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La regionalizaci6n
en los paises en vias de desarrollo.

El casa de Brasil

A prop6sito dei Coloquio de Burdeos sobre
«La regionalizaci6n dei espacio en Brasll»

Coincidiendo con la inauguraciôn del nuevo Centre cle Estudios de Ceo

graHa Tropical (CECET), se ha celebrado en Burcleos, durante los dius 20 al

22 de novicrnbre de 1968, un seminario sobre el tema general « La regionalizu
cion del espacio en Brasil » (0). El propôsito de la presente nota es comcntur

brevemente las comunic:aciones presentadas y scfialar algunas ideus gcnerales
acerca del problema de la regionalizncion en un pais en vias de clesarrollo, a la

luz de las discusiones a que ha dado lllgar dicho seminario. Utilizaremos acle

mas aIgu nos trabajos anter iores publicados acerca de este mismo tema (La lista

completa de las com.micaciones y la bibliograffa complcmentaria puede encon

trarse al final de este ar ticulo ; las notas remit en a clicha bihliograffa.)

El significado de la complementariedad en la regionalizaci6n

Tras una introduccion metodologica a cargo de E. Juillard, sobre la que

luego volveremos, la primera parte del serninar io estuvo cled icada al estudio de

los Factores de la regionalizaciôn de! espacio en Brasil. Se aualizaron sucesiva-

o En realidad este seminario constituye el primero de una serie que sobre tt-mas rcfc

rentes a la zona tropical piensa organizar este nuevo centro de invest igacion geografica, de

pencliente del Centre National de la Recherche Scientifique, y colocado hajo la dircccion
de Cuy Lasserre.

AI coloquio han asistido, adernas de los geogralos deI l nsr ituto de Ccografia de Burelees

(Papy, Barrère, Borde, Huetz de Lemps, etc.) un gran numero de profesores de diversas uni

versidacles francesas (Bataillon, Cabot, Collin-Delaveaud, Delvert, Courou, Houger ie, aparte
cie los autores de las comunicaciones). Tarnbién han participaclo en cl, especialmente invi

tados, diverses profesores extranjeros precedentes deI Brasil (Lysia Bernardes, Milton Santos,
Celso Furtado), de Portugal (Orlando Ribeiro, Martins, Soeiqi de Brito, Suzane Ribeiro-Da

veau), de Canada (Denis) y de Argentina (Manoiloff). Por parte cspaûola asistieron el profe-
sor Vila Valent! v el autor de estas lineas.

.

Debe resalt�rse la perfecta organizaciôn deI coloquio, éxito que recae sobre los directe

res del mismo, los profesores Lasserre y Milton Santos y sobre su secretario general P. Vanne

tier, eficazmente secundados por un activo y sirnpàtico grupo de jovenes geografos borcleleses.
El coloquio finalizo con una excursion al viiieclo de Saint Emilion en la cual los parti

cipantes tuvieron ocasion de visitar diversas bodegas y escuchar las interesantes explicaciones
de P. Barrère y Ph. Roudié.

El autor desea expresar aqui su agradecimiento al Prof. Lasserre y al Prof. P. Monbeig,
director cientifico deI C.N .R.S., por la ayuda prestada para asistir al coloquio.
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mente la inHuencia de las condiciones histôricas y del medio natural, as! coma

el papel de la ganaderia y de la economia de plantaciôn.
La cornunicaciôn de Orlando Ribeiro (2) acerca de las condiciones histôri

cas de la regionalizaciôn del espacio en Brasil, puso de relieve la influencia de
las diversas fases econômicas en la organizacion del espacio brasilefio y el des
plazamiento sucesivo del centro de actividad hacia el sur del pais, hacia la zona

extratropical. Fue en la punta nordeste, en plena zona tropical, donde, con

elementos totalmente importados (esclavos de Africa, ganado y cana de Europa
y de las islas atlànticas), se organizé en torno a las ciudades portuarias una eco

nomia de exportaciôn. Esta presentaba dos aspectos complementarios: por un

lado el monocultivo agricola azucarero en el litoral; por otro, en el interior,
los vastos espacios ganaderos de donde procedian los bueyes y caballos que
suministraban la fuerza para el transporte y para el trabajo de los ingenios. Esta
organizaciôn econômica vino de hecho a acentuar un contraste natural ya exis
tente en esa àrea, el de bosque atlântico litoral y sertao semiàrido interior. Todo
este sistema econômico estaba dirigido por las ciudades portuarias que realizaban
la relaciôn con Europa y que orientaron la penetracion desde el litoral hacia el
interior.

Existen varias fases de organizacion econôrnica, segûn la actividad prepon
derante. El siglo XVI es el del comienzo de las plantaciones de cana y de la ga
naderia extensiva; actividades que se - consolidan en el siguiente siglo, junto
con la aparicién del tabaco y la recoleccion de especies en la Amazonia. El
siglo .

XVIII es el de la mineria deI oro y diamantes, que desplaza el centro de
actividad brasilefio hacia el Sur y hace la fortuna de Rio de Janeiro. El café
y la ganaderia seran los factores de desarrollo en el XIX; la demanda de mano

de obra se intensifica y la prohibiciôn de la trata da lugar a una gran afluen
cia de inmigrantes de procedencias diversas (alemanes, italianos, portugueses, ja
poneses). El centro de la actividad se desplaza asi aûn mas hacia el sur, al estado
de Sâo Paulo, es decir, a la zona extratropical. Hoy los cinco estados del sur cuen

tan con la mitad de la poblaciôn brasilefia concentrada en solo una décima parte
del territorio y Sâo Paulo es la gran metrôpoli econômica, La Fundaciôn de Bra
silia, que O. Ribeiro situa dentro de la tradiciôn ibérica, coma la de Madrid y
Nova Lisboa (Angola), es un intento de dar cohesion continental a un pais atlan
tico.

La segunda cornunicaciôn planteô el problema del papel que el medio na

tural juega en la definiciôn y en la extension de los diversos tipos de regiones
brasilefias. Su autor, J. Demangeot (3), sefialé coma la nociôn de aptitud agricola
es atm esencial en Brasil, aunque ha de ser definida en funciôn de las técnicas
utilizadas. En un medio con predominio de un cultivo itinerante sobre rozas

(queimadas) el carâcter de la vegetaciôn es fundamental para comprender la
estructura agraria, ya que existe una aptitud distinta a la roturaciôn segun el
tipo de vegetaciôn de que se trate (arden mejor los bosques menos hûmedos).
Los matices edaficos, sobre todo en un medio tropical, son muy importantes,
ya que los suelos forestales tropicales son mas ricos en topograHa inclinada que
en topografia plana, de donde el interés de los accidentes de relieve ; por otra
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parte, el papel de los paleosuelos, a veces muy ricos, es también digno de con

sideraciôn en la aptitud agricola de una region.
La comunicaciôn de Demangeot resaltô la gran importancia del relieve en

la fijaciôn de los marcos regionales en los paises tropicales debido a la regula
ridad de los vientos y sefialo coma los accidentes topogrâficos netos son frecuen
temente también limites ecolégicos y por consiguiente limites regionales; al mis
mo tiempo estos limites naturales constituyen igualmente obstaculos a la circula
ciôn, ya se trate de accidentes de relieve, de sectores pantanosos, 0 de râpidos
en los rios. El tamafio de las regiones geogrâficas mas elementales consideradas
en el Atlas N acional deI Brasil (II unidades fisiogrâficas» ) le parecen a Demangeot
un casa ejemplar de adaptaciôn al medio natural; comprueba que su extension es

mas reducida sobre los relieves atlanticos mas elevados, erosionados y comparti
mentados y por ello de una mayor variedad ecolôgica , por el contrario, su tamafio
es mucho mayor sobre los vastos espacios uniformes interiores.

En suma, la cornunicacion de Demangeot intenté trazar un cuadro general
de la influencia deI medio natural sobre la regionalizaciôn, aunque en él subsistian
tantas excepciones y reservas que su validez quedaba muy disminuida.

La cornunicaciôn de Pierre Deffontaines, sobre el papel de la ganaderia en la

regionalizacion del espacio brasilefio (4), insistiô de nuevo sobre la distinciôn pri
mordial entre bosque litoral vocado a la agricultura de plantaciôn y sectores in

teriores ganaderos. La ganaderia en Brasil es una creaciôn exogena, con ganado
procedente de los paises europeos, y surge coma actividad complementaria de
la agricultura.

Fue en el nordeste donde primeramente se organizé esta division entre agri
cultura y ganaderia en Iunciôn del trabajo de los ingenios (un ingenio exigia
coma media 30 bueyes), para transporte y para la alimentaciôn. Este desarrollo

ganadero se realiza en la caatinga ya desde finales deI siglo XVI, fecha en que.
segûn Orlando Valverde (32) fue prohibida la cria de ganado a menos de 10

leguas de la costa, excepto en la actual isla de Marajô. Las grandes sequias con

tribuirân luego a dispersar al ganado y hacerlo emigrar hacia el interior. El po
blamiento y la colonizacion del sertao, aSI como la organizaciôn adrninistrativa,
se realizaràn siguiendo a este ganado: fue aSI coma en 1758 Piaui se convirtiô
en capitania emancipada (32).

En el Brasil central la evoluciôn siguié una tendencia parecida hasta el mo

mento en que el descubrimiento de las minas de oro intensificô la demanda de
caballos y mulas para el transporte deI mineraI. Los paulistas se dirigieron al sur.
hacia las cuencas deI Paranâ y Uruguay, en las fronteras del dominio espafiol. Se'
produjo aSI la asociaciôn de areas de actividad muy alejadas, que se ponian en

contacto a través de enormes transportes de hasta un afio de duracién , las fe
rias de Sorocaba eran el nudo de esta asociacién, cuyo apogeo se dio en el si

glo XVIII. Con la decadencia de la mineria, los mineros se transformaron en

pequefios agricultores y ganaderos. A partir deI siglo XIX, los paulistas integra
ron también en su sistema la zona ganadera del Pantanal en el borde del Para

guay, con la construcciôn de la linea férrea Sâo Paulo-Corumbâ, por la cual
se realizô la exportaciôn de este ganado.
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En las àreas mas meridionales del Brasil la ganaderia se desarrollô tarn

bién, en un principio, por la influencia paulista coma actividad complementaria.
Pero el alejamiento resultaba aqui excesivo y la asociacion se rornpiô pronto.
Como, por otra parte, los colonos europeos que a partir de 1825 se instalaron
en el sur deI Brasil desarrollaron al mismo tiempo la ganaderia junto a la agri
cultura, no hubo la posibilidad de convertir en complementario de la agricultura
a este sector ganadero del sur, el cual se especializô en la exportacion hacia
Europa. Posteriormente hubo también un cierto desarrollo agricola y ello ate

nua hoy la oposiciôn entre sectores de ganaderia y sectores de agricultura.
Deffontaines concluye afirmando que, con la excepciôn de la Amazonia, la ga
naderia ha sido un gran factor de regionalizaciôn, oponiendo -por su actividad
areas diversas (litoral e interior, âreas mineras y ganaderas) aunque asociando
al mismo tiempo de manera intima a estas areas y haciéndolas de hecho corn

plementarias.
Guy Lasserre y Milton Santos brindaron una densa y sugestiva cornuni

cacion sobre las plantaciones tropicales y la regionalizaciôn del espacio en el
Brasil (5). Su propôsito es el de analizar «hasta qué punto el espacio inorgani
zado brasilefio ha recibido una organizaciôn regional de la instalaciôn de los
cultivos de plantaciôn». El Brasil, hasta época reciente, se caracterizaba por
una economia de tipo colonial, Il de desarrollo râpido y en vias de perpetua trans

Iormacion Il, de la cual son ejernplo precisamente los cultivos comerciales de plan
taciôr.. En ellos pueden distinguirse tres etapas. U na primera, relacionada con el

gran comercio colonial portugués, comprende los siglos XVI al XVIII (cana de azû

car, tabaco, algodôn), una segunda, en el siglo XIX, relacionada con las necesida
des de los paises industrializados europeos (café, cacao ... ) y una tercera, ya en

nuestro siglo, en relaciôn con las necesidades del Brasil moderno e industriali
zado (hevea, sisal, yu te, ricino, algodôn ... ). Esto permite a los autores estable
cer una primera clasificaciôn de regiones agricolas combinando a la vez crite
rios espaciales e histôricos : vieja region azucarera del litoral nordestino, regio
nes azucareras recientes del estado de Sâo Paulo, etc.

Las zonas agricolas especializadas en la plantacion han originado àreas corn

plementarias, para el abastecimiento de viveres y animales. Estas actividades fi
liales pueden ser actividades regionalizantes. La complementariedad llega in
cluso a la creaciôn dé otras àreas de plantaciôn, coma es el casa del tabaco del
Reconcavo de Bahia, creada en relaciôn con la cercana àrea azucarera debido
a que las hojas de tabaco servian para pagar los esclavos. Il Un cultivo principal
de exportaciôn puede engendrar regiones complementarias y contribuir de esta

manera a regionalizar el espacio desde el punto de vista agricola.» De hecho,
cada zona litoral de plantaciôn disponia de su correspondiente hinterland en

el interior.
G. Lasserre y M. Santos pusieron de relieve cômo esta economia de plan

taciôn ha constituido un factor esencial de organizaciôn del espacio brasilefio
en tres sentidos. En primer lugar atrayendo mano de obra, primera negra para
las plantaciones del nordeste y después, a partir del siglo XIX, europea para las
del centro y sur. En segundo lugar, por su influencia sobre la estructura agraria,
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que sobre todo se organiz6 en un régimen de gran propiedad. Por ultimo por la
creaci6n de una red urbana.

Un rasgo comûn presentaron todas las comunicaciones de esta primera par
te: el considerar la complementariedad de las actividades coma factor esencial
de la organizaci6n del espacio. Demangeot resalté, con ejemplos tomados de la

parte occidental deI estado de Sâo Paulo y deI sertao de Pernambuco, c6mo el
deseo de aprovechar al mâximo las diversas aptitudes deI medio natural condujo
a un trazado particular de las unidades administrativas: estas presentan una

forma alargada para gozar de recursos complementarios. Ribeiro, Deffontaines

y Lasserre-Santos, por su parte, insistieron igualrnente, desde puntos de vista di

ferentes, en la importancia de la asociaci6n de actividades diversas y cornplemen
tarias, concretamente entre ganaderia y agricultura, 0 entre diversas formas de
actividad agraria.

En todos los casos citados es evidente que existe un lazo de uni6n entre todo
el territorio afectado, pero cabe preguntarse si esta complementariedad es por SI
sola un factor de regionalizaci6n. Al fin y al cabo, también son complementarias
las minas de bauxita de Guayana y las industrias de aluminio canadiense, sin

por ello considerarlas coma integradas en una misma unidad regional. Nos pa
rece que la simple constataci6n de una asociaciôn y complementariedad de acti

vidades no basta para definir a una region, si al mismo tiempo no se expresa de

alguna forma el carâcter y la intensidad de los lazos de union.
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El sureste, una macrorregi6n bipolarizada

La segunda y tercera parte deI coloquio estuvieron dedicadas a la presen
tacién de aIgunos tipos de regiones brasilefias y al estudio del papel de .las ciu

dades en la regionalizaci6n deI espacio de Brasil.
Las dos grandes metrépolis deI Brasil moderno: Rio de Janeiro y Sâo Pau

lo, fueron objeto de comunicaciones particulares, a cargo de Lysia Bernardes (14),
directora deI magnffico estudio sobre 0 Rio de Janeiro e sua regiâo, publicado
en 1964 por el Istituto Brasileiro de GeograHa (17), y de Pierre George (15).

Rio de Janeiro es la metrépoli tradicional, cuya fortuna se edific6 en funci6n
deI desarrollo minera de la region de Minas y de la capitalidad politica, adqui
rida en el siglo XVIII. A ello se uni6 luego el impulso dado por la primera onda

cafetalera en la Baixada fluminense y en el estado de Guanabara. Fue a partir
de comienzos deI siglo xx cuando apareci6 la. competencia de Sâo Paulo. Hoy
Rio es una metr6poli en vias de transformacién, cuya influencia se extiende, so

bre todo, en relaci6n con la construcci6n de una moderna red de autopistas, en

particular la de Bahia. El hecho mas destacado de la evoluci6n reciente ès el

aumento de la acci6n directa de Rio sobre sus contornos inmediatos y el cre

cimiento del ârea metropolitana mediante la integraci6n de nuevos municipios,
que son transformados industrialmente.

A pesar de todo, la metr6poli carioca encuentra dos graves factores nega
tivos. Por un lado, su influencia ha sido, y es, incapaz de vitalizar la actividad
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agricola de su region. Por otro, las relaciones entre Rio y su inmediata ârea
circundante se encuentran dificultadas por la existencia del distrito federal de
Rio, verdadero enclave administrativo dentro deI estado de Guanabara. Y so

bre todo, Rio no ha sido capaz - por motivos que no quedan suficientemente
claros y que deberian estudiarse mas profundamente -, , de aprovechar suficien
temente la ventaja inicial derivada de su capitalidad administrativa y su mas
antiguo desarrollo industrial, y se ha dejado alcanzar por Sâo Paulo, su gran
rival actual.

