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CASTRO AGUIRRE. Constanciode: Un análisis sobrela ceníralidaden geografía.Aplicaciónal
casode Guipuzcoa.Director: Dr. D. JoséEstébanezAlvarez. Leida el 29 de septiembre
de 1984.

OwETtvosGENERALES

El trabajointentaaportarunametodologíaparael análisisdela centralidady porende
de la dominaciónurbana.En la obra publicadapor el profesorDíez Nicolás sesustentaba
la «imposibilidad práctica» de medirla dominación(Diez Nicolás,Especializaciónfuncio-
nal y dominaciónenla Españaurbana;Guadarrama,1972,p. 36). Nuestro trabajoacepta
esteretoy proponeun modelodemedicióncontodaslasformalidadesderigor, deacuerdo
conlas modernasTeoríasde la Medición.Hemosorientadonuestroestudioal análisisdela
centralidadporentenderqueenellaestribaJarelacióndedominación.Laceníralidadcons-
tituye el núcleodeobservacionesverifícables;la dominaciónconstituyeencambiola faceta
normalde unarelaciónquebrotaa partir de lasobservaciones.Existe dominaciónsiempre
que puedaestablecerseunaestructuraformal deordenacióncon laspropiedadesdeasime-
tríay transitividad.Por consiguientearrancamosdel conceptoebristallerianode « lugarcen-
tral» queha tenido amplía acogidainternacional.La investigación sedesarrolla en cuatro
partes.La primeraestableceel conceptodecentralídadsubrayandosu propiedad esencial,
esdecir,el carácteracumulativode la misma. La segundaparte examina los métodosplan-
teadoshastael momentoponiendoal descubiertosu incapacidadparael propósitopreten-
dido, o sea,determinarlos nivelesdecentralidadenun áreafijada deantemano.La tercera
parteproponeun modelo teórico paradar cabidaa la centralidaddentro de un esquema
conceptualdeTeoríadeConjuntos;ciñéndosealascondicionesdel modelosediseñaunpro-
cedimientodeanálisis dedatosparamedir la centralidad.Finalmenteen unaúltima parte
sehaceunaaplicacióndel modeloal casode Guipúzcoadandoun refrendodevalidez em-
pírica a lasformulacionesteóricas;abundandoenestesentidosehaceun re-análisisde los
datosdel condadode Snohomishquehablan servidode plataformaal estudiode Berry y
Garríson(1958)destacadocomoclásico.

EL CONCEI’TO DE CENTRALIDAD ACUMULATIVA

En la herenciade Chrístallerdistinguimostresaspectosíntimamentevinculados:

a) el aspectojerarquizantedela centralidad
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bí el aspectoespacialde la centralídad
c> el aspectoconstelativodelos lugarescentralesconstituyendoun sistema.

El primero deestostresaspectosesel únicoquetienecarácterverifícable,siendolosres-
tantesun productoapriorístico quesedesarrollanenun planono-observable.Tantol~ lot-
rna hexagonalpropuestapat-Christallerpara la irradiación espacialde los focos dispensa-
dores de bienescomoeí sistemadr dependenciaqueexpresamosen forma de ley de pro-
gresióngeométricason ingredientesapriorísticos.Aun cuandohemosformuladoestaleyde
progresióngeométricacomohallazgopersonalnuestroquesintetizalasideasdeChristaller
generalizandolos westipos de sistemaporél propuesto,no obstantenuestroobjetivo ac-
tual sehaorientadoal estudiodo la centralidadenunaperspectivadeverificacióndedatos
observablesy portantoensucarácterdeelementojerarquiaador.

