noamericana Santa María de 
la Rábida (Huelva), 1992, 

257 pp. 

Encontrar este libro resulta ser 
un verdadero hallazgo, tanto por la 
dificultad de su localización, como 
por su interés. En él se recogen los 
contenidos de un curso de verano 
organizado por la Universidad His
panoamericana Santa María de la 
Rábida bajo el título «El envejeci
miento de la población española». 
Antonio Abellán, investigador del 
Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, ha sido el director 
de este curso y el coordinador de la 
edición de su contenido en forma 
de libro. 

Deben destacarse tanto la am
plitud de los temas tratados, siem
pre como rigor y de forma intere
sante, por los distintos participan
tes del curso, como la amenidad y 
manejabilidad del libro. 

A pesar de que los distintos ca
pítulos que lo conforman no están 

agrupados, hemos identificado cua
tro tipos de aportaciones, que des
cribimos a continuación. 

Una serie de capítulos presen
tan distintos análisis sobre las ca
racterísticas del envejecimiento 
poblacional en España. El primero 
de estos trabajos es un análisis 
sociodemográfico realizado por el 
propio editor del libro y director del 
curso, Antonio Abellán. Se trata de 
una amplia revisión sobre las cau
sas, las características y el impacto 
social del proceso de envejecimien
to en España. Otros capítulos 
destacables son el análisis sobre la 

· cobertura de la política social desa
rrollada en España en los últimos
años (Ana Vicente Merino, Minis
terio de Trabajo y Seguridad So
cial); la documentada y sugerente
descripción de las características
del problema de la vivienda en los
ancianos (José María Ruiz de
Velasco, Banco Hipotecario), y una
rigurosa exposición y reflexión so
bre el problema de los residentes
extranjeros en las zonas turísticas
de nuestro país, problema del que
se apunta su importancia crecien
te y del que se percibe la compleji
dad de esta situación y el hecho de
que la situación actual es una ver
dadera «bomba de relojería» que
añade nuevas dificultades a la si
tuación de los ancianos en nuestro
país. Francisco Jurdao ( de «Me
diterranean Magazine») explica con
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suma claridad todas las contradic
ciones y complejidad de este fenó
meno. Hay dos capítulos dedicados 
a los problemas sanitarios (Andrew 
Sixsmith, Institute of Human 
Ageing, Liverpool; Fermina Rojo y 
Gloria Fernández-Mayo- ralas, 
CSIC) que no llegan a ser comple
mentarios, y aunque cada uno de 
ellos tiene un interés específico, no 
contribuyen totalmente a ofrecer 
una visión integral de esta proble
mática que hubiese precisado al
guna aportación adicional. 

En tres capítulos del libro se 
presentan experiencias de gran in
terés y trascendencia. Destaca el 
capítulo de Adalberto Aguilar, pe

riodista de Radio Nacional de Es
paña, que documenta la importan
cia de la radio en la vida de las 
personas mayores, justificando 
razonadamente el enorme poten
cial de este medio de comunicación 
entre la población mayor. Uno de 
los capítulos más sugerentes, y la
mentablemente el más corto del 
libro, es la presentación de una ex
periencia sobre reminiscencia, de
sarrollada por la Cooperativa Hora 
25 de Sevilla, y relatada por su 
presidente Francisco Barco Solleiro. 
Finalmente, también se presenta 
la descripción de todas las iniciati
vas que se· desarrollan desde el 
Inserso en relación a la política de 
ocio para las personas mayores 
(Florián Ramírez). 

La presencia de un capítulo so
bre las necesidades de los ancia
nos, expuestas por un representan
te de los propios interesados (Nico
lás Mallo, de la Unión Democrática 
de Pensionistas), es de gran rique
za y aporta una visión integral de 
esta problemática, tal como la per
ciben los propios interesados. Has
ta ahora no era habitual la incor
poración de estos puntos de vista 
en un libro preparado por acadé
micos, profesionales y responsables 

· políticos. Sin duda éste es un signo
de madurez del sector, y su presen
cia constante (con el nivel que se
refleja en la aportación de Nicolás
Mallo) ha de suponer un salto cua
litativo en los análisis sobre las ca
rac�rísticas de los problemas y pro
puestas de soluciones que se reali
zan sobre ancianos.