Una prueba de esta superaciôn por parte de Sâo Paulo se tiene en el nu
mero de grandes empresas con sede en una y otra ciudad: mientras que Rio
solo tiene 416, en Sâo Paulo son 661 (P. Geiger, [12]). Ello es tanto mas sig
nificativo cuanto que parte de las empresas instaladas en Rio son grandes em

presas estatales y por e110 mismo, coma sefiala P. Geiger, su acciôn es mas dis
persa en el conjunto deI pais y la regionalizaciôn en el ârea cercana mas débil
que la de Sâo Paulo.

'

El casa de Sâo Paulo es verdaderamente sorprendente. En realidad, su for
tuna es muy reciente y procede de la segunda mitad del siglo XIX, pero en este
breve tiempo no solo ha logrado alcanzar a Rio, sino que la ha rebasado, con

virtiéndose en la gran metropoli econôrnica brasilefia. De hecho, el desplaza
miento de la onda cafetelera desde la region Huminense hacia el altiplano pau
lista, a fines de la pasada centuria, desplazô también el ârea de actividad, hu
mana y econômica, hacia el sur. Fue asi Sâo Paulo la que se beneficiô de la gran

aportaciôn de inmigrantes europeos, que, en relaciôn con el cultivo del café, 11e
garon a este pais en el espacio de muy pocos afios. El café, coma han sefialado
Guy Lasserre y Milton Santos (5), es un cultivo poblador y exige densidades de
30 a 40 obreros por kilômetro cuadrado. Hubo por ello que atraer mano de obra,
que en este casa fue sobre todo europea, ya que la expansion del café se hizo
principalmente tras la aboliciôn de la esclavitud (1888). Entre 1888 y 1936 11e

garon al estado de Sâo Paulo tres millones de inmigrantes y de e110s mas de
1,2 millones en los primeros trece afios del periodo (cifras de Lasserre-Santos
[5]). Fue sin duda esta aportaciôn humana de gentes emprendedoras la que
hizo la fortuna de Sâo Paulo y le perrnitiô superar a Rio. Una estructura fa
vorable de la propiedad, con predominio de los pequefios propietarios, contri

buyé a elevar las rentas y, consiguientemente, los niveles de consumo, facili
tando asi un amplio mercado a los productos industriales.

Todos estos hechos son ya bien conocidos y a aIgunos de e110s aludi6
P. Monbeig en su comunicacién acerca de la regionalizaciôn deI espacio pau
lista (13). Quizàs por elIo la comunicaciôn de Pierre George (15) se centra en el

aspecte industrial, presentando la historia de la ascension industrial de la me

trépoli paulista. Es interesante, en efecto, observar que Sâo Paulo supo diversi
ficar su estructura econômica y de una metrépoli comercial y de servicios, con

vertirse también en industrial. Fue entre 1907 y 1910 cuando Sâo Paulo, a pesar
de contar con una poblaciôn inferior, superô industrialmente a Rio (M. San

tos [29]). En la creaciôn de esta industria los inmigrantes jugaron un gran pa

pel (caso de los Matarazzo italianos 0 los Jefet libaneses), aunque luego fueron
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reforzados durante la segunda guerra mundial por la aportaciôn de capitales
extranjero (industria pesada, automôviles, etc.). En 1965 Sâo Paulo empleaba mas
de 750.000 personas en la industria.

Las instalaciones industriales que en primer momento se emplazaron en

la periferia cercana a la ciudad, se fueron luego alejando de ella, aunque siem

pre en relaciôn con el trazado férreo y sobre todo con el eje hacia Santos. Hoy
es la autopista la que atrae las nuevas industrias y gracias a ella se ha podido co

lonizar industrialmente la Baixada paulista, verdadera barrera hasta hace poco.
George propone designar el conjunto formado por el gran Sâo Paulo - que

incluye dentro de si la aglorneracién paulista y otros veinte municipios no urba
nos - y la comarca litoral de Santos, con la expresiôn conurbaci6n [uncional.
Reserva el nombre de regi6n industriel a un area mas extensa que llega hasta

Campinas y Sorocaba. Sin negar el interés de estas precisiones terrninolôgicas,
nos parece que no queda suficientemente claro el tipo de relaciones que se es

tablecen dentro de la region industrial y de la conurbacién funcional y el cri

terio seguido para diferenciar una de otra; solo se dice que Il la zona de in

fluencia industrial y de responsabilidad de gestion llega hasta Campinas, Jun

diai y Sorocaba», sin mas precisiones. Pero, dpor qué no mas allâî , d qué
criterio se ha seguido para trazar el limite de esta region industrial?; dpor
qué no englobar, por ejemplo, Americana al pequefio nuclee situado al norte

de Campinas y que a es uno de los que apoyan la expansion industrial de Cam

pinas» (Geiger [12])? De manera seme jante podria citarse el casa de Piracica
ba, destacado nûcleo industrial en relaciôn con Sâo Paulo. Quizâs un buen cri

terio para delimitar la region industrial podria ser el de la existencia de obre

ros empleados en fâbricas cuyas sedes sociales se encuentran en Sâo Paulo (10
que Geiger llama (( asalariados industriales externos Il . [12]). En Jundiai son 6.000,
en Campinas 4.700, en Sâo José de Campos 7.500. Pero en este caso, dpor qué
no incluir el valle del Paraiba, donde su numero se eleva a 20.000, 0 el sector

de Sâo Carlos, donde son 50.000? (las cifras proceden de Geiger [12]).
Como sea, el hecho innegable es que la preponderancia de la metrépoli pau

lista se afirma cada dia en detrimento de Rio, extendiendo su inHuencia hasta
âreas tradicionalmente dependientes de la metrôpoli carioca.

La cornunicaciôn de Yves Leloup (11) nos Facilité un ejemplo de cômo en

la lucha de inHuencias entre Rio y Sâo Paulo, la de esta ciudad resulta triunfante.
El estado de Minas «se integra cada vez mas en el espacio econômico paulista».
En esta lucha de influencias desempefian un papel esencial los ejes de comunica

ciones. La influencia de Rio, la metrôpoli tradicional de la época minera y dei

siglo XIX, se mantiene todavia fuerte en el sudeste del estado de Minas y se

prolonga a 10 largo de la moderna ruta Rio-Bahia llegando hasta la ciudad

hongo de Governador Valadares (5.734 habitantes en 1940 y mas de 100.000

habitantes en 1965). La de Sâo Paulo, en cambio, se deja sentir de forma parti
cularmente intensa en el sur y suroeste, a 10 largo de la ruta Sâo Paulo-Brasilia
Belem, aparte de estar difusa en un ârea mucho mas amplia.

Esta inHuencia creciente de Sâo Paulo sobre el estado de Minas, no ha des

truido, sin embargo, la de Belo Horizonte, la capital creada en 1897, que se
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afirma cada dia mas, al compas de su crecimiento poblacional (25.000 habitan
tes en 1920; 177.000�en 1940 y mas de un millen en 1965). Aparte de su in
Iluencia bancaria, que supera los limites deI estado, y administrativa, posee
una influencia difusa en todo el estado y directa en la parte central del mismo.
Sin embargo, esta influencia directa se ejerce sobre todo en el sector servicios,
escapàndole en gran parte la decision industrial, cuyos centros se encuentran
en Sâo Paulo, en Rio 0 en el extranjero. El casa de Belo Horizonte constituye
aSI un claro ejemplo, y no el ûnico en el Brasil, de 10 que podria denominarse
«rnetropolizaciôn imperfecta Il en la que ciertos aspectos esenciales de la econo
mia estàn sustraidos al control de la metrôpoli regional.

Es curioso observar, de todas formas, este hecho del reforzamiento del pa
pel de las capitales regionales a pesar del creciente peso de las dos grandes me

trôpolis, la carioca y la paulista. Otro casa semejante, aunque de escala dife
rente, parece ser el de Juiz de Fora, aunque aqui los juicios son contradictorios.
Mientras Y. Leloup (11) piensa que «actualmente la falta de dinamismo y la in
fluencia directa de Rio y Belo Horizonte, debido a las carreteras, le quita una

gran parte de su influencia regional», Lycia Bernardes (14) opina que (la pesar
de las modificaciones de los circuitos de cornercializaciôn - consecuencia de la
industrializacion y del desarrollo de los transportes por carretera - y deI ra
pido progreso de los centros secundarios en materia de equipamiento, Juiz
de Fora domina vigorosamente su region; es una verdadera capital regional
que se equipa con nuevos servicios e industrias que sirven a una clientela lo
cal y regional Il.

Es dificil decidir quien tiene razôn (0). De todas formas llama la atenciôn
que dos geôgrafos conocedores de la realidad brasilefia puedan juzgar de for
ma tan diferente el mismo hecho. En realidad, da la impresiôn de que con estas
afirmaciones se emiten solarnente juicios subjetivos. Conviene llamar la atenciôn
sobre el peligro que ello representa para nuestra ciencia. Por este camino la
Geografia llegarà a un callejôn sin salida. Se hace imprescindible encontrar cri
terios objetivos de medida que permitan evitar contradicciones coma la sefia
lada, si se quiere que la Geografia sea verdaderamente cientifica.

La industria ha desempefiado un papel esencial en la elaboraciôn de la
vida regional en toda esta parte sureste del Brasil. Esta fue la aportaciôn fun
damental de la cornunicaciôn de Pedro P. Geiger (12), basada sobre todo en los
ejemplos de Rio, Sâo Paulo y Belo Horizonte. Puso este autor de relieve coma
la industrializacion, ademàs de ser un resultado de un proceso interno de dife
renciacion « es en SI misma un elemento activo propulsor de los procesos de
regionalizacion Il. Sobre todo si las implantaciones industriales se polarizan en

un centro concreto, estimulan a la larga la aparicién de servicios, la creaciôn
de una red viaria y, por ello mismo, la intensificaci6n de los movimientos de re-

o Otro geografo brasilefio, Pedro P. Geiger (12), parece adoptar una posiciôn ecléctica.
Para él, Juiz de Fora eJabora un area de influencia cuyos limites no se confunden con los de
la region tradicionaJ agricola de la zona de mata. «juiz de Fora se mantiene como un impor
tante centro regional.» Su industria es un hecho de la burguesia local, sin haber recibido
inversiones externas importantes; por ello su posiciôn relativa ha disminuido en el panorama
nacional y la fuerza de su regionalizacion es menor de la que podria ser.
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gionalizaci6n. En este sentido, el autor piensa que la mayor regionalizaci6n de
Sâo Paulo (respecto a Rio) procede no solo de su gran poder industrial, sino

de la participaciôn de su industria en la polarizaciôn de un nûcleo.

Geiger centré su comunicaciôn en el anâlisis deI Sureste, la regi6n donde
existe una mayor integracién y donde los procesos de regionalizaci6n se encuen

tran mas avanzados. Este hecho es paralelo a la presencia de un gran numero de
ciudades industriales y se encuentra en relaci6n con ello. El autor cree que las
relaciones intensas entre Rio, Sâo Paulo y Belo Horizonte son un resultado prin
cipalmente de la estructura industrial desarrollada de estas âreas, De hecho, y

por estas circunstancias, toda esta parte sureste deI Brasil constituye una ma

crorregiôn bipolarizada (Rio y Sâo Paulo) y con un polo satélite secundario (Belo
Horizonte). Constituye, respecto al conjunto deI pais, el «Brasil metropolitano»,
coma ha sido denominado por algunos autores.
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El Noroeste y la Amazonia, espacio$ menos organizados

Fuera de esta macrorregién surestina, verdadero coraz6n del Brasil moder

no, los procesos de regionalizaci6n se encuentran mucho menos avanzados.
El Nordeste, la mas antigua region urbanizada del Brasil, es un ârea don

de la adquisiciôn de una conciencia y de unos lazos regionales esta avanzando

râpidamente, si bien la organizacién se hace fundamentalmente en funci6n de

impulsos venidos deI exterior. La comunicaci6n de Milton Santos (7) y algûn
estudio previo deI mismo autor (30), nos ilustran perfectamente sobre estos

hechos.
Hace unos veinte afios sertao y litoral nordestinos no tenian conciencia

de pertenecer a la misma unidad regional. Desde un punto de vista climâtico
el Nordeste es una region seca bordeada por una franja hûmeda. A partir de
los afios 30 comenzaron a realizarse grandes inversiones estatales en dicha ârea

y la 'organizacion del espacio empezô a sufrir modificaciones. En aquel momen

to se trataba de un espacio multipolarizado. Las inversiones hicieron que se anu

daran lazos con las grandes metrôpolis deI sur aumentando su relaci6n y su de

pendencia con ellas. Pero al mismo tiempo aumentaron los lazos de depéndencia
entre los habitantes. Es de destacar la importancia de la acci6n de la SUD�NE
en la creaciôn de la conciencia regional sobre todo a partir de 1955. De hecho,
el Nordeste «es una regi6n-programa que se ha convertido en una regi6n para los
habitantes •.

Un factor positivo en el Nordeste es el nuevo dinamismo de Salvador rela
cionado principalmente con el descubrimiento y la explotaci6n de la cercana

cuenca petrolifera. Ello le ha dado una gran vitalidad y esta contribuyendo a

reforzar su papel regional. De todas formas es significativo, como ha sefialado

Milton Santos en un trabajo anterior (30), que este nuevo dinamisrno haya sido

provocado por la actuaci6n de un factor de origen extrafio a la ciudad. Las em

presas impulsoras son, en efecto, estatales (Petrobrâs) 0 en relaci6n con ellas.
La burguesîa y las iniciativas locales no juegan ningûn papel 0 marchan a re-
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molque. Cabe preguntarse si es ello algo tipico de los paises subdesarrollados
0, por el contrario, una caracteristica de los nuevos tiempos que vivimos.

El Nordeste es, pues, un ejemplo de region antiguamente urbanizada y
que hoy parece avanzar resueltamente hacia una mayor organizacion· del es

pacio, hacia una regionalizaciôn.
En la Amazonia, en cambio, la falta de hombres constituye un grave factor

negativo de regionalizaciôn, a pesar de 10 cual no puede decirse que sea un

espacio inmenso indiferenciado. Esta fue la aportaciôn de la comunicaciôn de
C. Vergolino Dias y J. Callais (8). Factores negativos son también el hecho de
que la Amazonia es un medio aislado, encerrado en si, a donde no llegan im

pulsos estimulantes por la faita de centros periféricos. Todo en este vasto espa
cio conduce a la fluidez, al desenraizamiento, desde el medio natural hasta la
estructura social (en particular el latifundismo). La acciôn de las ciudades solo
transforma realmente el territorio inmediatamente circundante, que se convier
te en un ârea de aprovisionamiento. Aparecen, sin embargo, también aqui algu
nos factores de renovaciôn : el eje fluvial tradicional esta siendo modificado por
las modernas vias Brasilia-Belem y Brasilia-Acre y por la futura Brasilia-San
tarem.

La alusién a estas carreteras nos lleva a plantear necesariamente el proble
ma de las repercusiones que tendra la presencia de Brasilia sobre el inmenso
espacio interior brasilefio. Pero incomprensiblemente, de esto no se hablô en

el coloquio. Brasilia fue la gran ausente del seminario sobre la regionalizaciôn
deI Brasil. Sin embargo, cabe esperar que su construcciôn ha de introducir pro
fundas modificaciones sobre la incipiente red urbana de esas tierras interiores.
Por ello mismo el estudio y la prevision de estas modificaciones constituye un

tema apasionante para el geôgrafo. El casa de Brasilia es interesante porque
la nueva ciudad ha sido fundada lejos de los centros de actividad del Brasil.
La cuestiôn puede plantearse - coma apuntaba Pfeifer con ocasiôn del sym
posium sobre Brasilia en el seminario acerca de las capitales de América la
tina, celebrado en Toulouse (28) -, es la de si sera posible para una capital
desarrollar un territorio no poblado sin estar Iundada ya sobre una econornia
desarrollada. De todas formas, Brasilia lleva camino de convertirse, por su pro
pio dinamismo, en una metrôpoli que une ya a sus funciones administrativas,
para las que habia sido creada, unas funciones industriales diferenciadas, aun

que no haya logrado arrebatar todavia a Rio la Banca nacional ni la direcciôn
poHtica del pais.

Papel de las comunicaciones en la organizacion dei espacio

Repetidamente se puso de manifiesto a 10 largo del coloquio la importancia
de la red de comunicaciones en los procesos de regionalizacién. Las mejoras 0

modificaciones de esta red introducen cambios profundos en la organizaciôn del
espacio. Lineas atrâs hemos tenido ocasiôn de referirnos a ella al sefialar el pa
pal jugado por las modernas autopistas Rio-Bahia y Sâo Paulo-Brasilia en la mo-
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dificacién de las âreas de inHuencia de las metrépolis carioca y paulista. Igual
mente hemos aludido al nuevo factor de regionalizaciôn en el espacio amazônico

que constituyen las autopistas que parten de Brasilia. El tema ha merecido ya
cierta atenciôn y un notable trabajo ha sido dedicado por Orlando Valverde y
Cathalina Vergolino Dias a las transformaciones inducidas por la autopista Be
lem-Brasilia (31). Insistimos de nuevo aqui sobre estos problemas.