La centralidades un atributo de los núcleosdeasentamientohumanodotadosde la mi-
nanaexpresióndeplantaurbana.Estosnúcleosaparecenanteelobservadordotadosdeser-
vicios o actividadesquevaríanencuantíay riquezacontribuyendoa establecerun binomio
correlativoentremagnituddela localidad y gamade actividades.Todoslos estudiososhan
cotucidídounánimementeenestablecerlasdoscaracterísticassiguientes:1> la gamadeac-
tividadesse muestradesdeun extremo dc máximadifusión y ubicuidadaun extremode
máximacareza.21 Las actividadesmásraraso selectivasmuestranun nexovinetdantecon
respectoa las menosselectivas.La cenualidadexpresaportantomt gradoposesivode ac-
tividadespor parte de las localidadesEstas—laslocalidades—recibenel nombrede«lu-
gar cenit-al».Por consiguientelos lugarescentralesexhibenmayoro menorcentralidadse-
gún seala ofería deactividadesque los caracteriza.Peroel grado demayorcentralidadse
expresaporel caráctervinculanteal queantesnoshemosrefreídocomounapropiedadacu-
mulativa con respectoa los lugaresde menorcentralidad.Es decir,los lugaresde mayor
centralidadexhibenlos bienesdiferenciadoresquelos caracterizany ademásacun-itilanlos
bienesque presentanlos lugaresdemenorceutralidad.Hastaaquí el cuadrode rasgosob-
servabksparacualquiergeógrafo.

Dando un pasobacia la formalizacitn de estefenómenollegamosa un esquemao pa-
trón decentralídad.En estepuntoencontramosun estrechoparentescocon estructurasfor-
maleselaboradasen el campode la Psicología,concretamenteel escalogramade Gutt-
man(1944). El patrón formal que buscamosse defineentoncescomouna conjugaciónde
dosconjuntos,uno deellos caracterizadocomo dominio de atributos y el otro comocon-
junto poseedor.La confrontaciónentrelos elementosdeuno y deotroconjuntoproduceuna
matriz de incidenciasestableciendocomoresultadounasucesiónordenadatantoenlos ele-
mentosposeedorescomoett los atributos.

Crtricasoc casMODELOS ccAstcos

A la vista dcl conceptoáe centralidadacumulativahemosexaminadoconprofundidad
y detalle los modelosquehan merecidoenel ámbito internacionalla consideracióndepie-
zasmagistrales,destacándosesobretodo el trabajodeEerryy Garrison(1958)-Hemospues-
toenevidenciala incapacidaddelmétodoque diseñaronestosautoresparadeterminarlos
nivelesjerárquicosde centralidad,Ademásdel análisis lógico medianteel cual hemostra-
tadode desencrafíarlasincoherenciasexistentesenel modelohemosrealizadounaprueba
empíricacon la utilización de susmismosdatosponiendoenevidenciael carácterdesub-
jetividad queacompañaa la solucióndadaporay G. Hemosrevisadotambiénel índice
funcionalde flavies(19671 asícomootros esquemasmulíivarianresmásmodernos.En el
examendetodosellos hanquedadoclaraslascontradiccionesinternasqueimposibilitan el
descubrimientoy determinaciónde losnivelesde centralidad.
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PROPOStCLÓNDE UN MODELO Y APLICACIÓN AL CASO DE GuIpúzcoA