Completa el libro la visión más
institucional de este problema pre
sentada por el director general del
Inserso, Angel Rodríguez Castedo,
y por Rafael Pineda, coordinador
del Plan Gerontológico. Aún siendo
los capítulos menos novedosos del
libro, puesto que ambos temas han
sido presentados en numerosos fo
ros, sería impensable que en el li
bro Una España que envejece no se
dedicara algún capítulo a la políti
ca desarrollada por el Inserso y el
plan más ambicioso que hasta aho
ra se  ha preparado sobre la vejez. Sin
ellos el libro no estaría completo.
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El libro está bien presentado, 
en un formato muy manejable, y 
de lo único que podemos lamentar
nos es de la dificultad de encon
trarlo en los medios de comercia
lización editorial más habituales. 

Eduard PoRTELLA 

B1-�1To DEL Pozo, P.: El espacio en 

A<;turias. Barcelona, Oikos Tau, 
1992, 550 pp. 

La bibliografia sobre la indus
tria asturiana es ya bastante nu
merosa y a ella viene a sumarse 
ahora un amplio y excelente traba
jo de Paz Benito del Pozo, basado 
en su tesis doctoral y centrado en 
el análisis espacial de los estableci
mientos industriales y en sus for
mas de organización en la región 
central de Asturias y especialmen
te en los núcleos urbanos de Avilés, 
Gijón, Oviedo, Mieres y Langreo. 
Analiza, por tanto, el área indus
trial por excelencia del Principado, 
con una tradición que se remonta a 
las primeras fases del proceso de 
industrialización español y que se 
perpetúa a través del tiempo gra
cias a las iniciativas privadas y pú
blicas, con especial incidencia de 
estas últimas, que llegan a conver
tirse en el principal acicate del de
sarrollo industrial asturiano. 

Paz Benito resume los rasgos 
morfológicos y estructurales de esta 
región en tres puntos: acentuada 
tendencia a la concentración de los 
establecimientos fabriles que ge

nera un espacio industrial polari
zado; alto grado de dependencia téc
nica y de servicios, y una acusada 
especialización en actividades bá
sicas como minería de carbón y pri
mera transformación de la; metales. 

La obra aquí reseñada consta 
de dos partes claramente diferen
ciadas pero complementarias. En 
la primera se estudia el origen y 
evolución histórica de la actividad 
industrial en Asturias, centrándo
se en tres etapas. En la primera se 
analiza el papel de la región en el 
despegue industrial español (pola
rizado espacial y sectorialmente: 
textil en Cataluña y siderometa
lúrgico en el País V asco y Asturias) 
y los condicionantes específicos de 
la industrialización regional astu
riana, en 1� que jugaron un papel 
decisivo el atraso agrícola, la esca
sez de capitales, las malas comuni
caciones con Castilla y sobre todo 
la dependencia de los yacimientos 
hulleros que forzó a la ubicación 
industrial casi exclusivamente en 
la zona central del Principado fo
mentando su desarrollo urbano y 
económico mientras el resto de 
Asturias mantenía una actividad 
fundamentalmente rural. 
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� segunda etapa, desde fina

les de la guerra civil, viene marca
da por la importancia de la planifi
cación pública en la localización de 
empresas ·industriales en terri� 
rio asturiano, con un impacto pro
fundo en su economía desde los años 
cincuenta, gracias a empresas pú
blicas como ENSIDESA, al conver
tirla en «una gran fábrica de hie
rros, aceros y suministro de ener
gía,.. Esta extrema especialización 
productiva, propiciada por el inter
vencionismo estatal, no se ha visto 
apenas acompañada por el desa
ITOllo de otras actividades indus
triales que equilibren la estructura 
del sector, causa por la que Asturias 
ha ido perdiendo peso específico en 
el ranking industrial español des
de finales de los años sesenta, pese 
a la declaración de Langreo y 
Mieres en 1968 como �na de Pre
ferente Localización Industrial, la 
creación en 1969 del Polo de Desa
ITOllo de Oviedo, la reestructura
ción del sector hullero mediante la 
fusión de pequeñas empresas 
creando HUNOSA, los intentos de 
sanear el sector siderúrgico por el 
mismo sistema (UNINSA), la crea
ción de los polígonos industriales 
de Silvota y Mieres por el INUR, 
etcétera. 