La naciôn brasileiia ha sido integrada y modelada por los ferrocarriles, los
cuales , a su vez, fueron construidos en Iunciôn de las necesidades de exporta
oiôn. Ello trajo coma consecuencia la Iormaciôn de redes de comunicaciôn inar
ticuladas y polarizadas en torno a cada metrôpoli regional. Las redes mas den
sas, al igual que la mayor densidad de poblamiento, se constituyeron alli donde
la actividad econômica exportadora era mayor (plantaciones de café, caiia, mi

neria ... ). La inHuencia de los ferrocarriles fue tan grande que llegô a crear in

cluso la toponimia comarcal (La Sorocaba, La Paulista ... ).
En la actualidad la situacién ha cambiado y el papel revolucionario es ju

gado por las autopistas. En Iunciôn de ellas se extiende sobre todo la influen
.cia de Sâo Paulo (Davidovich [19]).

En términos generales, puede decirse que la apertura de nuevas rutas en

tre dos ciudades juega siempre en favor de la mas poblada y dinârnica, en este

momento, la cual integra en su espacio a la otra. Es 10 que ya en 1931 fue ex

presado por Railly en su conocida ley referida a las âreas comerciales: «dos
centros comerciales atraen aproximadamente las compras de la poblaciôn in

termedia en razôn directa del numero de habitantes de aquellos centros y en

proporci6n inversa al cuadrado de la distancia entre cada nûcleo 0 centro y la
intermedia atraida Ji.

El casa de Rio Grande do Sul, estudiado por Boudeville (18) es significa
tivo a este respecto. La construcciôn de las carreteras BR-2 hacia Pelotas y
BR-37 hacia Uruguaiana ha incorporado estrechamente a Porto Alegre, el cen

tro mas poblado, parte de las areas antes dominadas por estas ciudades. Queda
por ver qué consecuencias tendra la competencia de Montevideo cuando la
BR-2 se prolongue hasta esa ciudad y entre en vigor la Asociaciôn Latinoame
ricana de Libre Cambio. Es posible entonces que la capital uruguaya pueda
integrar en su orbita, por su mayor peso demogrâfico, una parte del espacio me

ridional brasileiio.
En el nordeste encontramos otro ejemplo interesante de la importancia de

las comunicaciones en la organizacién deI espacio, seiialado por Milton Santos
en su estudio sobre el Recôncavo de Bahia (30). Hacia los aiios 40 Salvador

perdié buena parte de la influencia sobre su estado porque la construcciôn de
carreteras se realizô desde el sur, desde las grandes metrépolis econômicas del

sureste, que entonces empezaban a sufrir la revolucién industrial y se encontra

ban en plena expansion. La construcciôn de las carreteras se hizo, pues, en pro
vecho de las metrôpolis surestinas, sobre todo Sâo Paulo. Esto provocé una dis
minuciôn de la integraciôn regional en el estado de Bahia, la cual por otra parte
se produjo paralelamente a una crisis agricola del Recôncavo y a una crisis eco

n6mica general. Desde 1950 el nuevo dinamismo de Salvador, en relaciôn con
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el petrôleo, se traduce en la construcciôn de carreteras, que refuerzan el pa

pel regional de Salvador. La renovaciôn va unida al mismo tiempo a un au

mento de la poblaciôn urbana y a la aparicion de nuevas industrias (relacionadas
con la explotacién del petrôleo, construcciôn, bienes de consumo). El mercado
industrial de Salvador se extiende gracias a las nuevas carreteras, afirmando asi su

influencia. Los centros interiores, aunque siguen siendo satélites de las metrôpolis
del sureste, se convierten nuevamente en satélites de Salvador, siendo en este

sentido particularmente significativo el estrechamiento de lazos con Feira de

Santana, centro subregional de expansion. Las ciudades que quedan al margen de
las nuevas formas de circulacion han disminuido en poblaciôn y en vitalidad,
mientras que las que mas se desarrollan son precisamente aquellas que se hallan

mejor situadas desde el punto de vista de los ejes circulatorios (Feira de Santa

na, Alogoinhas).
Puede surgir, de todas formas, la duda sobre si realmente esta construc

ciôn de nuevas rutas favorece el proceso de regionalizacion en un pais en vias
de desarrollo. Ha sido Kayser (6) el que ha planteado la cuestiôn : «Al pene
trar en conjuntos territoriales animados por Hujos tradicionales internos, desvia
estos hacia el exterior; al poner en relacion regiones y centros muy alejados
unos de otros, la carretera hace progresar sin duda bajo una cierta forma la

integracién nacional; pero ci no contribuye a destruir, por un tiempo al menos,

la frâgil existencia de una integraciôn regional? Il

Aigunos casos concretos parecen venir e. apoyo de la argumentaciôn de

Kayser.· Por ejemplo, dentro del Estado de Bahia, en la Chapada Diamantina,
en la actualidad «uno de los factores esenciales de la descornposiciôn econô
mica reside, bastante paradojicarnente, en el desarrollo de las vias de cornuni

caciôn y especialmente de las facilidades de acceso a Sâo Paulo». La autora

de estas palabras, J. Beaujeu-Garnier (16), ha puesto de relieve camo con la
construcciôn de la autopista Rio-Bahia se ha acentuado de forma alarmante el
éxodo rural de gentes que marchan a trabajar a las industrias paulistas.

A pesar de todo y a despecho de esta desorganizaciôn momentànea parece
que, a la larga, la mejora de la red de comunicaciones contribuye a aumentar

la integracién regional y a reforzar el papel de las metrôpolis regionales. Los

ejemplos de Rio Grande do Sul y deI Nordeste son significativos. Pero de todas

formas, el problema q ueda planteado.

El valor de las regiones homogéneas

Llegados aqui cabe preguntarse sobre el concepto mismo de region y plan
tearnos el problema deI valor de las nociones tradicionales en los paises sub

desarrollados.
Una de las definiciones mas conocidas de region, la de Max Sorre, define a

ésta coma « el ârea de extension de un tipo de paisaje Il. Esta definicion, citada en

dos ocasiones en el coloquio de Burdeos, nos introduce en una de las nociones

clâsicas de la region, la region homogénea.
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El principio de homogeneidad de un territorio puede proceder del medio
Hsico 0 del tipo de actividad, todo 10 cual se refleja en el paisaje del mismo:
toda region homogénea se caracteriza por un paisaje determinado, ya sea na

tural 0 humano. En esta linea de pensamiento se situaba la cornunicacion de
Demangeot, para el cual la region viene definida por « su actividad, su paisaje
y sus limites D •

Las dificultades surgen, sin embargo, cuando se intenta pasar de una defi
niciôn teôrica general a una delimitaci6n concreta de las distintas regiones. La
misma cornunicaciôn de Demangeot fue una prueba de ello, a pesar de estar

centrada solo en el papel del medio natural. Las cosas se complican todavia mas
cuando se intenta obtener una vision sintética utilizando criterios muy diversos,
Hsicos y humanos, para delimitar unas regiones homogéneas. U na de las comu

nicaciones al coloquio de Burdeos, la de Correia de Andrade, facilit6 una cum

plida prueba de ello.
El Instituto Brasilefio de Geografia, a petici6n deI Ministerio de Planifica

ciôn y Coordinaciôn Econôrnica ha realizado una serie de estudios acerca de la
divisi6n de Brasil en regiones homogéneas. El principal logro de este intento ha
sido la delimitaci6n de una serie de regiones homogéneas parciales (demogra
ficas, agricolas, etc.), si bien surgen serias dudas en cuanto a la validez de los
intentos de sintesis, en el casa de que éstas hayan sido realizadas.

El interés de la comunicaci6n de M. Correia de Andrade (9) sobre la divi
sion deI espacio de Pernambuco en regiones homogéneas, residia en el hecho de

que se trataba de la presentaci6n por parte deI director de las investigaciones, de
los trabajos y conclusiones alcanzados en este Estado. El objetivo del estudio era

el de «suministrar al gobierno un diagn6stico del Estado e indicar los desequili
brios regionales existentes li. El trabajo se realiz6 busândose en las condiciones
naturales y los sistemas de utilizaci6n del suelo y se considera previo a un in

tento de division del Estado de Pernambuco en regiones polarizadas.
La cornunicaciôn de Correia de Andrade constituye un ejemplo de hasta que

punto es dificil realizar una divisi6n homogénea deI espa..ro. Ilustra al mismo

tiempo sobre la necesidad de encontrar nuevos marcos al estudio regional, ya que
los utilizados en la actualidad son, con frecuencia, insatisfactorios.

Algunos ejemplos mostraràn hasta qué punto es poco convincente la divisi6n

regional propugnada en Pernambuco. E� la « microrregi6n noroeste del Agreste»,
la densidad de poblaciôn oscila entre 46,y 178 habitantes/km" y las precipitacio
nes entre 538 y 929 mm; desde el punto de vista agrario junto a una ganaderia
semiextensiva coexiste una agricultura con cultivo de algod6n, coco, plâtanos,
arroz, mandioca, naranjo, cacahuete, ricino ... hasta un total de 18 plantas carac

teristicas bastante heterogéneas, las cuales en mayor 0 menor grado se sefialan
también en otras microrregiones. La «rnicrorregiôn de la Mata seca» presenta
eifras de pluviosidad que oscilan entre 1.981 y 724 mm, una densidad de pobla
ciôn entre 46 y 270 habitantes/km" y coma plantas de cultivo dominantes se

sefialan la cana de azûcar y el algod6n (junto al tomate, maiz, plâtano, agave, na

ranjo, mandioca ... ). Por ultimo, la «rnicrorregion de la Mata hùmeda» recibe en

tre 2.464 mm y 665 mm de lluvia, su relieve varia entre 0 y 600 m y su densidad
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de poblaciôn entre 47 y 187 habitantesykm"; el ûnico rasgo cornun es aqui el
cultivo de la cana de azûcar, pero ésta aparece también en otras microrregiones
vecinas y, por tanto, no puede servir de elemento definidor.

(
Si recordamos que se trata de un intento de dividir el EstaQo de Pernambuco

en «regiones homogéneas», habremos de reconocer que los resultados son poco
satisfactorios. El mismo autor reconoce algunos de los defectos del estudio. En

particular el derivado de la necesidad de tener en cuenta los limites munîci
pales, 10 cual lleva a ciertas unidades a extenderse sobre medios naturales di
versos. Pero independientemente de esta circunstancia de detalle queda, nos

parece, un hecho esencial: la imposibilidad de realizar una division homogénea
deI espacio de caràcter multifactorial. Solo las divisiones segûn aspectos parcia
les determinados (poblacion, cultivos, actividad, ganaderia ... ) puede tener real
mente algûn valor de a homogeneidad J).

Las regiones polarizadas en Brasil

El concepto de polarizaciôn se ha generalizado en GeograHa y en Economia
a partir del estudio de las âreas de influencia comercial de las ciudades. Desde la
tercera década de nuestro siglo estos estudios se han ido popularizando y en la
actualidad, tras los trabajos de Perroux y otros economistas, asi coma de numero

sos geôgrafos, la nociôn de polo, de region polarizada se encuentra suficiente
mente conocida y han sido objeto de amplia aplicaciôn en estudios concretos.

Queda, sin embargo, el hccho de que la mayor parte de estos estudios se han
realizado en paises europeos 0 de la América anglosajona, es decir, en âreas con

un elevado nivel de desarrollo economico. Es sin duda en estos paises en los que
piensa Kayser cuando en la obra Geografia activa define a la region en funciôn
de tres caracteristicas esenciales: (( los vinculos existentes entre sus habitantes, su

organizacion en torno a un centro dotado de una cierta autonomia y su integra-
ciôn funcional en una economia global Il.

.

Por ello resultaba particularmente interesante el coloquio de Burdeos para
intentar comprobar si las nociones de espacio polarizado eran aplicables de al
guna forma a paises en los que el espacio se encuentra aûn ampliamente indife
renciado, en los que la huella del hombre es muy poco intensa y a veces casi ine
xistente Y' en las que las formas de organizaciôn y la integraciôn estatal estân mu

cho menos avanzadas. El casa de Brasil es, ademâs, especialmente valioso dado
que es quizâs uno de los pocos paises en vias de desarrollo en los que existe sufi
ciente numero de estudios parciales y de conjunto para apoyar las observaciones.
En efecto, aparte de aIgunos estudios parciales realizados por geégrafos 0 econo

mistas europeos (Rochefort [26], Roche [27], Boudeville [18]), y de varios traba

jos elaborados por geôgrafos brasilefios (Geiger y Davidovich [22], L. Bernar
des [17]), existe un ambicioso estudio de conjunto, realizado por el Conselho
Nacional de Geografia para el Ministerio del Plan deI Brasil, acerca de las re

des urbanas del pais (24).

112



La regionalizacion en los pa/ses en v/as de desarrollo

La cornunicaciôn de M. Rochefort (10) constituyé precisamente una presen

tacion global de las conclusiones obtenidas por este estudio, al mismo tiempo
que criticaba el método empleado y los resultados alcanzados. Su critica era

tanto mas valiosa cuanto que él mismo contribuyé de manera decisiva a la orga
nizaciôn del trabajo en sus primeras fases.

El objetivo del estudio era identificar los principales centros polarizados
del Brasil, definir su posiciôn jerârquica y delimitar sus âreas de influencia, Se
han llegado a definir nueve grandes centros de polarizaciôn, que son las me

trépolis regionales: Belem, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de

Janeiro, Sâo Paulo, Curitiba y Porto Alegre. El numero de metrépolis definidas
coincide con las sefialadas por P. Geiger y F. Davidovich (22), aunque hay algu
na variaciôn en la composiciôn : estos autores incluyen a Sâo Luis y no con

sideran en cambio a Curitiba. De hecho, no todas las ciudades consideradas

poseen el mismo dinamismo y la misma fuerza regionalizadora. Algunas de el1as
son «rnetrôpolis incompletas Il, coma ha sefialado Milton Santos en alguna oca

sion (29), y sobre todas se deja sentir la influencia de las dos grandes metrôpolis
nacionales, Rio y Sâo Paulo.

Todas estas rnetrôpolis se encuentran en la franja atlântica, a la escala sub
continental brasilefia. Sus areas de influencia por ello mismo son disimétricas y
se extienden hacia el oeste, 10 cual ocurre incluso en la rnetrôpoli mas interior,
Belo Horizonte, po: choque con estas influencias litorales. Se trata, en general,
de espacios inmensos, a los que - coma indica Rochefort - resulta diHcil dar la
denominaciôn de region en su acepciôn corriente.

Por debajo de las grandes metrépolis se han reconocido centros de segundo
y tercer nivel, en gran numero en las regiones mas pobladas y mas escasos en

el interior. La categoria de estas ciudades en cuanto a poblaciôn es muy diferen
te y 10 mismo ocurre en cuanto a las àreas dependientes: a veces son espacios
inmensos poco poblados (caso del àrea dependiente de Manaos) y otros reduci
dos y de gran poblacién (Juiz de Fora 0 de Ribeira do Preto).

Ademas de la presentaciôn general de Rochefort, toda una parte del colo

quio estuvo dedicada al estudio del papel de las ciudades en la regionalizaciôn
del Brasil. Con ello los organizadores y la mayor parte de los participantes adop
taban implicitamente una postura positiva ante el problema e identificaban de

alguna manera el término «region» con el de «region polarizada». Por ello mis
mo la critica de la aplicaciôn de este concepto en los paises subdesarrollados,
realizada en el mismo coloquio, adquiere un significado especial.

El valor dei espacio polarizado, en los paises subdesarrollados

Diversas criticas pueden hacerse a la nocién de region polarizada, delimi
tada en funciôn de las àreas de inHuencia de las ciudades. Algunas de ellas
fueron realizadas por el mismo Rochefort y otras por Bernard Kayser, en la que
nos parece unas de las mas interesantes comunicaciones presentadas al colo

quia (6).
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En realidad, coma justamente sefiala Rochefort, el ârea de influencia de
las ciudades solo da una indicaciôn de los limites aproximados de los espacios
polarizados, sin precisar ni su importancia ni el contenido de los fen6menos de

polarizaciôn en el interior del espacio delimitado. Es decir, falta, ademâs, co

nocer cualitativamente el valor de los flujos a que dan lugar esas ciudades y la

potencia real de la polarizaciôn sobre el espacio dependiente de ellos.
Por otra parte, el método de estudio, por razones de la documentaci6n dis

ponible, ha de utilizar ciertos servicios muy especializados de las ciudades para
conocer la influencia de las metrôpolis. Se llega asf a determinar una polariza
ciôn cierta, pero que afecta a un numero muy reducido de personas. Es 10 que
reconoce también Rochefort en su comunicaciôn cuando admite que en muchos
casos entre las grandes metrôpolis y el espacio que depende de ellas no existen

mas que lazos indirectos Olle no dan lugar a relaciones humanas reales y di
rer-tas.