Lejos del esquemaimperantedetipo estadísticoen los modelosanalizadosnuestrapro-
puestasebasaenun nuevolenguajeformal. Noshemosinspiradoenla TeoríadeConjuntos
dandoentradaa la modernaconcepcióndeConjuntosBorrosos.El desarrolloformal deeste
modeloseexponeenun apéndice.De estemododamosentradaa laconsideracióndedatos
aleatorioso de midoen el análisisdeunamatriz en dondeseexhibela incidenciadeacti-
vidadesa travésde un conjuntode localidades.Hacemosasínuestromodelo compatible
conel hechode quelas actividadesque muestraun ámbito regionalno ofrecentodasellas
la misma firmeza en el listado de localidades;es decir, hayactividadesque muestranun
carácterindecisoy dubitativo en determinadaslocalidades.En la aplicaciónque realiza-
mosal casode Guipúzcoaseponenen evidenciaestoshechos.Comosíntesisfinal denues-
tro modelo digamosque setrata de un método objetivo al alcancede cualquier investiga-
dor y verificable en cualquiercircunstanciaparaunatoma de datossencilla quese define
en forma de una matriz de incidencia.La explotaciónde los programasde ordenadorque
acompañananuestrotrabajoenun apéndicedarácomoresultadoun productoajenoacon-
sideracionessubjetivasy que servirádepautaa la interpretaciónquehagael investigador
acercade los niveles de centralidad en un ámbito o región determinada. La obtención de
estosnivelesrepresentaunaauténticamedidade la dominación,la cual seexpresaamodo
de un patrón aplicableal conjuntodelocalidades.Se excluyeportanto la ideadeun Indice
numéricotal comohasido propuestoenla literaturasobreel particular.El esquemadedo-
minaciónurbanaqueseperfila paraGuipúzcoaesperfectamentecompatiblecon lo queco-
nocemosde la evoluciónsocio-económicade la región. Destacanen la cabeceradedomina-
ción las localidadesde San Sebastiáne Irún seguidosmuy decercaperoen segundoplano
por Eíbar y Rentería,y Hernani,Zaráuzy Beasainen un lote posterior.Enestaslocalida-
desencontramosreflejadoel empujearrollador de la provincia, con un 53% de su pobla-
ción. Hay que advertir no obstanteque los datosque han alimentadonuestromodeloca-
racterizanlainfraestructuradedotacióny no respondenpropiamentehablandoal nivel ope-
rativo o funcional de la centralidad.Paraun análisis a estenivel serequiereun tipo dedato
migratorio inexistentehoy por hoy ennuestrosarchivos.

CHuvíEcoSALINERO, Emilio: Aplicacióndel tratamientodigital de imágenesLandsata la car-
tografíade ocupacióndel suelo. Director Dr. D. José Manuel Casas Torres. Leida el 16
de mayode 1985.

Este trabajopretende ensayarel empleode las imágenesprovenientesde algunossen-
soresespacialesa la cartografíadeocupacióndel suelo.

Comoes sabido,la observaciónespacialde la superficiede la Tierra está proporcionan-
do una información muy valiosa para el estudio y control de losrecursos naturales.

Entrela variadagamadesensoresqueestánoperandodesdeel espacio(rádardeaper-
tura sintética,cámarasmétricas,de granformatoy multibanda,vidicons,barredoresópti-
co-mecánicos,etc.),aquí se haseleccionadola información que proporcionanlos sensores
MSS (MultispecíralScanner)y TM (ThemaíicMapper) a bordode los satélitesLandsat.

Estosdosúltimos —que forman partede los exploradoresóptico-mecánicos—penniten
obtenerinformaciónmultíespectralde pequeñasparcelasde la superficieterrestre.Estasmí-
nimasunidadesde información (denominadaspixels), constituyenla basedel tratamiento,
y —-en función de su tamaño—asegurangranpartedela calidad de los resultados.

Eneícasodel MSS, el tamañodel pixel es de79x79m con información de4 bandases-
j,ectrales (verde, rojo e infrarrojo próximo), mientras eíTM mejora la resolución a 30x30 m,
con 7 bandasespectralesque van desdeeíazul al infrarrojo térmico.

Aunque la información detectadapuedeconvertirse en productos de tipo fotográfico, re-
sulta de mucho másinterés el trabajo mediante tratamiento digital, pues mejora la rapidez
y la precisiónalcanzadaenlos resultados.
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Aquí hemosseguidoestaopción,centrandolos tratamientosinformáticosen la correc-
ción geométricadela imagen,realcesvisuales,filtrajes, y clasificación.Todasestasopera-
cionesse hanrealizadograciasala ayudadel centrode investigaciónUAM-IBM, quedis-
ponedeun sofisticadoequipode tratamientodigital de imágenes.

