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Si hay unateoríaqueha obsesionadoa los geógrafosdesdehacetiem-
po, éstaes la teoria de lo lugarescentrales(t.l.c.) de W. Christaller que
trazaun límite entreel complejodeHerodoto(neurosisde la descripción)
y el síndromede Newton(neurosisde los modelosy de la formalización)
(Raffestin, 1983).Nuestropropósitoal iniciar esteestudioha sido de un
lado, revisar los pocosestudiosquesobreestateoríahansintetizadoy ex-
puestogeógrafosespañolesy portugueses,y de otro lado,en un cantidad
mayor, los análisisempíricosque siguenen mayoro menor gradola teo-
ría indicada, añadiendolos que vienen precedidosen Españapor estu-
dios sobre mercados.Otras teorías y modelosrelacionadoscon la tIc.,
pero diferentescomo modelo gravitatorio y la regla rango-tamañohan
sido tratadospor separadoen ocasiones,por lo que no haceal objeto a
considerar,a pesarde la afinidad y yuxtaposiciónen los estudiossobre
centralidad (la cuestiónbásicaplanteada)entre unos y otros modelos.

La investigacióngeográficasobrela t.l.c y trabajosmetodológicosque
haganexplícita o implícita referenciade ella llega con bastanteretraso,
al igual queen otro tipo de temasy teoríasconsideradoscomopertene-
cientesa la nuevaGeografía,y viene precedidaademásde estudiosela-
boradosdesdeotras perspectivas(Díez, 1970). Aunque, por supuesto,la
tIc. estabaya en la programaciónde los cursosde GeografíaHumanay
de GeografíaUrbana(así el impartido en Urbanapor Manuel de Terán
en eí curso 1968-69en la Universidad Complutenserecogecomo último
tema: el estudiode la ciudady la región,áreasde influencia, la centrali-
dad, la jerarquíay red urbana).

En 1970 se traduceal castellanoel Tratado de Geografía Urbana de J.
Beaujeu-Garniery G. Chabot—edición francesade 1963— y queprologa
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J. Vilá Valentí y l~ añadebibliografía H. Capel.Por entonceshabíaya
transcurridouna décadadesdela conocidapublicaciónde M. Rochefort
(1960)a la que siguenvariasmásde estetipo en Francia,leídasy citadas
por geógrafosespañolesy portugueses,por sumayor cercaníaa la escue-
la francesa.Entoncesestáen boga el estudiode la región nodal, las fun-
cionesurbanas,las ciudadescomo centrosde servicios,y el tratamiento
de susesferasde influenciaeraobligado:en la eraurbanaen quevívímos
hay que considerara la región como el espacioorganizadopor una red
urbanajerarquizada(Ferrer, 1972,p. 95). De ese mismo parecerya lo ha-
bía sido O. Ribeiroen Portugal(1968).Perounalecturaatentaquesehaga
de las publicacionesde los geógrafosde ambospaisesconfirma queel in-
teréspor la t.l.c. es escasoy muy poco extendido, y solamenteseprodu-
cirá un giro en los estudioscuandose conozcadirectamentela obra ya
muy abundanteentre los geógrafosanglosajonesacercade la discusión
y/o aplicación o adaptaciónde la tIc. Veamoscomo es esteprocesode
acercamientoy produccion.