El último período está marcado 
por la crisis de la dos últimas déca
das y la nueva división internacio
nal del trabajo, con amplias reper-

cusiones sobre el tejido industrial 
de Asturias, que unidas a las crisis 
que arrastraban los sectores bási
cos anteriormente mencionados, 
convierten al Principado en el pro
totipo de zona industrial en claro 
declive como consecuencia de los 
problemas de las actividades tradi
cionales a nivel mundial, activida
des que aún mantienen un peso 
abrumador en un sector secunda
rio asturiano que es incapaz de di
versificar su producción. 

La segunda parte del trabajo 
de Paz Benito tiene un enfoque más 
geográfico al centrarse en los as
pectos espaciales de la distribución 
industrial, analizando con detalle 
los cuatro tipos de asentamientos 
de la región: complejos industria
les-portuarios de Avilés y Gijón; 
polígonos industriales; corredores 
o pasillos industriales, y concen
traciones tradicionales en declive
irreversible (Mieres y Langreo) o
regenerados (Lugones).

La creación de ENSIDESA y 
UNINSA supuso un traslado de la 
actividad industrial hacia la zona 
costera y marca la pauta del 
desmantelamiento industrial de los 
valles minerosiderúrgicos del Cau
dal y N alón. Los complejos indus
triales-portuarios de Avilés y Gijón 
tienen un marcado predominio de 
la siderurgia, si bien el último goza 
de una mayor diversificación sec� 
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rial, actividades de segunda trans
formación, servicios a la industria 
y unas mejores instalaciones por
tuarias. Ambos depende de 
ENSIDESA y de los nuevos pro
yectos industriales, como el com
plejo químico de la multinacional 
Du Pont, cuya realización supon
dría la fusión de los dos complejos 
portuarios en un arco industrial 
entre Avilés y Gijón. Paz Benito 
pasa revista detallada a la evolu
ción industrial de estas ciudades 
costeras y especialmente a las em
presas que marcan los grandes hi
tos industriales: RCAM, ENSI
DESA, UNINSA, etc., pero tam
bién a sus repercusiones en el teji
do urbano, a la demanda constante 
de mejores medios de transporte 
ferroviario, marítimo ... 

Para paliar los primeros efec
tos de la crisis desde los años se
senta surge la red de polígonos in
dustriales con el apoyo institucional 
y una pretensión descentralizado
ra hacia los espacios periurbanos 
regionales que favorece la apari
ción de zonas exclusivamente in
dustriales de localización extra
urbana como los de Sil vota, Espíri
tu Santo, Asipo, etc. Los resultados 
han sido mediocres por la prolife
ración de polígonos infradotados y 
no siempre bien localizados. Ya en 
los años ochenta aparecerán nue
vos polígonos dentro de la ZUR as
turiana, promovidos por los respec-

tivos ayuntamientos y por el go
bierno autonómico del Principado, 
con la finalidad de paliar los am
plios efectos sociales y económicos 
de la reconversión. 

El escaso éxito de la política de 
polígonos industriales influye re
cientemente en la aparición de co
rredores industriales, a los que la 
autora califica como el más nove
doso de cuantos asentamientos de 
uso industrial pueden encontrarse 
en la región al tratarse de unida
des lineales debidas a procesos des
centralizadores de iniciativa priva
da que se ubican sobre espacios 
rurales por disponer de suelo abun
dante, barato y frecuentemente 
exento de normativas. Se asientan 
en los bordes de las carreteras, en 
las proximidades de los polígonos 
(varios de los cuales quedan prácti
camente unidos por el corredor 
Colloto-El Berrón) y de los grandes 
centros urbanos que actúan como 
consumidores. En los corredores 
adquieren un peso significativo las 
actividades comerciales y las em
presas de servicios, aunque el sec
tor predominante es el manufactu
rero seguido del agroindustrial y 
de la fabricación de muebles. 