El objetivo final de estostratamientos, era elaborar un mapadeocupacióndelsueloa
escala1:200.000.Paraexperimentarestatécnicasedesignarondos zonaspiloto: unaen el
suroestede la Comunidad Autónoma madrileña (comarcade San Martín de Valdeiglesias),
y otra centrada sobre la ciudad de Madrid.

Los diversosensayosdeclasificación:monotemporalesy multitemporales(sobrecuatro
estacionesdel año), sobretoda la imageno sobrezonashomogéneasdel relieve,empleando
una estrategiasupervisaday no supervisada,han mostrado que esta metodologíaeseficaz
paralosfinespropuestos.Sehanconseguidoelevadasprecisionesenla cartografíafinal, es-
pecialmenteconeíempleodeimágenesTM, separandohastadiecinueveclasesdeocupación.

GARctA ALVARADO, JoséMaria: Estudiomorfológicoy funcional de los barrios de Moscardó,
Pradolongo,Almendralesy Usera. Director: J. M. Casas Torres. Tesis doctoral leída el
10de abril de 1985.

El trabajo presentadoy defendidocomo tesisdoctoral en la fecha indicada constituyeel
análisis geográficourbano de lisera, que en la actualidad sehalla repartido entre los cuatro
barrios municipales mencionados.

Con este análisis se pretendedefinir mofológica y funcionalmentedichosbarrios, así
como estudiar la evoluciónhistóricade estesectordesdeunaépocaenquesu forma y fun-
ción eranlaspropiasde un espacioagrario,hastael momentoen que pasaa serun sector
urbano insertoy dependientedela ciudad deMadrid.

En dicha evolución se han establecidocuatroperíodos:1. El espacíoagrario-período
preurbano.2. Primeraetapade ocupaciónurbana(1900-1936).3. Guerra y Reconstrucción
(1936-1955).4. Cuartoperiodo (1955-1970).

El estudio morfológicoha evidenciadola existenciadeuna granvariedaddeformas de
ocupación.Con una propuesta metodológicapropia seha llegadoa establecerdiversasáreas
de tejidos urbanos o entramados: entramado cerrado, abierto y sin definir <coyunturalmen-
te). Dentro de cada una de estasáreas el método propuestopermitió estableceráreasmás
pequeñasa las que denominamos«unidadesbásicasmorfológicas», las cualesaparecenen
un número de más de veinte.

El estudiofuncional estáconstituidopor cincocapítulosdestinadosal conocimientodel
componente demográfico de la función residencial; del transporte y tráfico, de la función
índustrial y comercial y del resto del terciario. Con ello seha determinado elpapel que jue-
ga esteconjunto urbano en la ciudad a que pertenece,así como la distinta funcionalidad
de lasdiferentesáreasy unidadesbásicasmorfológicas.

Función residencial, industrial y comercial son las de mayor presenciaen la zona de es-
tudio, mientras que muestra una pobreza de actividades terciarias, tales como financieras,
seguridad,sanitariasy deasistenciasocial,entreotras, propia de un áreaurbana que seins-
cribe dentro de la periferia deprimida de la capital de España.

BULLóN MATA, Teresa: EstudioGeográficodelSectorOccidentalde la Sierra de Guadarrama.
Director: Dr. D. EduardoMartínezdePisón.Sianipa.Leída el 26 de marzode1985.

El sector de la Sierra de Guadarrama que se ha investigadoen estetrabajo comprende
todo el conjunto de materiales cristalinos, granitos y gneisesprincipalmente, que afloran
entre las cuencasterciarías del Duero y Tajo, limitado hacía el Este y Oeste por los meri-
dianos del Puerto de Navacerrada y de la Cruz Verde, en las cercaníasdel Escorial.
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La investigaciónseha dividido en dos partes, en la primera, denominada«Las Morfoes-
tructuras», seconsiderantodos aquellos factores de relieve que tienen una causa estructu-
ral, y en la segunda,bajo el título de «El Modelado», seanaliza todo lo referente a la evo-
lución morfológica,que ha tenido lugar desde los movimientos tectónicosque causanla ele-
vación y hundimiento de los boquescristalinos durante el terciario, a las morfogénesisfrías
cuaternarias,queen estesector han sido mayoritariamente de carácter periglaciar.