Cabe, pues, preguntarse sobre el valor de las âreas de influencia urbana
coma espacios operacionales, para la acciôn. La conclusion de Kayser es que
« desde el punto de vista de la acciôn la zona de influencia es un elemento insu

ficiente, pues afecta a un numero muy pequefio de personas; no sirve, por
tanto, para sefialar los limites de la acciôn que se puede ejercer sobre una po
blaciôn Il. Conclusion que nos parece muy acertada, aunque reconozcamos la
dificultad de hallar otros criterios de delimitaciôn.

Todas estas criticas son de tipo general y se refieren a la dificultad de iden
tificar exactamente region polarizada y area de influencia urbana. Pero es que,
ademâs, en los paises en vias de desarrollo las dificultades son todavia mayores
y la identificaciôn mucho mas arriesgada.

Cuando en un pais subdesarrollado se delimita el ârea de influencia de una

metrôpoli basândose en la irradiaciôn de ciertos servicios muy especializados,
se trazan, con frecuencia, unos lazos ideales, sin una virtualidad real. En las re

giones en las que el autoconsumo es la norma general y en las que el bajo nivel
de vida comporta una infima utilizaciôn de servicios, la posibilidad de acudir a

la consulta de un gran especialista médico urbano, de estudiar en una detenni
nada universidad 0 incluso de leer la prensa regional no es sino una pura ente

lequia. El numero de personas que realmente utilizarân estos servicios sera mini

mo y, por consiguiente, los lazos reales con la metrépoli prâcticamente inexis

tentes. En un casa extremo, el de la Amazonia, es esta misma idea la que Vergo
lino Dias y Gallais querian expresar cuando afinnaban que la polarizaci6n que

ejerce Manaos sobre el caboclo de la selva, aunque existente, no es mayor que la

que tienen Londres 0 Nueva York, cuyas boIsas dirigen las cotizaciones (8).
Se trata, muchas veces, de redes urbanas mal estructuradas, con un centro

macrocéfalo que concentra la mayor parte de los servicios y un escaso numero

de centros subordinados. La influencia de estas metrépolis es muy limitada. De

hecho, coma indica Rochefort, en algunos casos su acciôn mas importante es la

de atraer masas enormes de inmigrantes de su ârea de influencia, ((10 que podria
hacer pensar en una desorganizacién del espacio por estas grandes metrépolis
(caso de Fortaleza, Recife 0 Bahia).
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Resulta, pues, que dentro deI marco definido por el ârea de influencia ur

bana la crganizaciôn y la integraciôn deI espacio y su relacién con el centro di
rector son muy precarias. Ahora bien, como estas tres caracteristicas son esen

ciales en la nocion de regiôn polarizada se deriva de ello una dificultad real de

aplicaciôn de este concepto en los paises subdesarrollados.
Esta faita de integraciôn interna regional se reHeja también en la existencia

de una estructura econômica inarticulada, en que una parte deI espacio, ademâs
de escapar a la accion deI centro regional, se encuentra ligado por unos lazos
estrechos a otros centros exteriores. Es 10 que ocurre, por ejemplo, cuando una

parte de las industrias regionales depende de empresas extrarregionales, coma

es el casa de la industria cercana a Belo Horizonte, que ya hemos citado. 0 cuan

do existen âreas de plantaciones totalmente dirigidas al exterior y dependientes
de empresas extranjeras. Como indica Kayser, en estos casos junto a la inHuencia
central existen inHuencias centrifugas mucho mas importantes que deben ser

tenidas en cuenta. En cualquier caso, es evidente que la nociôn de espacio po
larizado, tal coma ha sido definido por ejemplo por Boudeville (( espacio hete

rogéneo cuyas diversas partes realizan entre si mas intercambios que con las

regiones vecinas » ) no puede ser aplicado plenamente a muchas âreas del Bra

sil. Tanto mas si tenemos en cuenta que en un territorio de economia escasa

mente desarrollada las relaciones internas pueden ser casi inexistentes debido
a las débiles necesida.les de la poblacion y al predominio del autoconsumo fa
miliar (caso de ciertas areas del nordeste).

De todas formas hay que guardarse de generalizar precipitadamente. Exis

ten, en efecto, en Brasil suficientes y notables diferencias entre unas àreas y
otras del pais coma para evitar cualquier generalizaciôn prematura. En Brasil
esta integraciôn nacional, adernâs de haber comenzado muy tardiarnente - coma

puso de relieve Celso Furtado en una de sus intervenciones - no esta todavia

completada. Los niveles de desarrollo y la organizaciôn del espacio son muy
diferentes en el norte y nord este y en el centra y sur. Los desequilibrios regio
nales son muy pronunciados. Pero esto quiere decir que a escala nacional el

espacio se encuentra sin integrar, con 10 cual el anàlisis de las redes urbanas y
de la organizaciôn regional nos conduce a considerar 10 que parece ser uno de
los mas graves problemas de los paises subdesarrollac1os: la faIta de integraciôn
espacial.

Hasta la segunda guerra mundial el norte y el sur del Brasil habian de co

municarse necesariamente por via maritima, ya que no existia una red comple
ta de ferrocarril 0 carreteras. Pràcticamente, el espacio de Brasil Il podla ser com

parado a un archipiélago en el sentido de que sus diversas unidades regionales
estaban muy poco articuladas entre si» (Geiger [12]). Desde entonces la situa

cién ha mejorado, pero no ha desaparecido totalmente. Por ello Kayser pudo
decir, refuiéndose al momento actual, que Il entre unas zonas y otras no hay corn

plementariedad ni solidaridad; el espacio aparece atomizado y, en definitiva,
solo la sumision a un poder de decision nacionalle da una medida cornûn».

En realidad, la concentraciôn de poblacién y actividades en una pequefia
parte deI territorio brasilefio (en las aglomeraciones de Rio y Sâo Paulo trabajan
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por ejemplo el 50 % del total de obreros industriales del pais y otro 10 % de

pende de empresas de estas metrôpolis) produce, segun Geiger, una polariza
don excesiva a escala nacional. Ello, segûn este mismo autor a es una muestra

de la debilidad del resto deI pais, de la falta de iniciativa e incluso del ahoga
miento de los centros menores por los poderes metropolitanos; por consiguiente,
esta polarizacién representaria la debilidad de la regionalizaciôn deI conjunto
del pais. Il Este parece ser otro de los rasgos definidores de los paises subdesa
rrollados.

La Geografra activa y las regiones operacionales

La urgencia de los problemas planteados en los paises subdesarrollados exi

ge la adopcién de criterios de delimitaciôn y de una tipologia regional cc ûtil por
su aptitud a la cuantificaciôn y por. sus capacidades operacionales JI, es decir,
que constituya un marco vâlido para la resoluciôn de estos problemas. Esto

fue quizâs la aportaciôn fundamental de la rica comunicaciôn de Kayser, el

cual tratô de precisar los criterios para una tipologia dinâmica (entre los cuales
creemos realmente valioso el criterio de la «solidaridad objetiva» entre los habi

tantes).
Entramos con elIo resueltamente en el campo de la GeograHa activa, la cual

encontrô en el coloquio de Burdeos ardientes partidarios, especialmente entre

el grupo de geégrafos mas jôvenes. Una frase de la cornunicaciôn de Kayser
merece ser retenida como ejemplo de este espiritu : cc los trabajos gcogrâficos
sobre la organizacién y ordenaciôn del espacio, abandonando el punto de vista

descriptivo estân, en adelante necesaria y resueltamente orientados a la acci6n •.

Estas preocupaciones, si bien las mas extremas, no eran aisladas. Asi, cuan

do Milton Santos ponia de relieve la necesidad de que las investigaciones geo

grâficas sean utiles a otras disciplinas y otros investigadores, no hacia sino ex-

presar un sentimiento parecido.
-

Para los geôgrafos brasilefios el problema no parece ofrecer duda. Para ellos

la cuesti6n ha dejado de ser un motivo de discusiôn académica desde el mo

mento en que sus investigaciones se realizan con frecuencia a peticiôn y en coor

dinaci6n con el Ministerio del Plan, con el fin de contribuir a los estudios sobre

la regionalizaciôn y el desarrollo econômico deI pais. Los trabajos sobre las re

des urbanas brasilefias realizados por el Istituto Brasileiro de Geografia y pre
sentados en el coloquio por M. Rochefort y Licia Bernardes constituyen un mag
nffico y alentador ejemplo de Geografia activa realizada con un rigor cientffico

extremado y un gran espfritu geogrâfico.
Porque esta parece ser la principal objeciôn a los estudios de GeograHa ac

tiva, por parte de algunos geôgrafos, el de la pérdida de espiritu geogrâfico y
de rigor cientffico. Estos eran los temores que expresô Orlando Ribeiro, y algun
otro ge6grafo de su generacién, en el curso de las discusiones.

Por nuestra parte, suscribimos plenamente la posiciôn de Kayser y creemos

que la GeograHa debe intentar contribuir a la resoluciôn de los graves proble-
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mas relacionados con la ordenaci6n del territorio. La regionalizaciôn, entendida
coma un proceso dinàmico y orientado de ordenaci6n y desarrollo regional,
debe tener en el ge6grafo un decidido colaborador.

l,5e h. perdido el concepto de regi6n?

Regi6n natural, regi6n hist6rica, regi6n homogénea, regi6n polarizada, re

gi6n operacional, estas fueron las expresiones escuchadas en el coloquio de Bur
deos. Pero, d es que acaso no existe la regi6n simplemente, sin calificativos, la

regi6n donde se realiza la sintesis de los diversos hechos geogrâficos y cuyo
estudio parecia constituir uno de los objetos esenciales y tradicionales de la

ceografia?
En 1964 P. P. Geiger habia intentado delimitar en Brasil unas unidades

regionales definidas por su situaci6n, su encuadramiento en una gran unidad
natural y su actividad dominante (industrial, agricola ... ), asi coma por el ca

râcter de ésta (intensiva 0 no) y el desarrollo urbano y dernogrâfico (23). Se tra

taba, pues, de unas regiones definidas en el sentido clâsico, pero esta aportaci6n
no levant6 mucho eco en el coloquio y s610 fue citada una vez, para sefialar su

exclusivo valor didâctico. En general, cada autor defendi6 su particular punto
de vista, desde la regi6n coma unidad de paisaje en el sentido de Max Sorre,
hasta la regi6n operacional. Y para aIgu nos el problema se plantea de forma
distinta desde el momento en que 10 que importa es emplear en cada casa

aquellos marcos regionales que sean utiles para la acci6n. Pero en este casa

puede preguntarse: d c6mo se definen y escogen estos marcos?

Una cosa, nos parece, qued6 muy clara: la dificultad de definir las regio
nes homogéneas teniendo en cuenta factores diversos: la homogeneidad no

existe sino en aspectos concretos (relieve, vegetaci6n, actividad agricola ... ). Mu

cho mas valiosa parece, en cambio, la noci6n de fi regi6n polarizada li coma

marco del anâlisis regional.
Pero esto lleva a plantear una pregunta: en aquellos iugares donde las

redes urbanas no estân evolucionadas, donde no hay polarizaci6n d no existen

regiones, no es posible el anâlisis regional?
El problema fue planteado por Vergolino Dias y Callais respecto a la

Amazonia. La conclusi6n de estos autores es que no se puede dividir el espacio
amaz6nico en polos, pero se puede ejercer un anâlisis regional. Y el que ellos
realizaron era, sin duda, un modelo de finura y sentido geografico.

En cualquier caso, es evidente que el concepto de regi6n en el sentido tra

dicional se encuentra en crisis. Algunos participantes se sintieron entre descon

certados y divertidos ante la diversidad de tendencias que se reflejaba en las
comunicaciones. A ello aludia la nota que en tono festivo circul6 en un mo

mento dado entre los asistentes, en la que se cornunicaba que se habla perdido
el concepto de regi6n y se rogaba su devoluci6n al comité organizador del
seminario. Una de las conclusiones mas claras del coloquio de Burdeos es la
de que es precisa encontrar nuevos marcos al anâlisis regional.
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Nos preguntamos si al mismo tiempo que el marco no sera necesario reno
var también la terminologia. La palabra region se utiliza en sentido muy diverso
y con una imprecision que no deja de asombrar. Respecto a Brasil, la expresiôn
region podia designar tanto espacios inmensamente grandes - por ejemplo toda
la Amazonia,. incluida en el area de influencia de Belem - coma el conjunto
de un estado de la federaciôn, 0 bien una division estatal. Todo dependia sin
duda de la escala que se utilizaba. Evidentemente, una region es una parte de
un todo, en el cual se encuentra integrado. Por ello, si se habla de Brasil, un
estado puede ser una «region», y si se habla de un estado brasilefio una division
del mismo puede ser también designada asi. Pero des esto correcto?, dno existe
efectivamente ningûn criterio dimensional para la region? 20 Hasta qué punto
son comparables una region definida a la escala de Brasil y una region de Bél
gica 0 de los Paises Bajos?

La pregunta fue iespondida por Kayser de una manera tajante: para él
«la fijaciôn de formas dimension ales no tiene ni en las investigaciones ni en
las aplicaciones de la regionalizaciôn de Brasil ningûn sentido Il. Sin embargo,
20 no convendria profundizar mas en la cuestiôn?

En cualquier caso, creemos, conviene fijar bien y limitar el contenido de
la expresiôn region. Es intercsante, a este respecto, la observaciôn de Mombeig
de que la palabra region no deberia ir unida a natural: region, en efecto, indica
que un espacio es regido, organizado de alguna manera; siempre que se habla
de «region Il hay que considerar también al hombre. Podria pensarse, por ello,
en la posibilidad de sustituir la expresiôn region natural por otro coma cc ârea
natural», 0 seme jante, que evite la confusion.

Por razones similares no parece apropiada la denorninacion que utiliza Pier
re George de region industriel. A pesar de que el uso esta generalizado - y tam
bién Geiger la empleô para designar el area industrial cercana a Belo Horizon
te, al mismo tiempo que la aplicaba a la gran region dependiente de esta ciu
dad - quizâs la palabra region no deberia aplicarse con referencia a un solo
aspecto sino siempre respecto a espacios complejos.

Pero, cabe todavia una ûltima pregunta: realmente 20 existe una unidad
espacial? Aunque parezca extrafio la pregunta tiene sentido y no solo ha sido
formulada, sino que ha sido contestada negativamente. Para Kayser !I no hay
una unidad de espacio, sino varias segûn el contenido que se quiere dar a éste:
cada hombre se mueve en varios espacios Il. Pero esta afirrnaciôn destruye el
concepto de region. Siguiendo este camino es toda una parte esencial de nues

tra ciencia la que se encuentra sometida 'l revision. Nos resistimos a seguir a

Kayser en esta direcciôn.
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Estructura funcional
de las ciudades espaiiolas en 1950

La indigencia de los estudios de conjunto acerca de la poblacién urbana

espafiola es extraordinaria. De hecho, los pocos que existen - entre los que
son de destacar el de A Mclon "

y, sobre todo, el de A. Abascal v"
- se

refieren casi exclusivamente al analisis de los ritmos deI crecimiento de la pobla
ciôn urbana. Faltan, en absoluto, intentos de clasificaciôn funcional de las ciu

dades espafiolas, 10 cual constituye el objeto del presente trabajo, referido solo
a 146 municipios de mas de 20.000 habitantes y a tres de menos de esta cifra,
Se trata del primero de una serie de estudios que seran dedicados a este tema

y cuyo objeto es el analisis de las estructuras urbanas espafiolas.
Analizaremos aqui sucesivamente: 1) los problemas de informacién y el

valor de las Fuentes con el fin de determinar el grado de urbanizaciôn de los

municipios estudiados; 2) los tipos de ciudades segûn su estructura funcional,
en una primera vision de conjunto, y 3) un intento de anâlisis detallado de

algunas funciones urbanas. El trabajo se terminarâ con unas conclusiones gene
raIes acerca de los problemas de la poblacién bâsica, de la estructura funcio
nal urbana y del concepto de ciudad.

PROBLEMAS DE INFORMACION y METODO

Las fuentes

De las diversas clasificaciones de poblaciôn que aparecen en el censo

de 1950, todas ellas referidas a municipios de mas de 10.000 hab., hemos
utilizado en este trabajo la de la tabla n." VIII del volumen Il, titulada «Cla
sificacion de los habitantes, segûn la clase de establecimiento donde trabajan».
Conviene desde ahora tener una idea precisa de las actividades que quedan
incluidas dentro de cada uno de los 8 grandes grupos de actividad que en

él se consideran:
l. Agricultura, silvicultura, caza y pesca.
2. Explotaciôn de minas y canteras.