Como consecuencia de las di
versas políticas industriales ante
riormente mencionadas y de la ini
ciativa privada, el mapa industrial 
asturiano tiende a la concentración 
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de establecimientos en el triángulo 
Oviedo-Gijón-A vilés, convirtiéndo
se Llanera y Lugones en los princi
pales centros receptores de nuevas 
empresas industriales mientras las 
cuencas del Caudal y del Nalón, 
con Mieres y Langreo a la cabeza, 
sufren un declive irreversible, ya 
que el empleo y el valor de la pro
ducción fabril se reducen constan
temente desde los años sesenta sin 
que la Zona de Urgente Rein
dustrialización haya paliado el pro
blema del constante desmantela
miento industrial, con el consi
guiente despoblamiento y enveje
cimiento demográfico. 

Paz Benito ofrece una panorá
mica global sobre una de las zonas 
industriales tradicionales de Espa
ña y los problemas que atraviesa 
actualmente hasta convertirse en 
prototipo de las viejas regiones in
dustriales en declive, realizando 
siempre un encuadre con la situa
ción general española. Aunque es
casean las referencias a las zonas 
oriental y occidental de la región y 
a determinados sectores (como el 
agroindustrial) con peso específico 
en la economía asturiana, estos pe
queños déficits no empañan en ab
soluto una valoración muy positiva 
de la obra, que se complementa con 
una buena documentación estadís
tica y, sobre todo, cartográfica, fru
to de la utilización de una amplia 
documentación, no siempre de fácil 

acceso, y que ha sido una de las 
causas principales de la escasez de 
estudios geográficos sobre la indus
tria en España, razón por la que el 
trabajo de la autora merece una 
valoración aún más positiva 

Francisco FEO P ARRONDO

GmcHARo, Fran�ois: Porto, la vill.e 
dans sa région. Contribution a
l'étude de l'organisation de 
l'espace dans le Portugal du 
Nord. Paris,  Fondation 
Calouste Gulbenkian-Centre 
Culture Portugais, 1992, 2 vols., 
492 y 661 pp. 

El autor es investigador del 
CNRS y profesor en la Universi
dad de Bordeaux III, desde donde 
lidera el Centro de Estudios Norte 
de Portugal-Aquitaine (CENPA). 
En los años setenta en que comen
zaba la presente investigación fue 
también profesor de Geografia en 
la Universidad de Porto, convirtién
dose desde entonces en un 
lusitanista con publicaciones nota
bles sobre los viñedos y vinos de 
Porto (varios años), la ciudad de 
Amarante (1980), y obras más ge
nerales como el Atlas Demográfico 
de Portugal (1982) o la Géographie 
du Portugal (1990). 

La presente publicación sobre 
Porto y su región es resultado de 
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una Tesis de Doctorado de Estado, 
presentada en 1983, bajo la direc
ción de los profesores Jean Borde, 
PieITe Barrere y Alain Huetz de 
Lemps. Doce años de estudio han 
producido una magna obra que ali
gerada de estadística y documen
tación se publica casi una década 
después de finalizada, y en la que 
se han incorporado una amplia 
muestra gráfica, fotográfica actual 
y de época y una extensa lista de 
unas mil doscientas fichas biblio
gráficas. 

Su objetivo ha sido el estudio 
de las relaciones que la ciudad 
portuense ha tejido a su alrededor 
a través del tiempo hasta abarcar 
en la actualidad el espacio regional 
del Norte de Portugal y ser hoy la 
segunda área metropolitana por
tuguesa (y añádase la cuarta de la 
Península Ibérica). ccNo se trata, 
escribe Guichard, de una geografia 
urbana ni de una geografia regio
nal. La geograffa rural, la geogra
ña de la población, la geografia del 
comercio y la de los transportes o la 
de los servicios deben intervenir 
también. ¿Será esto una geograña 
de las relaciones?)) En efecto, se 
entretejen en sus dos volúmenes 
los análisis de la estructura regio
nal de las dependencias que ha 
constituido esta ciudad-metrópoli 
con su región inmediata a la que 
con.trola estrechamente al norte de 
una línea desde Aveiro a Guarda. 