El portuguésJ. Gaspar,recién graduadoen Lisboa, se desplazados
cursos(1966-68)a la Universadsuecade Lund, y a suvueltaelaborarásu
tesis sobre Evora (1972), en cuya publicacióndestacanlas primeraspá-
ginas de discusión teórica y metodológicasobrejerarquía y centralidad
urbanas,y con un esquematotalmente innovador (introducción teórica
—bien necesitadapor lo que hemos dicho—, la jerarquía de funcionesy
lugarescentrales,el abastecimientode algunosbienescentraleseneí área
de influencia de Evora,el sistemade lugarescentrales)queabre de he-
cho una línea de investigacióninfluyendo en los dos paises;si bien con-
trastaa la vezconla defensade otrosenfoquesquehaceprecisamenteRí-
beiro, quien critica los modelosde expresióncuantitativacuandola rea-
lidad urbanamuestraasimetrías(1969, p. 65) y que eí tratamientoexige
rigor y sutilezaque,correspondiendoa tipos temperamentalesdiferentes,
no siempreel mismo investigadorconsigueconvenientementedosificaro
aunar(p. 74). En otro artículo posteriormuy citado (1972, p. 148) apoya
su criticismo de la tic, en la misma interpretación que hace de la tesis
de Gaspar,en cuantoque no ha llegado a ninguna construcciónde tipo
geométricoque representela jerarquíade los l.c., a pesarde queel área
seríala adecuadaal modelo.Apuntemosaquí la contestaciónquedeesta
interpretaciónhaceel extinto A. Quintana (1979, p. 17): más que dese-
charel modelo,comoestimaRibeiro,debesersustituidopor otro máspre-
ciso y complejo, que incluya el máximonúmerode factoressusceptibles
de conformarla estructurade la realidad.

La décadatranscurridadesdeéSteprimé?debatÉ&ñ P&rtugal sob?ela
t.l.c. poco másha ampliadola discusión,salvo la referenciaaunapresen-
tación bibliográfica sobrela aplicación de la teoría al estudio de los cen-
tros intraurbanos (Mendes, 1975); un comentariosobreun precusorpor-
tugués del siglo XVI en la disposición geométricade los asentamientos
(Daveau, 1980); y, por último, de lo que tenemosconocimiento, un ensa-
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yo sugerenteacercade la influencia del pensamientode Max Weber(la
racionalidadeconómica)en la obra de Christaller (que tiene como idea
dominantela investigaciónde las baseseconómico-teóricasparauna ra-
cional organizaciónadministrativadel Estadoalemán),(en Gama,1983).

Entre los geógrafosespañolesse inicia realmenteel acercamientoa la
tIc. a partir de un libro ya clásico de Berry (1967) del que cuatroaños
despuésse traducecon prólogo de Vilá Valentí, y del cual van hacerre-
señasdesdedistintaopinión C. Carreras(1970)a la edición inglesa,y J. M.
CasasTorres (1972). Este último profesorcoincidecon el comentarioci-
tado de Ribeiro en fechay enfoque:la tIc., en todasu purezano pasade
seruna especulación...y en la realidad la distribución hexagonalde los
centrosno aparecepor ningunaparte.La vida es máscomplicadaqueto-
das las ecuacionesy las figuras geométricas(p. 303). Este libro de Berry
junto con el Beavon(1977)son las únicasobrastraducidasen España,lo
cual esnotorio queasí no seciten losclásicosalemanes,por ejemplo,aun-
que existe la preparaciónal castellanode una traducción de Christaller
nonnataen el propio Instituto de GeografíaAplicada de Madrid.

Será un miembro de este Instituto, que ha dirigido CasasTorres, el
que presentaun Tesis doctoral a fines de 1971 (Estébanez,1974), el pri-
mer análisis de la centralidadque se mueveen un plano claramentere-
novado,en métodoy conceptos(Vilá, 1979,p. 660); su estudio de la je-
rarquíaurbanade Cuencavieneprecedidode unaseriedepáginasde ex-
posiciónde la t.l.c. y surevisión,si bien al lado de un texto deestudiode
síntesisregional, lo que la diferenciade la obra,paralelatambién en el
tiempo, de Gaspar.

Conectadade forma directa con las de Estébanezy Gaspares la tesis
de quien éstosuscribe,registradaen 1972 y que llevacomo subtitulo Lu-
gares centralesy zonasde influencia en el Noroestede España,que seva a
apoyarademásen las obrasfrancesas,la experienciade los estudiosrea-
lizados en Bélgica sobreredesurbanas(López, 1973) a partir de alguna
visita en la UniversidadLibre de Bruselas,lecturasde geógrafositalianos
y anglosajones.Una exposiciónde todo ello se puedever en sendostra-
bajos(1978 y 1979.a)que constituyen,según los autoresde una revisión
de las publicacionesespañolas(Bosque,Rodríguezy Santos 1983, p. 5),
un intentode sistematizacióne informaciónde la evolución históricaex-
perimentaday suponela aperturade nuevasvías de accesoal tratamíen-
to de la información urbanadentrode un marcoteórico.