3. Industrias fabriles (todo tipo de industrias fabriles excepto las ener

géticas).
• MELON y RUIZ DE GORDEJUELA, A.: El crecimierüo de las ciudades espaiiolas, ((Geo-

graphica» (Zaragoza, 1954), pâgs. 96-107.
•• ABASCAL GARAYOA, A.: La evoluciOn de la poblaciôn urbana espaiiola en la primera

mitad dei siglo XX, «Ceographica» (Zaragoza, 1956), pâgs, 47-58.
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4. Construcci6n (construcci6n, reparacion y dernoliciôn de edificios, puer
tos y carreteras; conducciones de aguas y eléctricas).

5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios (electricidad, gas y vapor;
abastecimientos de aguas y servicios sanitarios).

6. Comercio (comercio al por mayor; comercio al por menor; bancos y
otros establecimientos financieros; seguros, bienes inmuebles).

7. Transporte, almacenaje y comunicaciones (transporte; depôsito y al
macenes, cuando éstos se ofrecen como servicios independientes; cornunica
ciones).

8. Servicios oficiales, pûblicos y personales (servicios oficiales , servicios
prestados al pùblico y a las empresas comerciales; servicios de esparcimiento ,

servicios personales).
Varios hechos resaltan en esta clasificaciôn. Ante todo, los grupos de acti

vidades colectivas considerados no coinciden con las clasificaciones de otros

paises, 10 cual dificulta las comparaciones. Ademâs, estos grupos son escasos
e incluyen a veces dentro de SI actividades muy heterogéneas, que solo una

necesidad de simplificaciôn puede aproxirnar ; es 10 que OCUITe, por ejemplo,
con el grupo 8, donde se incluyen los servicios personales y los pûblicos. Los
dos mayores defectos se dan en el grupo 1 y en el 3. En el primero se incluyen
las actividades agrarias y la pesca, 10 cual, como veremos, da lugar a ciertas
dificultades a la hora de intentar determinar la poblaciôn activa urbana. En
el grupo 3, industrias fabriles, se resumen todos los tipos de industrias y ello
supone un grave obstâculo a la hora de profundizar en la estructura funcional
de las ciudades espafiolas , una distincion de las grandes ramas industriales
(quimica, metalùrgica, textil...) hubiera sido necesaria.

A pesar de que la clasificaciôn tradicional de la estadistica espafiola con

sidera urbanos los municipios de mâs de 10.000 habitantes, hemos limitado
nuestro analisis a los de mas de 20.000. Sin embargo, hemos aiiadido tres mu

nicipios que se encuentran por debajo de esta cifra, por el hecho de ser capi
tales de provincia y con el fin de que en el estudio no quedara excluido nin

gûn nûcleo con esta funcion administrativa (Guadalajara, 19.131 hab., Teruel,
18.745 hab.: Soria, 16.878 hab.).

i,Poblaci6n activa total 0 poblaci6n activa «urbana»?

La poblaciôn activa de los 149 municipios seleccionados oscila entre 28,1 %
y 59,5 %. Las cifras mas elevadas, superiores al 50 %, se alcanzan en los mu

nicipios de Cangas de Narcea (59,5 %), Mataré (57,5 %), Manresa (55 %), Tarra
sa (54,3 %), Sabadell (54,2 %), y Villaviciosa (50,4 %). Treinta municipios poseen
porcentajes de poblaciôn activa entre 40 % y 50 %; sesenta y siete, entre 35 %
y 40 %; cuarenta y seis, entre 30 % y 35 %, y en uno el porcentaje es inferior
a 30 %: Ubeda, 28,1 % de la poblaciôn total.

Hemos intentado ver si existia aIguna correlaciôn entre la poblaciôn total
de los municipios y los porcentajes de poblaciôn activa. En la figura 1 pueden
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verse los resultados, que muestran claramente que esta correlaci6n no existe.
Dividiendo convencionalmente la nube de puntos pueden distinguirse seis gru
pos bien definidos. En el grupo I se encuentran los municipios de mas de un

mill6n de habitantes, cuya poblaci6n activa oscila entre 39,8 % (Madrid) y
44,5 % (Barcelona). El grupo II comprende los municipios de mas de 100.000
habitantes con una poblaci6n activa fuerte, superior al 40 % de los efectivos
totales (Zaragoza, Bilbao, Palma, La Corufia, Sap. Sebastian y Gij6n); el III las
de poblaci6n activa débil (entre 34 y 38 %), con un total de 16 municipios de
mas de 100.000 habitantes.

El grupo IV engloba los mumcipios cuyos efectivos laborales relativos son

los mas fuertes del pais, superiores al 45 % de la poblaci6n total; ademàs de
los municipios citados lineas atrâs, se encuentran en este casa La Estrada, Orti

gueira, Badalona y Hospitalet; en total, diez municipios, de los cuales seis

pertenecen a la regi6n catalana. La mitad de estos municipios poseen de 80.000

a 40.000 hab., y el resto entre esta ûltima cifra y 20.000.

Del grupo mas numeroso, el V, forman parte la mayor parte de los muni

cipios - un total de 115 de 20.000 a 80.000 hab. -.., con porcentajes comprendi
dos entre 30 y 45 %; las dos terceras partes de estos municipios poseen menos
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de 40.000 hab. y _

un porcentaje de poblaciôn activa entre 30 y 40 %. El gru
po VI, por fin, esta constituido por el municipio de ûbeda, con 30.249 habi
tantes y 28,1 % de poblaciôn activa.

Solo muy a. grandes rasgos podria reconocerse una correlacion positiva
entre poblaciôn total del municipio y tasa de poblaciôn activa, a pesar de que
en un principio pudiera esperarse que, coma resultado de la fuerte inmigra
ciôn que reciben las grandes ciudades, la poblaciôn activa de éstas seria supe
rior a la de las pequefias.

Diversos hechos introducen modificaciones en este modelo ideal. Los mu

nicipios con fuerte desarrollo industrial actûan, independientemente de su ta

mafio, coma centros de atracciôn inmigratoria, 10 cual repercute positivamente
en su fuerza laboral. De hecho, la mayor parte de los 36 municipios con por
centajes de poblaciôn activa superiores al 40 % poseen un fuerte equipamien
to industrial y entre e110s encontramos ciudades que, coma mas adelante vere

mos, tienen una clara funciôn 0 un fuerte equipamiento industrial (Matarô,
Manresa, Tarrasa, Sabadell, Badalona, Hospitalet, Barcelona, Elda, Alcoy, San
Sebastian, Bilbao, Cijôn, Elche, Zaragoza ... ).

Paralelamente, la situaciôn de subdesarrollo de algunas regiones determi
na unas escasas posibilidades de empleo y origina una corriente emigratoria,
siendo estos dos hechos responsables de la presencia de bajas tasas de activi
dad. De los 47 municipios con porcentajes de poblaciôn activa inferiores a 35,
la mayor parte estân situados al sur del paralelo de Madrid, en regiones que
poseen muchos de los rasgos tipicos del subdesarrollo (23 municipios en An
dalucia, 10 en Castilla la Nueva y Extremadura y 3 en Murcia).

Si examinamos detenidamente la composiciôn de esta poblaciôn activa en

los 149 municipios considerados, 11ama la atenciôn inmediatamente la gran im

portancia que en muchos de ellos alcanza la poblaciôn agraria. Para el con

junto de los municipios que la estadistica espafiola denomina (( urbanos», es

decir, los de mas de 10.000 habitantes, el porcentaje de poblaciôn activa agra
ria respecto a la total se eleva a 14,6. De los 149 municipios objeto de este

estudio, 84 poseen mas del 25 % de la poblaciôn activa ocupada en la (( agri
cultura, ganaderia, caza y pesca- , de e11os, 54 poseen mas de la mitad de sus

efectivos laborales ocupados en estas actividades, e incluso 17 municipios po
seen mas del 75 %. j Cuatro municipios - y de e110s 3 de mas de 30:000 habi
tantes - tienen 'mas del 90 % de su poblaciôn activa ocupada en e11as! Sola
mente 18 municipios presentan un porcentaje de trabajadores inferior a 5 ocu

pado en la agricultura (fig. 2). Iricluso municipios de mas de 100.000 habitantes
pueden presentar elevados porcentajes de poblaciôn agricola, coma ocurre en

el casa de Murcia que con 218.000 hab. alcanza un porcentaje de 54,2 % de po
blaci6n agraria.

Se plantea asi un problema fundamental: � Hasta qué punto estos muni

. cipios deben ser considerados urbanos, atendiendo solamente a su cifra de po
blaciôn total?

Esta poblaci6n ocupada en las actividades agrarias puede vivir en algu
nos casos parcialmente concentrada en la capital del municipio, pero gene-
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ralmente habita en los sectores rurales dei término, en el cc campo II 0 cc huer
ta II que rodea a la ciudad. De hecho, en muchos municipios solo una parte
deI territorio municipal se encuentra urbanizado, persistiendo en el resto los
caracteres rurales. Las cifras de poblaciôn rural resultan muy elevadas debido
a la gran extension que a veces llegan a alcanzar estos términos municipales.
En efecto, de los 149 municipios considerados, treinta y siete tienen una exten

sion de 200 a 500 km", veintitrés de 500 a 1.000 km2 y siete de 1.000 a 1.500 km".
Tres municipios se extienden sobre mas de 1.500 km"; Badajoz (1.547 km"),
Câceres (1.768 km") y Lorca (1.821 km"), En estas condiciones, Iâcilmente se

comprende que las cifras de poblaciôn total del municipio no pueden tomarse
coma expresivas de la poblaciôn urbana espafiola.

Por otra parte, sin embargo, la utilizaciôn de unidades administrativas in

feriores a.las municipales (cc pedanias» ,
cc diputaciones», cc distritos», etc.) plantea

ba problemas muy delicados. Hemos decidido, por todo ello, prescindir de las
cifras de poblaciôn dei sector primario a la hora de intentar establecer la estruc

tura funcional de las ciudades espafiolas. En la mayor parte de los casos su

presencia se debe exclusivamente al hecho de que el marco administrativo al

que se refieren las cifras dei censo supera muy ampliamente los limites de la
ciudad propiamente dicha. En adelante, con la expresiôn poblaci6n activa urba
na designaremos convencionalmente a la poblaciôn activa total menos la pobla
ciôn activa del sector primario, es decir, a los efectivos laborales de los sectores

secundario y terciario.
De todas formas; somos conscientes de que al suprimir esta poblaciôn pri

maria correremos dos peligros.
En primer lugar, ya hemos dicho que en alguna ocasiôn parte de esta po

blaciôn agraria puede habitar en la capital del municipio. Se trataria de una

poblaciôn establecida en un medio mas 0 menos urbanizado, aunque conser

vando una actividad rural. Es el caso, por ejemplo, de los campesinos que habi
tan en el sector donde la ciudad de Murcia se confunde con su huerta 0 de
los habitantes de ciertas ciudades andaluzas (Ecija, Utrera) 0 de Castilla la
Nueva. De todas formas el establecer con precision estas cifras en los munici

pios correspondientes es empresa muy dificil, que escapa a los limites de este

estudio. Como el objeto de este trabajo es el anâlisis de las funciones urbanas,
ello nos lleva a prescindir de esta poblaciôn agraria. Aun asi, coma mas ade
lante quedarâ reHcjado, el calcule deI grado de urbanizaciôn nos permitirâ indi
vidualizar a los centros en que esta poblaciôn de tipo agrario posee un papel
singular.

En segundo lugar, el censo de 1950 engloba, coma hemos visto, en el
mismo grupo profesional a las personas ocupadas en cc agricultura, ganaderia,
caza y pesca n , En algunos casos, por consiguiente, esta poblaciôn activa de

la que prescindimos podrâ ser una poblaciôn pescadora de caracteres urbanos
o casi urbanos. Es 10 que ocurre en Villagarda de Arosa y Vigo, y en algunos

.otros municipios costeros con una importante Hota pesquera. También en este

caso, solamente estudios rnonogrâficos poddan permitir fijar con exactitud las

cifras correspondientes.
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La poblaci6n activa «urbana»

Las cifras absolutas de poblaciôn activa urbana en los 149 municipios osci
lan entre 632.328 y 484 individuos; los dieciséis ûltimos lugares de la serie
estân ocupados por municipios de carâcter no urbano y por villas agricolas
(véase mas adelante, pag. 104); si prescindimos de ellas, la cifra inferior de po
blaciôn activa urbana es de 2.020 personas.

Dos ciudades (Madrid y Barcelona) poseen mas de medio millôn .de acti
vos urbanos, y otras dos (Valencia y Sevilla) entre cien mil y doscientos mil.
Veintidôs ciudades poseen entre 30.000 y 100.000 activos urbanos., ,eùarenta,
entre 30.000 y 10.000; veintinueve, entre esta cifra y 5.000. De menas de 5.000
activos urbanos hay cincuenta y cuatro municipios, de los cuaies quince poseen
incluso menos de 2.000; estos ûltimos son todos ellos, coma hemos indicado,
villas agricolas 0 capitales de municipios de caràcter rural.

Una ùltirna dificultad procede del hecho de que en algunos municipios
aparecen cifras relativamente elevadas de poblaciôn cuya actividad esta mal

especificada (rûbrica 9: «Actividades mal especificadas »). En cuarenta y nueve

municipios esta poblaciôn dedicada a actividades mal especificadas representa
del 1 al 5 % de la poblacion activa urbana total; en 15 los porcentajes oscilan
entre 5 y 10; y en ocho muniripios son superiores al 10 %, a saber: Villavicio
sa (11,17), Segovia (J 1,86), San Fernando (12,44), Cartagena (14,27), Aranjuez
(17,90), Luarca (19,74), Osuna (25,64) y Carmona (35,40). Conviene tener en

cuenta este hecho, sobre todo al interpretar las cifras referentes a las ciudades
con los mas elevados porcentajes. Por nuestra parte prescindiremos �de esta

porcién de la poblaciôn activa al realizar el anàlisis de los grandes grupos.ide
actividad, aunque en alguna ocasiôn .las incluiremos dentro del sector servicios'

El grado de urbanizaci6n

La diferente extension de los murucipios que estudiamos y la existencia

simultànea de poblaciôn rural y urbana en muchos de ellos plantea un pro
blema ineludible: el de la determinac+in deI grado de urbanizaciôn de estos

municipios.
Para ello hemos intentado utilizar los siguientes datos, todos ellos fâcil-

mente accesibles:

1. Poblaciôn activa total
2. Poblaciôn 'activa agraria, 0 sea la comprend ida en el grupo 1

3. Poblaciôn concentrada en la capital del municipio.

Con las dos primeras cifras hemos elaborado un indice, al que llamarernos
indice de urbanizaciôn de la poblaciôn activa 0, de manera abreviada, r.u.p.a.

Pr
1. u. p. a.=l--

Pa
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En él Pr es la poblaciôn activa agraria y Pa la poblaciôn activa total •.

El indice mâximo, l, se daria cuando toda la poblaciôn activa del muni

cipio fuera poblacion activa urbana. El minimo, 0, cuando toda la poblaciôn
activa deI municipio fuera agricola.

En segundo lugar, hemos obtenido las tasas de concentraciôn en la capi
tal del municipio, utilizando para ello los datos deI Nomenclâtor de 1950. Como
es sabido, esta fuente indica para cada municipio la poblaciôn de las distintas
entidades incluidas dentro de él, especificando su caràcter (ciudad, villa, lugar,
barrio, aldea, caserio, etc.). En principio, la simple consideraciôn de la pobla
cion concentrada en la capital municipal nos da una vision aproximada deI
carâcter mas 0 menos urbano deI mismo. En ocasiones, sin embargo, dentro
deI municipio aparecen entidades de poblaciôn oficialmente separadas de la
capital y que, de hecho, constituyen barrios de la misma, lleven 0 no esta deno
minaciôn. Aigunos ejemplos nos mostrarân casos de mu)' distinta significacién.

En Leon, el 95,7 % de la poblaciôn aparece concentrada en la capital de
un municipio de 26 km2 y el resto en un «arrabal» distante solo 1,6 km de la
ciudad. Esta perfectamente claro, en este caso, que toda la poblaciôn del mu

nicipio habria de considerarse urbana y que mas bien, dada la pequefiez deI
término, el problerna consiste en determinar si existen municipios limitrofes
que deban considerarse unidos a la aglomeracién leonesa. Un casa seme jante
a este seria el de Pamplona, con un municipio de solo 23 km2 de extension;
el 73,2 % de los habitantes residen en la capital, y el resto en cc barrios Il.

Un casa muy distinto es el de San Martin deI Rey Aurelio, municipio tam

bién de pequefia extension (57 km"), pero donde solamente el 8 % de la po
blacion se encuentra concentrada en la capital, Satrondio (1.600 hab.), que re

cibe la calificacion de cc lugar ». Resulta evidente que' €ste municipio no puede
recibir la denominaciôn de urbano.