La estructura de la publicación 
encierra cuatro temáticas esencia
les, ampliamente tratadas en una 
extensión de doscientas a trescien
tas páginas cada una de ellas: la 
concentración humana, el control 
eoonómico de Porto sobre su región, 
su lugar en la red de relaciones e 
intercambi08 y la prestación de servi
cios. Y a la vez plantea en la introduc
ción el interrogante sobre la inserción 
de esta metrópoli en la red urbana 
portuguesa, y en las conclusiones el 
reto pendiente de la regionalimción 
política administrativa. 

El primero de los temas analiza 
la estructura demográfica desde el 
primer censo portugués de 1864 
hasta el de 1970, y lo que ha su
puesto en ella las salidas cíclicas 
de migraciones y la última hora del 
freno de la emigración europea a la 
vez que la llegada de los repatria
dos de África en los setenta. El 
crecimiento moderado en general 
de las pequeñas ciudades y villas 
del Norte frente ál rápido creci
miento de Porto y las localidades 
de su área metropolitana, lo que 
ha producido un gran desequilibrio 
en la jerarquía urbana de la región 
Norte entre pequeña y gran ciudad 
al igual que en el conjunto de Por
tugal. Y en tercer término, se trata 
de la atracción migratoria de la 
aglomeración portuense, que con
centra cada vez más el dinamismo 
regional. 
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Pasa a continuación a analizar 
el dominio económico a través del 
medio rural, que en Porto y su área 
metropolitana oficial (los concejos 
de Gondomar, Maia, Matosinhos, 
V alongo y Vila Nova de Gaia) se 
caracteriza por el control de la ren
ta de la tierra. La propiedad de los 
viñedos del Douro que se transfor
man en «vinos de Porto», un caso 
de simbiosis, como en Burdeos, de 
ciudad y viñedo. El comercio, los 
capitales, la banca regional y la 
bolsa, en cuanto a una potencia 
financiera rival de la de Lisboa. 

Y sobre todo el desarrollo in
dustrial regional, que ha adquirido 
el nivel de mayor empleo y de ma
yor diversificación de la industria 
portuguesa, localizado esencial
mente en la misma aglomeración, 
o de manera diseminada en vale do
Ave (Famalicao, Guimaraes, San
to Tirso), en vale do Sousa (Pare
des, Penafiel, Pa�s de Ferreira), o
en terra de Feira (Feira, Espinho,
Ovar, Sao Joao da Madeira,
Oliveira de Azemeis). Cada una de
estas localidades está a su vez es
pecializada en una rama industrial,
siendo algunas muy dinámicas en
tre las más tradicionales, del tex
til, con faetonas, novísimas como
la firma Manuel Gon�alves (de
modo que «decir textil, es decir el
Norte de Portugal»), del calzado,
de la madera, muebles, alimen
tarias o metalúrgica y mecánica.

Se alcanza en la actualidad en ex
trema difusión de la pequeña y 
mediana industria tradicional con 
fábricas situadas en pleno campo, 
con un fuerte impacto medioam
biental, al mismo tiempo que es 
notable las propiedades extranje
ras de ciertas firmas industriales. 