Por último, desdeotro tipo de publicaciones,como manualesuniver-
sitarios,y con el mismo afán quelos puramentetrabajosdeinvestigación
quese citan a lo largo de estetrabajoy quees el deasumirgeneralmente
las teoríasformalistasa fin deencontrarregularidadesespaciales,sehan
de incluir las partescorrespondientesal estudio de la tIc. en dos obras
de diferente difusión (Murcia, 1979, Pp. 77-96, y Gutiérrez, 1984).

Los estudiossobremercadosy áreasde mercadosantecedenen Espa-
ñaa losquevana aplicar la t.Lc. y soncoetáneosde losrealizadosen Fran-
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cía por Allix (1923)y seguidoresen las dosdécadassiguientes,o en Gran
Bretaña con estudioscomo el de Dickinson (1934) sobreeí alcanceque
los diferentesasentamientosactúan como centros de mercadoso de
servicios.

Con motivo de elaborarun proyectode división administrativa la Ge-
neralitat de Cataluñanomina en 1931 unaComisiónde estudio,formada
entreotros por cuatrogeógrafos,en los que destacaPau Vila, presidente
de la Ponencia,quepresentael mayor númerode propuestas,y también
.1. Iglésies.Los dos factoresbásicosde los que partíaneran el concepto
popularde comarcasy las áreasde mercado—principal como secunda.-
ríos de cadacentro—y a partir de ahí seráel breve cuestionarioque se
remitirá a los alcaldesde todos los pueblos.Sus resultadosdaránconte-
nido a las discusionesbásicas,itinerariosde comprobaciónde la encues-
ta, la representacióncartográficade las delimitacionesde una nuevadi-
visión territorial que será truncadapor el desenlacede la guerra civil.

A partir de estaexperiencia,se inspira J. M. CasasTorresy colabora-
dores,quienesen publicacionessucesivasa partir de 1945 van a utilizar
la misma encuesta,dirigida por ellos a cinco personascon cargosprofe-
sionalesconcretosen cadamunicipio. Intentanqueel trabajoseaun pri-
mer esbozoe iniciación de estudiode comarcascomo medio paraelabo-
rar unaulterior síntesisde susrasgosgeográficos.Desdeel estudiode Ca-
sas para Navarra(1948) transcurriráuna décadaen la que la referencia
de citas bibliográficasse ceñirá a partede los estudiososfranceses—in-
cluso no de forma directa—y la metodologíaque se desprendede un se-
minario que sobreel paisajeeconómicoy su representacióncartográfica,
siguiendoun texto de H. Carol de 1946,dirigirá CasasTorres.

El tratamiento a estosenfoquesvariará a partir de la aparición del
Atlas Comercialde España(1963) dirigido por el economistaJ.M. Fonta-
na,quetieneconun equipodecolaboradoresunalaborcontinuadorades-
de los Anuarios del Mercadode Banestodesde1965.El Altas es derivado
de estudiosanterioresde zonascomercialesen EstadosUnidosa partir
del modelode Reilly y del Atlas Comercialde Italia que dirige Tagliacar-
nc en 1960.Porprimera vezse lleva a cabounamediciónestadística,efec-
tuadaa travésde encuestamunicipal sobreel comercioespecializadoy
máscomún —salto cualitativo importante—y a la vez se individualizan
y valoran las «plazascomerciales»-en tres categorías—y se delimitan
las áreasy subáreasde atraccióncomercial (p.X).