Las unidades fundamentales del relieve se delimitan a partir de importantes fallas de
dirección NF. Estasunidades seagrupan en tres bloquesprincipales, uno central, másele-
vado, y dosadyacentesrelativamente hundidos, que sehandenominadobloques montaño-
sos, píedemontenorte y pediemonteSur respectivamente.No obstante,hay que destacar
también la importancia de unaestructura transversal a estasunidades,de dirección WNW,
que las subdivide en dos partes bien caracterizadas- Se trata de la banda de fracturación
del Puerto de León, que separa el conjunto de Malagón situado al Oeste del de Guadarra-
ma, en un sentido estricto, situado al Este.La Sierra de Malagón tiene menor elevación,es-
casadiferenciación interna del relieve, está basculado hacia eí SW y se levanta sobre los
piedemontesmediante escarpesverticalizados, por elcontrario, la de Guadarrama,en el tra-
mo que seanaliza en estetrabajo, se acuñahacia eí Sur hasta quedar reducida a un vértice
estrechoen el área de convergenciade las fallas de Valsain-Camorritos y del Puerto de León
que lo enmarcan. Se subdivide internamente en valles y alineacionesde dirección y tama-
ños diversos, y tienen mayor elevación,al tiempo que sus bloquesmontañosos y todos los
que componen su piedemonte septentrional estánbasculadoshacia el NW.

La influencia de la litología tiene valores diferentessegún los casos.Introduce la distin-
ción fundamental entre la Sierra, caracterizadapor las litologías cristalinas, del resto de
los materiales sedimentarios de la Meseta, pero habitualmente interviene en escalasde ma-
yor detalle. En los piedemontesapenases importante la distinción entre granito y gneis,
pero en los bloquesmontañososlos contrastesquecrea la litología son muy importantes.
seguramentea causadeuna mayorexplotaciónpor los agentesdinámicosde lasirregula-
ridadesy cambiosderesistenciade cadauno delos tiposde rocas.TantoenMalagón como
en Guadarramason muy diferenteslos relievessobregranitoquesobregneis,y a su vez en
cada uno de estostipos de rocas se aprecian variacionesde composición y estructura que
tienenunagran influenciaeneí modelado.

Han existido varias etapasdinámicas diferentes,que actuando bajo ambientesclimáti-
cos variados son las responsablesde las formas, dimensiones,grado de alteración o recu-
brimiento de los diferentesbloques y estructuras tectónicas.Se puede distinguir una pri-
mera fase, de edad finimiocena, que dio lugar a una superficie de erosión y una o varias,
segúnlos lugares,dealteración,ubícablesenel Plioceno,queforman losalveolosde los pie-
demontesy los recuencosde las laderas montañosas,que posteriormente tendrán una gran
importancia en la organización de la red hidrográfica.

Los relives montañosos,al igual que los principales bloqueselevadoso alineacionesse-
cundariasdel piedemonte,estabanya formados cuandoseprodujo la primera etapade arra-
samientoerosivo. El modeladosólo selimitó a suavizar loscontactosentre los diversossec-
tores deníveladosy a enmascararalgunas lineasde fractura. Con posterioridad hanexistido
reactivacionesque, más que provocar un nuevo levantamiento de los bloques montañosos,
pareceque han dado lugar a reajustesen los piedemontes,que tampocoson continuosni
generalizados,por lo que se han podidoconservaren gran número de lugares restosde los
aplanamientosantiguos.La tectónicaque determinala desnivelaciónde los bloqueses de
tipo distensívoy seefectúaapartir defallas normales.Las inversionesde los planosdecier-
tasfallas importantes,como la meridionaldel SistemaCentral,son localesy parecenindi-
carreajustesaisladosen funciónde los movimientosconcretosde losdiversosbloquestrans-
versalesa ella en los quese encuentrainvolucrada.