En tercer lugar, la red de trans
portes y comunicaciones se analiza 
desde el pasado de la relación a 
través del río, de ahí la quimera de 
una nueva navegación fluvial, muy 
limitada por los bajos tráficos y ne
cesarias rupturas de carga y 1a·im
posibilidad de continuar más allá 
de la raya fronteriza, como por el 
problema irresuelto de la bami del 
Douro en su desembocadura (el 
cabedelo) y la pequeña infraestruc
tura del puerto fluvial de Porto. De 
ahí la necesidad de creación hace 
un siglo del puerto artificial mari
no de Leixoes, cuyo hinterland ha 
pasado a competir por la fachada 
atlántica con los de Lisboa y Vigo. 
Esta evolución progresiva de la ac
tividad portuaria no ha tenido pa
ralelismo en el transporte ferrovia
rio, que se encuentra en declive, 
salvo en el eje de comunicación con 
Lisboa para el que se proyecta un 
próximo TGV, mientras que en las 
líneas interiores el abandono es ge
neralizado. En el transporte rutero 
destaca el predominio del autocar 
y del tráfico TIR. Mientras que to
davía juega un papel reducido el 
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transporte aéreo, limitado al servi
cio de la ciudad más que de la re
gión. A anotar en este capítulo el 
estudio comparativo del viaje Por
to-Lisboa por tren o avión sobre 
una muestra de trescientos sesen
ta y cinco viajes medido en precio, 
distancia, tiempo de trayecto y re
trasos. 

Por último, en el estudio de los 
servicios, cuenta con las funciones 
administrativas de la ciudad, a la 
espera de un futuro poder regional; 
las funciones sociales, desde las aso
ciaciones empresariales, los sindi
catos, los partidos políticos y las 
iglesias (rivalidad de los obispados 
de Porto y Braga). Prosiguen los 
grandes servicios colectivos de la 
sanidad y de la enseñanza y de sus 
áreas de atracción, y se completan 
con las profesiones liberales. Los 
medios de comunicación y la utili
zación del tiempo libre, por medio 
de la vida cultural, el turismo y los 
clubs deportivos remat.an la vida 
de relaciones de la metrópoli en su 
marco regional. 

La obra de Fran�ois Guichard 
se ha convertido en una de las refe
rencias obligatorias del estudio geo
gráfico de Portugal, y en especial 
con la presente sobre Porto y su 
región es ya un instrumento básico 
de consulta y de nuevas investiga
ciones, en la que sobresale, como 
afirma en el Prefacio el profesor 

.,. 

Luis Oliveira Ramos, su «carácter 
pluridisciplinar, la importancia y 
actualidad de la investigación rea
lizada, el contenido estimulante de 
las reflexiones y de las interro
gantes que formula, y su rigor 
metodológico». Y esto dicho por un 
historiador lo hace aún más obliga
do para los geógrafos, culminando 
este estudio de Porto la línea regio
nalista sistemática y de buen ha
cer que se ha prodigado en la geo
grafia francesa en anteriores déca
das, y de la que hay alguna mues
tra más en la geografia de España 
y Portugal. 

Están pendientes desde los años 
ochenta, como se plantea por 
Guichard, ciertos problemas que li
mitan el dinamismo de la urbe y 
aglomeración de Porto: a) El desa
rrollo industrial del Nordeste y de 
las tierras interiores (de las 
subregiones de Minho, Trás-os
Montes, Alto Douro y Beiras), pues 
«no existe una metrópoli regional 
viva sin un entorno vivo». b) El 
equilibrio de la red urbana y de 
poblamiento entre el interior y las 
áreas del litoral, lo que plantea des
ajustes no sólo en equipamientos e 
infraestructuras (viajar de Porto a 
Trás-os-Montes en ferrocarril es 
«heroico,.), sino que mantiene el 
vacío industrial generalizado del 
interior. e) O la descentralización 
pendiente, que reclaman todas las 
instancias regionales desde el pre-
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sidente de la Cámara Municipal de 
Miranda do Douro al de Porto y las 
asociaciones empresariales, mien
tras que los sucesivos anteproyectos 
de Ley de Regionalización se dejan 
aparcados. Esta es la dificil bús
queda de una armonía entre cen
tro y periferia que ata aún a la 

ciudad de Porto y su región. Con 
estas cuestiones se cierra un ex
traordinario análisis geográfico, de 
obligada consulta para el estudio 
del Norte de Portugal. 

Lorenzo LóPEZ TRIGAL 
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