Resultado,a su vez, de estainnovaciónexterior a la geografíaen Es-
paña,de nuevoCasasTorrescon discípulospertenecientesal Instituto de
GeografíaAplicada, y desdefocosuniversitariosde Madrid y de Santia-
go, van a acometera partir de 1968 una encuestadel mismo tenorque la
del Atlas Comercial, y que vaa distinguir la atracciónejercidapor el co-
mercio permanente-el cómputo de bienescentralesmás representati-
vos—de la que representala celebraciónde mercadosperiódicoscon un
radio de acción diferente a los anteriores.Seguiránasí exclusivamente
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los resultadosde estaencuesta:Casasy Miralbés(1973)paraGalicia, tra-
bajo que encierrauna amplia labor clasificatoriade mercados-feria,con
sietecategorías,quevienea serunaprimera elaboraciónjerárquica,y re-
presentacióncartográficapor el conocidosistemade arcosde susrespec-
tivas áreasde influencia; y se pretendecon ello, como antesen Aragón
perocon clarasdistanciastambiénterminológicasy en menosmedidade
método,un esquemainicial de la jerarquíade los l.c. de Galicia, ya que
sólo despuésde ultimadasuna treintenade tesisdoctoralesse estaráen
condicionesde poderpresentarla jerarquíade l.c de Galicia en una sín-
tesis final, elaboradacon ayudade los métodoscuantiativosy de campo,
de los queno podráprescindirnunca(Pp. 183-184),aunquediez añosdes-
puéssóloparcialmentehayasidoestudiadaalgunaáreagallegadesdeesta
perspectiva.

Fruto de ello tambiénlo seráel grupo de tesispresentadasen 1971 en
la Universidadde Madrid por Puyol, Alonsoy Estébanez.El primero de
ellos en suestudiode Almería (1975, Pp. 369-389)haceun comentariode
los centrosy áreascomercialesdesdela fórmula Reilly-Converseademás
de la propiacomprobaciónde la encuestadel IGA, desdedondeconstata
la función del gran mercadode la capital provincial, que se acentúaen
los últimos años,y la atracciónde núcleosexterioressuperandola divi-
sión administrativaunavezmás.Alonso(1976)para Guadalajaraadopta
un sistemaparticular al utilizar parala gradaciónjerárquicaun criterio
numérico indicativo que sebasaen concederuna puntuación—de 0,5 a
10— a un grupo seleccionadode 33 características,lo que es suficiente,
segúnAlonso, para queel escalonamientoquedepatenteenunajerarquía
de 42 localidades, si bien ello no implica queéstosformenredurbanapro-
vincial, pues entreellos no se encuentranrelacionesnetasni lazos fun-
cionales,yaquesólosedanentredichosnúcleosy el ámbito rural (p. 832).
En partedel territorio de esaprovincia se puedecontrastarcon un artí-
culo deenfoquebiendistinto (Moreno, 1980)quien trasunaamplia y opor-
tuna discusiónteóricasobrela determinaciónde la jerarquíade núcleos,
va aproponer,deacuerdoconumbralesdel índicedecentralizaciónapar-
tir del tráfico telefónico,medido enerlang,un continuojerárquico decin-
co niveles,cuatropresentesen Guadalajara,así como la organizaciónde
subsistemasfuncionalesde los núcleos,puesa la jerarquíade centrosco-
rrespondeunajerarquía de áreasde influencia. En cambio,siguiendoun
similar sistemaal de Alonso, otra tesis, que abordaAlbacete (Sánchez,
1982),elaboraun índicedereferenciabasadoen menosindicadoresy pun-
tuación distinta, que permite medir la dependenciade cada municipio
respectodel propio núcleo y de otros, aunqueno llega a introducir nin-
gún ordenjerárquicode l.c. y sólo las cabecerasde comarcay municipios
dependientes.