Las cabecerasfluviales son espaciosmorfológicosde gran interés en el modelado. Se ter-
minan de formar en el periodo inmediatamente anterior al cuaternario y en ellas seprodu-
cen los procesosde hielo-deshielomás importantes, al tiempo que secanalizan las masas
detríticas que recubren sus vertientes y los fondosde los valles. Al no ser esteun ámbito
montañosode gran altitud, la capacidad remodeladorade las últimas crisis frías cuaterna-
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rías ha sidoescasay ha tenido casiexclusivamenteun significado periglaciar. Por otra par-
te, en los lugaresmáselevadossólo seconservanhuellasdelúltimo periodofrío y depósitos
de estemás otroanterior en losvalles.

En la actualidadla dinámicageomorfológicaes muy reducida,limitada a las mayores
altitudes, en relación con procesosde innivación y ciclos de hielo-deshielodurante los me-
sesfríos del año. La relativa estabilidad actual de los equilibrios morfodinámicos es de Or-
den natural, pero puederompersemediante una intervención humana inadecuadao excesi-
va.
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Aguilar Camacho,Francisco Antonio. «Aspectosfísicosy humanos de un sector de la región
dePalma:Análisis dedeterminadosparámetrosfísicos y su incidenciaenel rendimiento
agrario de Calvé”. Director: Dr. Juan Gallardo Diaz.

Buero Rodríguez,Carlos. «Paseode la Castellana. El eje Prado-Recoletos-Castellana».Di-
rector: Dr. JoséEstéhanezAlvarez.

ClimentLópez,EugenioAntonio. «Lardero(Logroño): estudiodeun municipio rururbano».
Director: Dr. JoséEstébanezAlvarez.

Colí Villar, M~ Carmen. «Funcionesurbanas vinculadas al turismo». Directora: Dra. Emilia
García Escalona.

GómezGonzález,Sonia. «Los barrios de Canongias y SanAndrés de la ciudad de Segovia.
Director: Dr. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle.

Gómez Nieva, Alberto Fernando. «La organización del espacíoy el sistema de transporte
en la provincia de Segovia».Directora: Dra.Aurora GarcíaBallesteros.

Lobo Montero, Pilar. «Tipologías hoteleras en eí paisaje urbano de Madrid». Director: Dr.
M. A. Troitiño Vinuesa.

Lozano Leal, JoséLuís. «El sabinar de la zona de Maranchón-Codes-Iruecha.Estudio geo-
gráfico de vegetación».Director: Dr. CasildoFerrerasChasco.

Moldenhaller Carrillo, Isabel. «Garrucha. Estudio de Geografía Humana». Director: Dr. J
0-

sé EstébanezAlvarez.
PicosAzañedo,Pilar. «Estudiodel comercioenCoslada».Directora:Dra. Emilia GarcíaEs-

- calona.
RodríguezGarcía,P. M.« Asunción.«Calidad devida en Segovia:unaaproximación a la Geo-

grafía del Bienestar».Directora: Dra.Ana SabaLéMartínez.
Salvador Hernández, Josefa. «Equipamientospara ancianosen un área de Madrid: lisera-

Orcasitas>,.Directora: Dra.Aurora GarcíaBallesteros.
Sotillo Delgado,Juan Francisco.«Estudio de la industria en Coslada».Directora: Dra. Emi-

lia García Escalona.
Vázquez Rodríguez,Manuel. «Geopolítica de la Rumania actual». Director: Dr. JoséMaria

SanzGarcía.
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