En las regiones meridionales de la Peninsula los municipios son, con Ire
cuencia, de gran extension y entonces el problema adquiere otras caracteristi
cas. Puede ocurrir que una parte de la poblaci6n aparezca concentrada en la

capital y el resto diseminado en aldeas y caserfos plenamente rurales y sufi
cientemente distanciados de la ciudad coma para no ofrecer. ninguna duda en

cuanto a su carâcter ; es 10 que ocurre con Alcalà la Real, con una extensi6n
de 263 km2 y un 33,6 % de poblaci6n concentrada en la capital. Pero a veces

parte de esta poblaci6n no concentrada en 10 que oficialmente se considera ca

pital presenta, por su proximidad 0 su actividad, un carâcter urbano. Guadix,
con -325 km", posee un 74,7 % de poblaci6n concentrada en la capital, pero
2.806 individuos habitan en dos cc barriadas Il, distantes s610 1,4 km del casco

• Llamando Pa a la poblaciôn activa total, Pr a la poblaciôn activa agricola y Pu a la
poblaciôn activa «urbana» (Pa-Pr) tenemos:

Pu+ Pr Pu Pr
1= - - = - + - -

Pa Pa Pa

Pr
1 l'

Pu
El indice a aplicar sera, pues: I.u.p.a. = 1-

Pa
,0, 0 que es 0 rmsmo, h
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urbano; al mismo tiempo, 2.380 habitantes viven en 5 caserios y 2.350 en dos
aldeas con estaci6n de ferrocarril, todos ellos a una cierta distancia del nûcleo.
Como Fàcilmente se cornprenderà, cuando se trata de municipios de superficie
superior a los 500 km2 y rodeados de una huerta los problemas pueden ser

atm mas complejos.
La determinaci6n precisa de las cifras reales de poblaci6n urbana en cada

municipio y la delimitaci6n, en su caso, de àreas urbanas supramunicipales exi

giria un trabajo de detalle superior, momentâneamente, a nuestras posibilida
des. Como, por otra parte, el objeto de este articulo es presentar una primera
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En ordenadas se expresan los indices de urbanizaciôn de la poblaciôn activa y en abscisas
los porcentajes de poblaciôn concentrada en la capital del municipio.

• /

visi6n de conjunto, creemos que la cifra de poblaci6n concentrada en la capi
tal es suficientemente expresiva y permite una primera aproximaci6n. Seran
estas ci fras , por consiguiente, las que utilizaremos.

Obtenidos, pues, el Indice de urbanizaci6n de la poblaci6n activa y la
tasa de concentraci6n en la capital del municipio, hemos intentado' expresar grâ- ,

ficamente la relaci6n existente entre estos dos datos (figura 3).
Examinando la figura 3 pueden distinguirse convencionalmente ocho gru

pos de municipios de caracteristicas bien definidas.
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El grupo 1 es el de los municipios muy urbanizados. Su tasa de concentra

ci6n es supsrior al 80 % y el 1. u. p. a., superior a 0,80.
El grune II comprende los municipios bastante urbanizados, en los que la

tasa de concentraci6n oscila entre 60 y 80 % y el 1. u. p. a. entre 0,60 y 0,80.
El grupo III 10 forman los municipios urbanizados pero con débil pobla

cion activa urbana. Los municipios que 10 constituyen poseen tasas de concentra

ci6n soperiores al 50 % y 1. u. p. a. comprendidos entre 0,30 y 0,60.
El grupo IV esta constituido por una serie de municipios cuyo rasgo co

mun reside en poseer una tasa de concentraci6n superior a 30 % e inferior
a 60 % y un indice de urbanizaci6n de la poblaci6n activa superior a 0,50. Es
el grupo que podriamos denominar de municipios urbanizados y con [uerte
poblacion activa urbana.

En el grupo V las tasas de concentraci6n oscilan entre 20 y 50 % y los
1. u. p. a. entre 0,20 y 0.50. Sor: los municipios de débil urbanizacion relativa.

El grupo VI esta formado por los municipios con villas agricoles. En ellas
la concentraciôn es muy fuerte (tasa superior al 50 %), pero al mismo tiempo
La. poblaci6n activa agraria alcanza también cifras muy elevadas y por ello
los 1. u. p. a. son inferiores a 0,30. Se deduce de la comparaci6n de las cifras
absolutas que parte de esta poblaci6n activa vive en la capital del municipio.

En el grupo VII aparecen los municipios de elevada poblaciôn activa urba
na y débil concentracion. La capital deI municipio acoge solamente a una pe

quefia proporci6n deI total de habitantes (menos del 30 %), pero la mayor

parte de la poblaci6n activa realiza actividades no agricolas, y por ello los

1. u. p. a. son superiores a 0,50. Se trata en su mayor parte, como ya veremos, de

municipios mineros.

Por ultimo, en el grupo VIII se encuentran los municipios plenamente ru

rales, en los que tanto la concentraci6n como la poblaci6n activa urbana son

muy débiles, inferiores respectivamente a 20 % y a 0,25.
La siguiente tabla de frecuencias nos indica de manera resumida el repar

to de las "diferentes categorias de municipios entre los ocho grupos as! defi
nidos:

CUADRO 1

GRADO DE URBANIZACION

MAS DE DE 50.000 DE 25.000 MENOS DE

100.000 HAB. A 100.000 HAB. A 50.000 HAB. 25.000 HAB. TOTAL

Grupo 1 14 9 14 8 45
Il II 7 15 6 6 34
Il III 10 12 22
Il IV 2 1 3 2 8
l' V 1 1 7 4 13

1) VI 6 8 14

Il VII 2 2 2 6

VIII 1 6 7

Totales 24 28 49 48 149
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Como puede observarse, los grupos 1 y II - municipios muy urbanizados

y bastante urbanizados - engloban en conjunto un poco mas de la mitad del
total de municipios estudiados. Casi todos los municipios de mas de 50.000 ha
bitantes se encuentran incluidos aqui (fig. 4). Solo siete entre un total de 52 tér
minos municipales que rebasan esta cifra de poblaciôn se encuentran fuera
de estos dos grupos. Un problerna particular es el que ofreoe- el casa de Sa

gunto donde, de hecho, existen dos nuclees diferentes dentro deI municipio,
Sagunto y El Puerto, distantes 10 km uno de otro. En el presente trabajo hemos

prescindido de esta dualidad y considerado a los dos como un solo nùcleo
urbano.

El grupo III (municipios urbanizados pero con débil poblacién activa urba

na) esta constituido exclusivamente por municipios de menos de 50.000 habi
tantes. Excepta uno, todos se encuentran situados al sur del paralelo de Ma
drid (7 de ellos en la Meseta meridional, 12 en Andalucia y 2 en Valencia).

Los ocho municipios del grupo IV (municipios urbanizados y fuerte pobla
cion activa urbana), formai} un grupo heterogéneo en cuanto al tarnafio. La

poblacion concentrada en el municipio es relativamente débil, si bien en casi
todos existen junto al casee urbano de la capital entidades separadas que reci
ben la calificacion de barrio , es el casa de Villaverde, donde la capital solo
concentra el 31,1 % de la poblacion municipal, pero el resto habita en enti
dades calificadas coma (( barrios». Independientemente de este hecho, el carâc
ter urbano les viene dado a estos municipios por los elevados porcentajes de

poblaciôn activa urbana. En este grupo aparecen incluso dos municipios de
mas de 100.000 habitantes (Vigo y Cartagena) y uno de la categoria inmedia
tamente inferior (Badajoz).

El grupo V, que hemos denorninaclo de débil urbanizacion relativa, esta
formado por una serie de municipios que, aun siendo plenamente urbanos, 10
son mucho menos de 10 que sus cifras absolutas municipales de jan suponer.
En general ello se delie a la circunstancia de que estos municipios son muy
extensos e incluyen a veces dentro de si una fuerte poblaciôn agriéola y gran
des huertas. La mayor parte de estos rnunicipios se encucntran situados en las

regiones murciana y andaluza : Murcia, con un municipio de 936 km", Lorca,
1.821 km"; Caravaca, 858 km": Hellin, 779 km"; Orihuela, 560 km", Alcalâ
la Real, 263 km", Vélez Malaga, 156 km". Otro en Cataluûa alcanza igualrnen
te una gran superficie (Tortosa, 424 km") y se extiende sobre las ricas tierras

agrfcolas del delta del Ebro. La t'mica excepciôn es la de Arucas (35 km"), en

una fértil comarca agricola.
El grupo VI esta formado por mu nicipios que engloban dentro de SI autén

ticas villas agricolas. La poblacion vive predominantemente concentrada, pero
en su mayor parte realiza actividades agricolas (con el casa dudoso de Motril, por
su calidad de puerto de mar). Doce de las 14 ciudades de este grupo son andalu
zas, estàn situadas predominantemente en la depresiôn del Guadalquivir, y
dos son murcianas. Todas elIas son también rnunicipios de menos de 50.000 ha
bitantes. Con la t'mica excepciou de Coin (11.700 habitantes en la capital mu

nicipal), las capitales de estos mUI1lClplOS cuentun con mas de 16.000 habitan-
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Fig. 4. El grado de urbanizaciôn.

Clasificaciôn basada en el grâfico de la figura 3: 1, municipios muy urbanizados; II, municipios bastante urbanizados; III,
municipios urbanizados, pero con débil poblaciôn activa urbana; IV, municipios urbanizados y con fuerte poblaciôn activa
urbana; V, municipios de débil urbanizaciôn relativa; VI, villas agricolas; VII, municipios de elevada poblaciôn activa urba
na y débil concentraciôn , VIII, municipios plenamente rurales. Los circules son proporcionales a la poblaciôn total de cana

municipio (Madrid, 1.618.000 hab.; Barcelona, 1.280.000).
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tes, e inclus" siete de ellas con mas de 20.000. Sin embargo, y en contrapar
tida, las cifras absolutas de poblaciôn no agricola son muy bajas, inferiores

siempre a 3.000 personas (excepte un caso, Lucena, con 3.630). Los dos casos

extremos son los de Ecija y Utrera. La primera, con 30.362 habitant�s concen

trados en la capital deI municipio, tiene solo una poblacion no agricola de
821 habitantes; la segunda, con 29.814 habitantes en la capital, posee sola
mente 484 activos no agricolas. Son sin duda los dos ejemplos mas perfectos
de villas agricolas existentes en Espafia. Las condiciones econômico-sociales deI

campo donde se asientan explican su estructura. Son centros de jornaleros y
obreros agricolas eventuales en una region de monocultivo olivarero y cerea

lista con predominio de la gran propiedad.
En el grupo VII aparecen seis municipios de fuerte poblacion activa urba

na y débil concentraciôn, inferior al 30 %. De hecho, los efectivos de pobla
ciôn activa urbana son siempre superiores a la poblaciôn concentrada en la

capital. Los casos extremos, por la debilidad de la poblaciou concentrada, son

los de Siero, con 8.376 activos no agricolas y solamente 2.525 habitantes en la

capital de municipio, la villa de Pola de Siero , San Martin del Rey Aurelio,
con 5.410 activos no agricolas y 1.658 habitantes en Satrondio, la capital, la
cual recibe en el Nomenclâtor el calificativo de «Iugar e ; Aller, con 6.894 acti

vos no agricolas y 728 habitantes en la capital, Cabafiaquinta. Se trata, en ge
neral, de municipios mineros de la cuenca huIlera asturiana. La excepcion es

Villagarda de Arosa, con fàbricas de conservas.

Por ultimo, quedan los municipios que presentan caracteristicas casi ple
namente rurales a pesar de su elevada poblacion. Forman el grupo VIII, cons

tituido por un total de siete términos municipales, todos ellos situados en la

region asturgalaica. En cifras absolutas, la poblacion concentrada en la capital
de municipio oscila entre 1.800 y 3.300 habitantes y la poblacion activa urba

na entre 776 y 2.986. Presentan, pues, un claro caracter no urbano y por esto pres

cindiremos de ellos en los graficos siguientes.

LOS TIPOS DE CIUDADES

El método

Intentaremos ahora obtener una VISIOn sintética y ofrecer un cuadro de

conjunto de los tipos de ciudades que aparecen en la Espafia de 1950 segun la

estructura de la poblaciôn activa. La empresa ofrece dificultades, por cuanto

la diversidad de grupos profesionales comporta el peligro de confusion.

Tai coma hemos indicado, consideraremos ahora solamente la poblacion
activa dedicada a actividades de los sectores secundario y terciario, prescin
diendo de la que se dedica al primario. Los porcentajes de cada uno de los

grandes grupos de actividad los hemos obtenido en relaciôn a esta poblaciôn
activa de caràcter urbano. Con ello se consigue, por otra parte, una mas am

plia separaciôn de los porcentajes y una mayor claridad.
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En adelante hablaremos ya siempre de ciudades, en lug. r de munrcrpios,
coma hasta ahora veniamos haciendo. Témese esta expresiôn con todas las
reservas que el casa exige.

Hemos realizado, en primer lugar, un grâfico triangular en el que con

referencia a tres ejes (industria, comercio y servicios) se sitûan todas las ciu
dades estudiadas, con el fin de delimitar unas agrupaciones con caracteristicas
semejantes y realizar as! una primera clasificaciôn funcional.

Con este fin se han considerado camo actividades industriales no solamen
te aquellas que en el censo se designan especificamente as! (ulndustrias fabri
les Il), sino también las englobadas bajo las rùbricas cc Explotaciôn de minas y
canteras n, cc Construcciôn Il y cc Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios Il.

Paralelamente, consideraremos actividades comerciales las denominadas cc Co
rnercio» y cc Transporte, almacenaje y comunicaciones». En cuanto a los servi

cios, nos hemos vista obligados, por razones Iâcilmente comprensibles, a con

siderar coma tales no solo a los incluidos en la rûbrica cc Servicios oficiales, pu
blicos y personales Il sino también a los de la rûbrica cc Actividades mal especi
ficadas Il. Con ello, en determinados casos, cuando esta ûltirna cifra es muy fuer
te, los resultados pueden quedar falseados. De todas maneras, coma en gene
ral estas cifras no son muy elevadas y como, por otra parte, es posible que efec
tivamente muchos de los aqui incluidos realicen realmente una actividad de

servicios, pensamos que en general las conclusiones pueden aceptarse coma

validas.
Se ha confeccionado de esta forma el grafico de la figura 5, en el que he

mas incluido las villas agricolas, pero no los municipios rurales. Un atento exa

men de la agrupaciôn de la nube de puntos en el grâfico permite individuali
zar convencionalmente cuatro grandes tipos de ciudades.

El primer tipo es el de las ciudades industriales, con mas del 55 % de la
poblaciôn ocupada en la industria, hasta el 30 % en el comercio y hasta el
31 % en los servicios.

Un segundo grupo esta constituido por las ciudades centras comerciales.
En ellos la poblaciôn dedicada al comercio oscila entre el 25 y el 50 %, aun

que nunca poseen mas del 40 % en los servicios; la poblaciôn industrial oscila
entre el 25 y el 45 % y la de servicios entre el 15 y el 40 %.

Son centras de seroicios todas las ciudad es que cuentan con mas del 40 %
de su poblaciôn activa urbana ocupada en esta actividad y aquellas que tienen
entre el 30 y el 40 %, siempre que su poblaciôn ocupada en el comercio no

supere el 25 % y la industrial sea inferior al 45 %.
Un cuarto tipo es el de los centras compleios con [uerte desarrollo indus

trial. La funciôn industrial oscila en todas estas ciudades entre 45 y 55 %, com

plementada por relativamente fuertes porcentajes en el comercio 0 en los ser

VICIaS.

Fâcilmente hubieran podido distinguirse subgrupos en cada uno de estos

grupos considerados. De todas formas hemos preferido no hacerlo, excepto en

el casa de las ciudades industriales, con el fin de no hacer demasiado confusos
los grâflcos.

.
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Con estos datos hemos confeccionado el mapa de la figura 6, que consti

tuye una primera aproximaci6n al conocimiento de la estructura funcional de
los nûcleos urbanos espafioles en 1950. Se han suprimido en él los municipios
rurales (grupo VIII de los grâficos 3 y 4)* y se han sefialado en negro todas
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Fig. 5. Los tipos de ciudades.

Ai' centros muy industriales sin funci6n secundaria; Az, centros muy industriales con funci6n

secundaria; A3, centros industriales; B, centros comerciales; C, centras de servicios; D, ciu

dades de funciones multiples.

las villas agrlcolas (grupo VI de las figuras 3 y 4). Comprendemos· perfecta
mente las numerosas limitaciones de este mapa y mas adelante podremos mati

zar sus resultados. En cualquier caso, sin embargo, consideramos que de su

anâlisis pueden deducirse unas primeras conclusiones de carâcter general.

* Las ciudadcs agricolas son todas centros de servicios, menos Yecla, que es un cen

tro industrial de tercera categoria. Entre las capitales de municipios agricolas aparecen cen

tros industriales (Cangas de Narcea, Ortigueira), centros de servicios (V illaviciosa y Luarca),
centros comerciales (Villalba) y centros complejos (La Estrada, Tineo y Carballo).
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Las ciudades industriales

Las ciudades en las cuales la funciôn industrial es netamente predominan
te .son en total 32. Pero dentro de ellas pueden distinguirse todavia varios gru
pos segûn su mayor 0 menor grado de especializaciôn.