Pero el estudio,ya citado, de Estébanezintenta desprendersede esa
línea de investigaciónmeramentecualitativa y analítica,abordandono
sólo el mismo tipo deanálisis de centrosde mercadosy áreasque los an-
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tenores,sino que también aplicarála teoríade Lc. al espacioprovincial
y a la propiaciudadde Cuenca,a partir de unamayordocumentaciónre-
cogida:la de licenciascomercialese industriasqueproducenserviciosser-
virá para el análisis de 127 funcionescentrales(f.c.) con susumbralesy
jerarquíafuncional; y una encuestadirecta, con muestreodel 1 % de la
población tanto en los municipios como en la capital, derivaen unasco-
rrelacionesentrela talla demográfica,f.c. y númerode establecimientos,
de las que se resuelvea suvez el índice de centralidad ya utilizado por
Davies. Concluyeque esposibley útil aplicar la tIc. en provincia de es-
casodesarrolloindustrial como Cuenca,aunqueseamodificada.

Procedimientoestadísticova a serel queutilice en NavarraA. Prece-
do (1976), recogiendonuevasfuentescomo la del PadrónMunicipal de la
RiquezaIndustrial para dos fechasdistintas que le sirven de compara-
ción de la evoluciónde los bienescentrales:de nuevacreación(comolos
electrodomésticos),expansivos(así los colegiosprivados),estabilizados
en un mismo númerode l.c. (notarios),de usogeneral (farmacias),y re-
siduales(zapateros)y extinguidos.Conocidoel rango de los bienescen-
tralespasadirectamenteal índice de centralidadteóricade cadauno de
los núcleosde la red urbana.Como secompruebaen otros territorios es-
tudiadosse ha producidoen las últimas décadasun aumentode la pri-
macíadel áreacapitalina,un estancamientoen los nivelesde centrosbá-
SICOS y un descensoen el númerode núcleosde niveles intermediosy de
sucentralidad; y ésto motivadopor el descensodemográficodela redde
basey la introducciónde nuevoselementosen el sistemacomo la indus-
trialización polarizada,la generalizacióndel automóvil y la difusión de
los bienesde rangosuperior.

Este mismo autor ha llevado a caboen sutesiso en otraspublicacio-
nes (Precedo,1977; Ferrery Precedo,1975, 1977) variosestudiosde cen-
tralidad intraurbana,en Pamplona—con cuatronivelesjerárquicos—,en
Bilbao —con cinco niveles y aplicación del indice de Daviese indices de
especializaciónfuncional condicionadapor factorescomo la proximidad
o alejamientoa la ciudadcentral,la composiciónsocial y el nivel de ren-
tas, el efectodescentralizadordel CBD y la misma tradición—. Y de otro
lado cabedestacarel esfuerzorepetidode Ferrery Precedo(1981)por lle-
gara perfilar el sistemaespañol,queven con una distribución jerarqui-
zadaen seis nivelesy de contrastesinterior-periferia.

Una conclusión disparpresentael estudioya citado de Quintanaso-
bre eí sistema urbano de Mallorca, desde el análisis de las funciones ur-
banas: la teorías del lugar centrales inaplicable,al menosen función del
comercio al por menor y los servicios.Pareceque los sistemasregulares
de jerarquíasurbanas basados en la t.l.c., enuncia Quintana al contrastar
su estudiocon el de Estébanezen Cuenca,sólo puedenser aplicadosa
áreascon una población rural más o menosregularmentedistribuida y
dondeno existan funcionesespecializadas,como la del turismo, que al-
terenla centralidadde los lugares(p. 89).
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El alemánLiebhold lleva a cabouna tesissobreun sectorde la Me-
setaNorte (1979),desdeun método empírico que utiliza la encuestadel
IGA que le permite localizar e interpretarlos 1 .c. en su jerarquía funcio-
nal y en su eficienciaespacialde aprovisionamiento,segúnlas preferen-
cias del consumidoren bienessemiduraderosy duraderos.Resultadode
lo cual apareceunaincipiente regularidadgeométrica,la secuenciadelos
l.c. a lo largo de las líneasde comunicaciónimportantes,y una doblear-
ticulacióndel sistemade l.c. en dos nivelesde centralidadquecorrespon-
dea los resultadosdeotrasinvestigaciones,en Mexico y Turquíapor otros
estudiososalemanesasí como la de Cuenca.

En mi estudiode León (1979.b) seanaliza la estructuradef.c., los ni-
velesde l.c. en númerode cinco, las correlacionesentrefuncionesy luga-
res centrales,los centrosy subcentrosintraurbanosde León y de Ponfe-
rrada; desdeun indice funcional o sistema de clasificaciónque puntúa
cadavariableseleccionadade acuerdocon suescalónjerárquico,añadien-
do las variablesde licenciascomercialesy númerode abonadosde telé-
fono; y al igual las áreasde influenciasoncontrastadasentrela resultan-
te de la encuestade determinadosbienesy la del tráfico telefónicoentre
los centros.Se comprueba,siguiendoaLñsch que no se dan nivelesrígi-
dosen la jerarquíade los l.c., ya que de hechose da a menudofunciona-
lidad incompletaen los centrossuperiorese intermediosrespectode fun-
cionesque aparecenen l.c. de inferior rango: y a la vez se observauna
dificultad especialen determinarel alcancede las áreascomplementa-
rias de cada l.c., por ser aquel distinto para las diferentesf.c. El mismo
método, con algunasvariantes,ha sido ensayadopara Castilla y León
(1982.a.b.).

Otra tesis de 1977, la de E. Murcia sobreun territorio de Asturias
(1981), introduce por primera vezentre nosotroslas ideasbásicasde la
TGScomo marcateóricoadecuadodel llamadosubsistemaurbanoperi-
férico de la región asturiana,a partir también deunaencuestade ámbito
parroquial y aplicandoel modelo gravitatorio. FernándezPrieto (1982)
con un espacioasturianomás amplio vuelve con el criterio sistémico,y
utiliza varios índices correlacionadospara determinar la jerarquía: los
del númerode establecimientos,lunciones,númerode habitantespor es-
tablecimientoy el de centralidadde Davies.

Una tesissobreMurcia (Serrano,1983 y 1984)pretendeseguirlas an-
terioresde Precedo,Gaspary LópezTrigal y analiza los bienescentrales
seleccionadosa partir de las licenciasfiscales>procediendopor el índice
de Daviesa establecerla jerarquíade l.c. y susáreas,contrastandoel mo-
delo de grativacióny el resultadode las encuestasmunicipales.El actual
procesode autonomíaen las regionesespañolaspuedeserun factoresen-
cial, aunqueen esaspublicacionesno entreen ello, ya lo apunta,en las
alteracionesdel sistema:la concentraciónde los nuevosserviciosdescen-
tralizadosen unao variassedespuedealterar en efectoy en distinta me-
dida la estructurade los nivelessuperioresy medios.Un breveestudiode
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Castellón,fruto de una tesina(Ortelís, 1983)que proyectasu autordesa-
rrollar como tesis, elaboraun índice de centralidaddesdela sustración
de los establecimientoscomercialesde usoocasionalmunicipal y comar-
cal y la misma poblaciónmunicipal y comarcal,de lo que sederiva una
jerarquíade la comarcaestudiadabien primadapor Castellón(4>12) res-
pectode los inmediatoscentros(por debajode 0,82).

En el último periodo hanconcluido,o lo estánpróximamente,otras
tesiso tesinasy distintosestudiossobrela aplicaciónde la t.l.c. en Espa-
ña peninsular:en Huelva(FeriaToribio), en variaszonasde Galicia (Vi-
llarino, RodríguezCudeiro o DomínguezRial), en Guipúzcoa(GómezPi-
ñeiro, CastroAguirre), o en Cataluña(Riera).