El primero es el de las ciudades muy irulustriales sin actividad secundaria.
En ellas mas deI 80 % de la poblaciôn activa urbana es industrial, mientras
que en el comercio y los servicios trabajan menos del Il %.

De los siete nûcleos que en 1950 podian recibir esta denominaciôn, cuatro

pertenecian a la cuenca huIlera asturiana y poseian un grado de urbanizaciôn
muy bajo (grupo VII). Todos ellos son centros mineros. Otro nûcleo esta situa
do en la region vasca; se trata de Baracaldo, englobado de hecho en la aglo
meracion urbana bilbaiua. La gran industria metalùrgica pesada es la respon
sable de su desarrollo, al igual que sucede también con otra ciudad de este
grupo, Sagunto. Por 10 que respecta a Puertollano, se trata de un nùcleo minera
industrial en relacion con el aprovechamiento del carbon y de las pizarras bi
tuminosas.

Un total de diecisiete ciudades pueden ser consideradas coma ciudades muy
industrializadas con actit.idad secundaria. En ellas la actividad industrial ocu

pa del 65 al 80 % de la poblaciôn activa urbana total, pero mas de un 10 %
de la misrna puede estar empleada en el comercio 0 en los servicios.

El grupo mas importante de ciudades de este tipo se encuentra en la re

gion catalana, concretamente en la provincia de Barcelona. Algunas son nu
cleos unidos directamente a la ciudad condal (Hospitalet, Badalona) mientras
que otras estàn mas alejadas y son mas independientes (Sabadell, Tarrasa, Ma
taro y Manresa). La industria textil y las industrias diversas de transformaciôn
son las mas importantes en este sector.

En las provincias de Alicante y Murcia aparecen otras cuatro ciudades:
Alcoy, Elda, Elche y Cieza. En Andalucia, adernâs de Pefiarroya-Pueblonuevo,
estân Dos Hermanas y Alcalâ de Guadaira. Por ultimo, en la region cantâbrica

.

se encuentra Torrelavega. En cuanto a las industrias responsables de estas

especializaciones son, ademâs de la textil de fibras naturales (Alcoy) y artificia
les (Torrelavega), la quirnica y minerometalûrgica (Torrelavega, Pefiarroya-Pue
blonuevo), el calzado (Elche, Elda), el esparto (Cieza), y las industrias de la
alimentaciôn (Iabricacion de pan para el abastecimiento de Sevilla, en Alcalâ
de Cuadaira , y aderezo de aceitunas y actividades complementarias, coma ta

neleria, en Dos Hermanas).
Por ultimo, las ciudades con funci6n industrial simple (entre el 55 y el 65 %

de ocupaciôn industrial) son en total ocho. Entre ellas encontramos centras

minerometalûrgicos (Linares), y especializados en industrias alimenticias (con
servas y aceites de pescado: Villagarcia de Arosa , harinas: Hellin , vino: Ta
melloso y Daimiel; aceite: Andûjar). San Fernando posee astilleros militares
y Iâbrica de armas.

En términos generales puede decirse que la funciôn industrial da origen
':l las ciudades mas especializadas en la red urbana del pais. En ninguna otra
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actividad se alcanzan porcentajes de ocupaciôn tan elevados. Pero al mismo
tiempo este hecho va unido a la relativa debilidad del numero de ciudades in
dustriales. La conocida tesis que considera a la industria coma motor del desa
rrollo urbano moderno ha de ser debidamente matizada. De hecho, la activi
dad industrial solo ocupa a mas de la mitad de la poblacién activa urbana en

45 nûcleos (30 % deI total) y de ellos solamente 33 pueden incluirse en el tipo
de ciudades industriales.

Entre los municipios de mas de 100.000 habitantes encontramos solamen
te uno (Barcelona) que tenga mas del 50 % de su poblaci6n activa ocupada en

la industria y también uno (Sevilla) cuyo porcentaje es inferior a 35. La mayor
parte de estos municipios poseen, pues, porcentajes entre 35 y '50. En cam

bio, en los grupos inferiores de municipios estas ciudades con unos porcen
tajes intermedios de poblaciôn activa industrial van disminuyendo: en el gru
po de 50.000 a 100.000 habitantes representan ya menos de la mitad del total
de las ciudades de ese grupo : y aproximadamente la tercera parte en los dos
grupos inferiores (50.000 a 25.000 y menos de 25.(00). Ello parece indicar una

mas elevada tendencia a la especializaciôn en las categorias inferiores de mu

nicipios.

Los centros comerciales y de servicios

Solamente veintiuna ciudades pueden ser consideradas como centros co

merciales. De ellos siete son ciudades portuarias (Valencia, Denia, Alicante,
Malaga, Huelva, Cijôn, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas) y de las restan
tes un cierto numero deben su pertenencia a este grupo al hecho de poseer
fuertes efectivos de poblaciôn dedicados a los transportes.

El grupo mas numeroso de las ciudades espafiolas - 60 en total- son

centros de servicios. Encontramos también aqui ciudades de todas las catego
rias, entre ellas un buen numero de las de mas de 100.000 habitantes. De los
nûcleos que hemos calificado coma villas agricolas, todos menos uno son tam

bién, al mismo tiempo, centros de servicio, si tenemos en cuenta solo su pobla
ciôn urbana.

En cuanto a las ciudades con funciones complejas, existen un total de 28.
Se trata de nûcleos en los que junto a una funciôn industrial bien desarrollada
existe también una importante actividad comercial 0 de servicios.

ANALISIS DE LAS DIVERSAS FUNCIONES

Los grupos de actividad funcionales

La realizaciôn deI grâfico triangular nos ha permitido establecer una pri
mera tipologia funcional de las ciudades espafiolas. Se trata ahora de profundi
zar en el estudio de la estructura funcional de estos nûcleos urbanos.
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Utilizaremos para ello los porcentajes empleados en cada grupo de activi
dad en los 149 municipios estudiados, ordenados en series, estadisticas crecientes.
Las caracteristicas de cada una de dichas series pueden verse reunidas en el

siguiente cuadro:
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CUADRO Il

CARACTERISTICAS DE LAS SERIES ESTADISTICAS

\·ALOR VALOR PRIMER TERCER DESVIACION
�1l:\"l�IO \lAXI\IO RECORRIDO �IEDIA!':A CUARTIL CUARTIL CUARTIL

Mineria 0,00 8:3,14 83,14 0,27 0,00 0,82 0,82
Industria 3,81 80,96 ïï,15 26,46 21,08 35,55 14,43
Construccion. 2,96 34,5ï 31,61 10,46 7,98 13,67 5,69
Electricidad . 0,00 10,:2ï 10,27 0,73 0,39 1,12 0,73
Comercio 2,.38 28,ï6 26,38 13,04 9,87 16,14 6,27
Transporte. 0,09 :3ï,45 37,36 6,75 0,24 9,33 5,09
Servicios. 4,ï8 64,01 59,23 31,48 21,45 38,04 16,59

Se plantea un problema previo. Claramente se desprende de la lectura de
sus epigrafes que no todos los grupos de actividad considerados en el cense

de 1950 poseen el mismo significado funcional. Evidentemente, no existen ciuda

des especializadas en la cc construccion ». Los obreros empleados en esta actividad

trabajarân en general para satisfacer las propias necesidades de la aglomera
ci6n y no realizar.in pr.icticamente ningûn servicio al exterior de la misma.

Es una actividad que podemos considerar CI interna», que no posee proyec
ci6n al exterior.

La rama de la construcciôn aparece representada en todas las ciudades

que estudiamos. El examen de la serie estadfstica correspondiente nos indica

que si bien la amplitud maxima de los porcentajes es relativamente elevada
- ya que va desde una cifra minima de 2,9 % a una maxima de 34,5 % -,

sin embargo la dispersion relativa es menor, ya que el 95 % de las ciudades

poseen porcentajes inferiores a 20 (60 ciudades hasta 10 % y 82 de 10 a 20 %).
De los restantes municipios, cinco poseen porcentajes entre 20 y 25 (Telde,
Aigeciras, Pontevedra, Villaverde y Luarca) y solamente dos superan esta cifra:

La Laguna (28,6 %) y Avilés (34,5 %). Las elevadas cifras relativas de estas ûlti
mas ciudades son, pues, totalmente excepcionales y se encuentran en relaci6n

con la construcci6n, en aquellos momentos de diversas obras pùblicas e insta

laciones industriales.
Consideraciones seme jantes podemos hacer respecto a otro de los grandes

grupos de actividad resefiados en el censo de 1950,. el de cc Electricidad, gas,

agua y servicios sanitarios Il. El personal empleado en él realiza, en general:
una actividad interna, de servicio urbano. Los porcentajes no alcanzan cifras

elevadas, oscilando entre ° y 10,2 %. Veintiùn municipios no presentan ningu
na poblaci6n activa ocupada en estas actividades y 122 ofrecen porcentajes que
van de 0,01 a 2 %. Facilrnente se desprende del examen de estas cifras que
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en todos estos casos las personas ocupadas en esta rama de actividad trabajan
también simplemente para cubrir las necesidades internas de la aglomeraci6n.
En otras cuatro ciudades los porcentajes oscilan entre 2 y 3 (Linares, Andûjar,
Telde y Peiiarroya-Pueblonuevo).

Ünicamente dos ciudades presentan porcentajes superiores a 2 ocupados
en esta rama de actividad y se encuentran realmente especializadas en ella:
Puertollano (7,4 %) y Ponferrada (10,2 %), si bien en ambos casos con cifras
absolutas relativamente bajas (941 y 320 personas respectivamente). La exis
tencia de centrales térmicas que aprovechan los minerales de las respectivas
cuencas carboniferas explica en las dos ciudades esta especializaci6n totalmen
te excepcional.

Por consiguiente, nuestro anâlisis se limitarà a aquellos grupos de acti

vidad en los cuales puede decirse que la ciudad realiza un servicio a las àreas
exteriores. Esta claro que también una parte de la poblaci6n trabajadora en

estos grupos realiza una actividad interna; asi, por ejemplo, el significado de
un empleado en el servicio doméstico y el de un médico especialista a cuya
consulta acuden gentes de toda la regi6n, son muy diferentes, aunque los dos
se incluyan en el grupo de actividad (( servicios Il. Pero este problema 10 anali
zaremos mas ampliamente en otro lugar.

Los grupos de actividad que estudiaremos seran cinco, a saber: Mineria,
Industria ((( Industrias Fabriles»), Comercio, Transporte y Servicios.

El método

Para el anâlisis de este aspecto utilizaremos, coma se ha dicho, los por

centajes empleados en los cinco grupos de actividad seleccionados, ordenados
en una serie estadistica creciente.

El problema se reduce entonces a determinar en qué momento este por
centaje adquiere un significado especial desde el punto de vista de la funci6n
urbana. 0, 10 que es 10 mismo, se trata de contestar a esta pregunta: � qué
porcentaje se ha de seleccionar para considerar que un determinado nûcleo
se encuentra especializado en una funci6n? Dicho de una forma mas general:
� Cuâl es el método mas apropiaclo para seleccionar de una manera uniforme
este porcentaje?

El procedimiento mas simple e inmediato consiste en utilizar coma pun
to de referencia la cifra media de poblaci6n empleada en cada grupo de acti
vidad en el conjunto de los 149 municipios estudiados, 0 bien la media de los

porcentajes. En principio, aun reconociendo las limitaciones del método, acep
taremos aqui que poseen un cierto grado de especializacioti funcional todas

aquellas ciudades cuyo porcentaje de ocupaci6n en una determinada activi
dad resulte superior a la media de los porcentajes de ocupaci6n en la citada
actividad.

Sin embargo, fàcilmente se comprende que esta cifra media no tiene el
rrusmo significado referido a series estadisticas cuyas cifras absolutas, frecuen-
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cias y recorridos son muy diferentes. El cuadro II y los poHgonos de frecuen
cias de la figura 7 muestran graficamente este hecho. Surge de aqui una nueva

dificultad a la hora de intentar precisar el grado de especializaci6n funcional
en aquellas ciudades que poseen porcentajes de ocupaci6n superiores a la
media.
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Fig. 7. Distribuciôn cie activiclades economicas t'Il las ciudades espuûolas
de mas de 20.000 habitantes.

En abscisas, % de la poblacion activa ocupado en cacia actividad.
En ordenadas, numero de ciudades.

De los diversos procedirnientos existentes para determinar este grado de

especializaci6n, nos parece el mas interesante el que se basa en el ernpleo de

la desviaci6n tipica, utilizado ya por Howard J. Nelson en su estudio acerca

de la clasificaci6n funcional de las ciudades norteamcricanas". En esencia con-

.

siste en calcular la desviaci6n tipica (0 desviaci6n estândard) de cada una

de las series estadisticas y emplearla coma elemento de referencia en la deter

minaci6n del grado de especializaci6n funcional.

Hemos calculado, pues, la media de los porcentajes (M) y la desviaci6n

tipica (DT) en cada uno de los 5 grandes grupos de actividad seleccionados.

• NELSON, H. J.: A service classification of american cities, «Economie Ceography»;
XXXI (Worcester, Mass., 1955), pâgs, 189-210.
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CUADRO III

MEDIA Y DESVIACION TIPICA EN LOS GRUPOS
DE ACTIVIDAD FUNCIONALES

MEDIA DT M+l DT M+2 DT M +3 DT

Mineria........ 4,03 13,26 17,29 30,55 43,81
Industrias fabriles. . 30,66 15,03 45,69 60,72 75,75
Comercio..... 13,05 4,79 17,84 22,63 27,42
Transporte. 4,54 4,89 12,43 17,37 22,26
Servicios ..... 29,89 11,48 41,37 52,85 64,33

Se han podido definir asi unos diferentes grados de especializaci6n fun
donal dentro de aquellas ciudades que poseen unos porcentajes de ocupaci6n
superiores a la media. Consideraremos ciudades con cierta especializaci6n fun
cional a las que simplemente poseen un porcentaje superior a la media; ciu

dades especializadas son las que poseen un porcentaje igual a la media mas
1 DT; ciudades muy especializadas, las que tienen un porcentaje igual a la
media mas 2 DT, y ciudades altamente especializadas las que poseen la media
mas 3 DT. Los resultados quedan reflejados grâficamente en la figura 8.

En adelante designaremos a estos nûcleos con la inicial del grupo de acti

vidad de que se trate seguida de una cifra que exprese el grado de especiali-
. ,

zacion.

CIERTA MUY ALTAMENTE

ESPECIALIZACION ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADOS

Mineria....... M ° M 1 M 2 M 3
Industrias fabriles. 1 ° l 1 1 2 1 3

Comercio.... C ° C 1 C 2 C 3

Transporte. ... TO T 1 T 2 T 3

Servicios. ... S ° S 1 S 2 S 3

La funci6n minera

De todas las funciones urbanas la mineria es una de las mas excepciona-
1es. Casi las ocho décimas partes de las ciudades espafiolas que estudiamos

poseen menos del 1 % de su poblaci6n activa dedicada a la explotaci6n de mi

nas y canteras y un gran numero de ellas no poseen ninguna poblaci6n activa

dedicada a esta actividad. Las ciudad es con cierta especializaci6n, es decir,
con porcentajes superiores a la media (4,03 %) son seis, si bien cuatro de ellas
son poco caracteristicas por sus débiles cifras absolutas: Arucas (que s610 posee
125 personas empleadas en esta actividad), San Fernando (625 personas, ocu

padas principalmente en las salinas), Torrelavega (580 personas) y Hellin

(287 personas, empleadas en la extracei6n de azufre). Las otras dos son Ovie

do y Huelva, que basan su actividad en la explotaci6n de la hulla y las piri
tas. Prescindimos de Tineo por su calidad de municipio rural.
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Solamente diez nûcleos poseen un grado de especializacion elevado. Se
trata en todo caso. de ciudades situadas en el centro de ricas y activas cuencas

mineras. Aigunas de ellas son, al mismo tiempo, centros industriales para el
tratamiento del mineraI, pero otras son exclusivamente centros mineros. De

hecho, cierto numero de estos nûcleos no son propiamente ciudades, ya que

pertenecen a los grupos VII y VIII en 10 que respecta a su grado de urbani
zaciôn y poseen, 0 bien una débil concentraciôn en la capital (Siero, San Mar
tin deI Rey Aurelio, Aller) 0 bien una fuerte poblaciôn agricola unida a su

débil concentracion (Cangas de N arcea).
Seis de estos nùcleos se encuentran en Asturias y deben su d=sarrollo a

la mineria deI carbon: Cangas de N arcea (!YI 2), Langreo (�I 3), Mieres (�l 3)
Satrondio-San Martin del Rey Aurelio (�I 3) y Cabafiaquinta-Aller Uvl 3). U na

ciudad esta situada en los ricos yacimientos ùe carbon leoneses: Ponlerra
da (M 1). Por ultimo, otras tres se encuentran en relacion con los yacimientos
del reborde meridional de la Meseta: Pefiarrcya-Pueblonuevo (\1 1), Linares

(M 2) y Puertollano (M 3).
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La funelën fabril

Todas las ciuc' '1des consideradas poseen una parte de sus efectivos labo

raIes ocupados en «Lndustrias fabriles». "Pero tanto las cifras absolutas coma

los porcentajes corresponùientes son muy variables y alcanzan una gran a rn

plitud. Los minimos, inferiores a 5 %, corresponden a dos nùcleos asturianos

tfpicamente mineros: Satrondio-San Martin del Rey Aurelio (3,8 %) y Cabafia

quinta-Aller (3,4 %). El mâxirno se da en Sagunto (incluidos Sagunto v El

Puerto), con 80,9 %.
Los nûcleos con una cierta especializacion industrial (1 0) son 37, de los

cuales dos son municipios rurales. Los que poseen una clara Iuncion industrial
son solamente dieciséis. De ellos seis son catalanes: Hospitalet (1 1), Manre

sa (1 2), Matarô (1 2), Badalona (1 2), Tarrasa (1 2) y Sabadell (1 2), y otros

cuatro son valencianos: Alcoy (1 2), Elche y Elda (1 2 en ambos casos) y Sa

gunto, cuyos altos hornos explican fâcilmente su elevado porcentaje de pobla
ciôn industrial (1 3). Seme jante al de Sagunto es el casa de Baracaldo (1 3),
que junto con Torrelavega (1 1) son ·las ni1Jdades que desernpefian una clara
funciôn industrial en la region cantâbrica.