Volviendo a los estudiosrealizadosen Portugal,más concretamente
en suterritorio continental,sereúnenen un pequeñonúmerode trabajos
que se concentrana suvez, con la excepciónde algunosestudiossobre
paísesafricanos(Mendes,1974 y 1981),en la línea iniciada por Gaspary
continuadapor el grupo de Estudiosde GeografíaUrbanade la Univer-
sidad de Lisboa y otros varios. Gasparcomienzacon la selecciónde las
f.c., supropia jerarquia de la que resulta la de l.c. -creemosen un nú-
meroexcesivode sietepara un territorio comoel de Evora—,y determi-
na las áreasde influencia teórica con los métodosde Reilly modificado,
en Lugarde poblaciónla variablede f.c.—y de Godínudparalos primeros
nívelesjerárquicos,y de lo que observaque se necesitancoeficientesde
correccióny formulacionesmás complejasque reposennecesariamente
sobreun conocimientoperfectode los territorios.

Posteriormentey conunaenvergaduramenorsehananalizadoloscen-
tros intraurbanossecundariosde Lisboa (Gasparet al., 1975),y un aná-
lisis-comentariode mapasde distintosservicios (Ferraoy Simoes,1981)
en el áreametropolitanade Lisboa, teniendocomofuente la encuestaen-
viada a todaslas parroquiasde preferenciasde bienesy servicios.Tam-
biéngeógrafosal serviciode organismosregionales(Pires,Ramos,Jacin-
to, 1980)hanhechounadefinición de la jerarquíadef.c. y de le. y deter-
minación de las áreasde la regióndominadapor Coimbra.

Comparaciónde los nivelesjerárquicosresultantes
(Nivel/número de centros por nivel/poblaciónmedia)

1. Ch «niller Babiera, 1938 2. Estébanes: cucnca, 1971 3. Gaspar: Evora, i972

VI 1 300.000
V 2 90.000
IV 6 27.000 i 33000 (VII) 1 34.400
III 18 9.000
II 54 3.500 13 3.000-7.700 (VI) 5 5.700
1 162 1.800 50 1.000-3.000 (V-IV) 22 2.500
0 486 800 87 400-1.000 (111-II) 73 600
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4. Precedo: Navarra, i976 5. López Trigai: León, 19776. Liebhoid: Sectorcastiílay León, 1979

VI
y
IV
III
II
1
0

(

(1) 1 147.100 1

— 1

(II) 4 11.800 3

(111-1V) ¡7 3.400 16

(y-VI) 52 34

(VII) 192 118

1 236.000
109.500 —
37.100 2 53.700
10.600 2 14.100
4.000 5 5.800
1.500 16 2.300

600 26 1.200

7. López Trigal: castilla y León. 1982 8. Serrano: Murcia, 1982

VI
y
IV
III
II
1
o

1 330.200
3 157.600
6 52.200
8 18.800

67 4.000
130 1.800

(VII) 1 284.500
(VI) 1 167.900
(y) 1 61.800
(IV-Ilí) 7 24.900
(II) 10 13.300
(1) 24 5.500

Como conclusionesy resumen,
observar:

de los estudiosrealizadosse puede

— El retrasoen la introducción y aplicación de la t.l.c., como en el
resto de aspectosde estudiosy teoríasmásinnovadoras,y coincidencia
hacia 1970-1972del inicio de estateoríaen los dos paises,por víasdis-
tintas de influencias(anglosajonaexclusivamenteen Portugal) y (france-
sacomo anglosajonaen España).

— Es de resaltarcomo precedentesen Españalos estudiosde merca-
dos y susáreasde influencia, que tienenunaclara correlacióncon obje-
tivos de estudioseconómicoscomo de tipo político-administrativo.

Se apreciaun interésdoble en los dos gruposde estudiosespaño-
les y portuguesespor los métodosestadísticos-con la aplicaciónde in-
dicescuantitativoscomo los de Davies, Reilly, Godlund,Berry, y otros de
adaptacióna las mismasfuentesde informaciónen cadacaso—comopor
los de tipo analítico- referentesa datos por cuestionariode tipo nacio-
nal o regional/local,y ello por las indudablesventajasen facilidady aho-
rro de tiempo.

La participación de otros estudiosos—sociólogosy economistas—
se ha hechopor vía distinta y no interdisciplinaraún,peroseha coinci-
dido en aplicacionesbien conocidasde la t.l.c. en las jerarquíasy en la
regionalización-comarcalizacion.
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