Los cuatro restantes nùcleos que poseen una funcion industrial bien defi

nida poseen efectivos laborales muy inferiores a los de las ciudades hasta ahora
citadas. Ortigueira pertenece a la clase 1 l, pero es un municipio fur-al y solo

posee 883 activos industriales, en su mayor parte ocupados en la mdustria

conservera. Cieza, Dos Hermanas y Alcalà de Guadaira pertenecen al grupo 1 2,
pero su cifra absoluta de obreros industriales as respectivamente de 3.605, 4.604

y 3.421.
Del caràcter de las industrias representadas en todas estas ciudad es hemos

hablado paginas atrâs.



Fig. 8. Funciones de las ciudades espafiolas en 1950.

Tipologia basada en la utilizaciôn de la media y la desviaciôn tipica de las series estadisticas constituidas por los porcen
tajes de ocupaciôn correspondientes a cada actividad. Los signos son proporcionales a la poblaciôn total: 1) de 100.000
a 1 mill6n de hab.; 2} de 50.000 a 100.000; 3) de 25.000 a 50.000; 4) menos de 25.000 hab. (Madrid y Bareelona,

mas de 1 mill6n).
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La funciën comercial

La poblacion activa ocupada en actividades comerciales supone, con rela
cion a la poblacién activa urbana total, porcentajes que oscilan entre un mi
nimo de 2,3 y un m.iximo de 28,7.

De los seis nùcleos que poseen los porcentajes mas bajos (inferiores a 3 %),
cuatro son centros mineros muy especializados (Cabafiaquinta-Aller, Mieres,
Langreo, Satrondio-San Murtin del Rey Aurelio). Los otros dos (Dos Herrna

nas y Carmona) se encuentran en la depresion deI Guadalquivir y en la proxi
midad de la gran metropoli scvillana, a la que el primero esta estrecharnente

ligado.
Adern.is de cstos nuclees, otros :3:3 poseen menos de lin 10 % de su poblaciôn

activa urbana ocupaclu en Cl comercio.

Cincuenta y cinco nùclcos (m.is un municipio rural) poseen una cierta es

pecializuciôu comercial. cs dccir, porccntajes de ocup.icion cornprendidos entre

13,0,5 (media) y 1Î,R-1 (medi,l m.is 1 DT). Dieciséis pcrtenccen a la clase C 1

y se e ncuentran, pues, eSlwci,tlizados (Lugo, Albacete, Cuadix, Martes, Mur

ciu, Rcqueua, .\IOr()I1, vlotril. Las Palmas. La Orotava, Bacna, Daimiel, Arucas,
Bazn. Talavera y Reus). Solo dos pcrtcnccen a las cluses de mayor especializa
cion : Alciru rC 2) �' Tc-ld.- (e :3). Es curioxo ohscrvar camo cuatro de estas ciu

eludes clur.uucnt« eSl)c�'ializ:ld,ls sc C11C11('Jltrall situud.is Iucra de la peninsula,
('Il cl nrchipièlugo c.uuuio.

Los centros de transporte

En cl grupo de .ictivid.ul cc Transporte, almacenaje y comunicaciones li la

dispcrsiou m.ix im.i de los porcentnjes es relativamente fuerte (entre 0,09 y

3ï,·-l.5 ",,), pero si tr-nemos cn cucntu la amplitud de frecuencias se observa que

la dispersion relativa es mucho menor.

Ordr-n.mdo los porcentajes por orden creciente, nos aparecen al comienzo

de la serie cuatro nucleos mineros asturianos con los porcentajes minimos, in

[eriores a 1,2.
Cuarenta y dos ciudades y un municipio rural poseen un cierto grado de

especializacion (T 0). Entre las veinte que pertenecen a las clases T 1, T 2

y T 3 encontramos funclamentalmente algunos puertos y localidades que son

nuclees importantes de comunicaciones. Entre los puertos aparecen: Alican

te, Huelva (ambos TI), Algeciras (T 1), Santa Cruz de Tenerife (T 1), Tarra

gona (T 2), Cijon (T 2) y Gandia (T 3). Entre los centros de comunicaciones:

Aranjuez (T 1), Leon (T 1), Ciudad Real (T 1), Guadix (T 1), Loja (T 1), Pon

ferrada (T 2, enlace con la linea minera de Villablino), Mérida (T 2), Monfor

te de Lemos (T 2) y Alcazar de San Juan (T 3). Quedan aparte el casa de

Albacete (T 1), nudo de comunicaciones por carretera, y el de Hellin, nûcleo

que tiene en su haber una importante flota camionera en relacion con el comercio

de harinas.
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La funci6n de servicios

Es en los servicios donde se encuentran empleadas, en general, las mayo
res cifras de poblaci6n activa urbana en las ciudades espafiolas que estudia
mos. De todas formas, también .en este grupo de actividad aparecen notables
diferencias en 10 que respecta a las cifras relativas alcanzadas: el porcentaje
minimo es 4,7 y el mâximo 64;0. A la cabeza de la serie, con los porcentajes
minimos, se encuentra un grupo de municipios mineros e industriales, todos
ellos con efectivos laborales ocupados en los servicios inferiores a 10 %: Sa
trondio-San Martin del Rey Aurelio, Sagunto, Cabafiaquinta-Aller, Mieres, Lan
greo, Baracaldo, Siero, Elda, Puertollano, Tarrasa y Badalona. Son nûcleos
que se encuentran subequipados 0 mal equipados en 10 que respecta a los
servicios, coma resultado de su fuerte especializaci6n en la mineria 0 en la
industria.

Sesenta ciudades y cinco municipios rurales poseen un cierto grado de
especializaci6n en los servicios (S 0), todas ellas con porcentajes de ocupaci6n
comprendidos entre 29,89 (media) y 41,37 (media mas 1 DT). Quince pertene
cen a la clase S 1 y solamente 3 a la S 2, no existiendo ningûn nûcleo alta
mente especializado 0 S 3. Es curioso observar que de estas dieciocho locali
dades la mitad son nûcleos andaluces no capitales de provincias: Vélez Ma
laga, Ronda, Baena, Lucena, Alcalà la Real, Marchena, Ecija, Utrera y Mor6n;
estas tres ùltimas, por otra parte, constituyen la clase S 2. De las restantes ciu
dades con clara especializaci6n en los servicios, la mayor parte se encuentran
situadas al Sur dei paralelo de Madrid: Toledo, Orihuela, Câceres, Jaén, Te
ruel y Badajoz. S610 dos ciudades estân al Norte de dicho paralelo: Guada
lajara y Huesca.

Conviene recordar que ne todas las cifras de poblaci6n activa dedicada
a 10s .

servicios poseen el mismo significado. Ello se debe a la circunstancia de
que en ei censo de 1950 se engloban bajo el mismo epigrafe los servicios pu
blicos y privados. El hecho de que entre las ciudades con mayores cifras rela

tivas de poblaci6n empleada en los servicios aparezcan muchos nûcleos anda

luces y en general de la Espafia meridional, se encuentra posiblemente en

relaci6n con la hipertrofia del sector terciario que, como es sabido, se da en las
ciudades de las âreas subdesarrolladas.

Los centros de funciones diversas

Todavia podria definirse un ultimo tipo de ciudades a partir de los datos
hasta ahora analizados. Nos referimos a aquellos centros que no aparecen espe
cializados en ninguna de las actividades aqui consideradas. Llamaremos a estas

ciudades centros diversificados, en los que ninguna actividad lleg6 a ser real
mente preponderante.

De los cuatro grados que hemos distinguido en cada una de las activida
des hasta ahora analizadas consideramos que ùnicamente los grados e especia-
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lizado Il
, «muy especializado » y «altamente especializado» representan una cla

ra especializaci6n funcional. En cambio el grado «cierta especializaciôn» tie

ne un valor mas débil desde el punto de vista funcional.
Hemos constituido, por ello, el grupo de los centros diversificados con to

das aquellas ciudad es que no llegan a alcanzar ninguno de los tres ûltimos gra
dos de especializaci6n, es decir, que poseen un desarrollo equilibrado de todas
las ramas de actividad aun en el casa de que algunas de ellas lleguen a alcan
zar un cierto desarrollo y posean el grado de «cierta especializaciôn».

El numero de centros as! definidos es en total de setenta y dos (fig. 8) y
entre ellos se encuentran la mayor parte de las grandes ciudad es espafiolas y
un buen numero de capitales provinciales.

Interés dei método para el anélisis de la complejidad funcional

La determinaci6n de los grados de especializaci6n utilizando coma ele
mentos de referencia la media y la desviaci6n tipica en las series estadisticas
de cada rama de actividad permite alcanzar resultados muy valiosos en cuan

to a la definici6n de las funciones urbanas. Queda, sin embargo, el problema
de la validez de este método para captar la complejidad funcional de los dife
rentes organismos urbanos. Es este el problema que nos plantearemos ahora
mediante el examen de algunas de las conclusiones alcanzadas respecto a las

ciudades espafiolas.
En el apéndice de este articule hemos sintetizado las funciones principa

les de cada una de las ciudades espafiolas estudiadas, indicando los grados
de especializaci6n alcanzados en las respectivas ramas de actividad, 0 su con

dici6n de centros diversificados, y las funciones secundarias definidas a partir
del grado (( cierta especializaci6n Il. Un examen detenido de esta lista nos sumi

nistra una matizada informaci6n acerca de la estructura funcional de las ciudades

espafiolas en 1950.
De las veinticuatro ciudades de mas de cien mil habitantes, diecinueve

no poseen ninguna funci6n preponderante y deben considerarse coma centros

diversificados. Sin embargo, el anàlisis de las funciones secundarias nos infor

ma del caràcter diferenciado de estas metr6polis: en Madrid el papel de los

servicios es mayor que el de la industria, al contrario de 10 que ocurre en Bar

celona; el desarrollo de la funci6n industrial se deja sentir en Valencia, Zara

goza, Bilbao, Vigo, Palma, San Sebastian, Cartagena y Jerez; Sevilla es sobre
todo un centro de servicios, mientras que en Malaga y Câdiz la presencia deI

puerto se refleja en un cierto desarrol1o de los transportes.
Los centros claramente especializados en este grupo de grandes ciudades

son cinco. Tres de ellos son puertos y poseen una especializaci6n en los trans

portes, particularmente elevada en el caso de Gij6n; el carâcter esencial de

puerto de exportaci6n de minerales, queda de manifiesto por la ausencia de
una funci6n comercial secundaria que aparece, en cambio, en los puertos de
Alicante y Santa Cruz de Tenerife. La funci6n comercial junto con cierto desa-
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rrolIo de los transportes se dan en Las Palmas, otro puerto. Mas curioso es el
casa de Murcia, con una especializaciôn en comercio, aunque con un desarro

lIo de las Funciones de servicios que no se encuentra en la ciudad canaria.
Entre las ciudades de cincuenta mil a cien mil habitantes encontramos

igualmente un cierto numero de centros diversificados, cuya estructura dife
rente viene expresada por las funciones secundarias que desempefian : cierto
desarrollo de las acfividades industriales en El Ferrol, Castellén, Vitoria y Lo
groüo , desarrollo de las funciones de transporte y comercio en algunas ciuda
des portuarias y nudos de comunicaciones: Salamanca, Alméria, Castellén. AI
gunos casos aparentemente extrafios pueden explicarse fâcilmente, coma el de
Lorca, cuyo grado de cierta especializaciôn en transportes se debe a la exis
tencia de cinco estaciones de ferrocarril dentro de su extenso término munici

pal y al enlace con la linea de Aguilas. En todos los casos estas ciudades diver
sificadas son también centros de servicios.

La funciôn de servicios aparece muy desarrollada en dos capitales de pro
vincia, Badajoz y Jaén, aunque presentando al mismo tiempo un cierto desa
rrollo de la actividad comercial. Tres ciudades aparecen especializadas en la
funciôn transportes (Leon, Huelva, Lérida y Algeciras), pero la primera de
ellas posee, al mismo tiempo, un cierto desarrollo del comercio y de los ser

vicios. POl' ultimo un grupo de ciudades fuertemente especializadas en la mi
neria y en la industria presentan un escaso desarrollo de las funciones secun

darias, que solo estân presentes en Langreo y Linares.
Otros muchos ejemplos podrfamos exponer con vistas a demostrar la vali

dez del método empleado para aprehender la complejidad funcional de las
ciudades. Nos limitaremos a recoger, por ultimo, unos pocos del grupo de
ciudades de veinticinco mil a cincuenta mil habitantes.

En las veinte ciudades diversificadas que aparecen en este grupo el ana
lisis de la Funciôn secundaria nos muestra diferencias notables en la estructura.

Asl, Pontevedra y Segovia aparecen coma centros secundarios de servicios y
Antequera, con un cierto desarrollo en transportes, acusa la presencia de la
estaciôn de Bobadilla dentro de su municipio, casa semejante al de Puente

Genil, el importante enlace ferroviario en la conHuencia de las lineas de Jaén
y Cérdoba. Una estructura mas compleja muestran algunas ciudades que pre
sentan también un cierto desarrollo industrial (Valdepefias, Tomelloso, Andû
jar, Sanlûcar, Puerto de Santa Maria), basado en general en industrias deri
vadas de la agricultura (vinos, aceite, harinas).

Entre los centros especializados de servicios encontramos algunas capita
les de provincia - en las que la Iunciôn secundaria nos permite adivinar cier
tas diferencias: Câceres presenta una Iunciôn secundaria, mientras que Toledo
no la posee -, y diversos nûcleos de la region andaluza. Finalmente, entre los
centros especializados de transporte destacan Alcazar de San Juan (altamente
especializada y sin Iunciôn secundaria) y Tarragona (muy especializada y con

un cierto desarrollo de los servicios, coma corresponde a su papel de capital
de provincia). Asimismo presentan cierta especializaciôn en los servicios, y tam

hién en los transportes, Ciudad Real y Loja.
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CONCLUSIONES

Al término de nuestro estudio cabe hacer una serie de reflexiones sobre
los principales resultados obtenidos. Plantearemos sucesivamente las siguientes
cuestiones: 1) El problema de la poblaci6n bâsica , 2) Las funciones de las
ciudades espafiolas ; 3) La estructura funcional y el concepto de ciudad.

El problema de la peblaelën bâslca

Ante todo cabe plantear el problema de la validez general de las conclu
siones alcanzadas, teniendo en cuenta los datos utilizados.

En esencia, nuestro trabajo ha consistido en un intento de conocer la es

tructura funcional de las ciudad es espaiiolas utilizando para ello las cifras rela
tivas de empleo en cada uno de los ocho grandes grupos de actividad consi

derados en el censo de 1950.
Prescindiremos ahora del problema de la validez del término de referencia

utilizado (la poblaci6n activa Il urbana », sin actividades rurales, en lugar de la

poblaci6n activa total) por haber sido ya discutido. Queda sin embargo un hé

cho esencial: no toda la poblaci6n ocupada en una actividad dentro de una

ciudad tiene el mismo significado funcional. En la poblaci6n activa de una aglo
meraci6n urbana deberia distinguirse cuidadosamente entre la que realiza una

actividad interna, de servicio urbano (0 no bâsica, utilizando la terminologia de

los ge6grafos anglosajones) y la que trabaja para el exterior, es decir, la que
define la funci6n de la ciudad (la poblaci6n bâsica, segûn la misma terminologia).
En el grupo de «Industrias fabriles Il, por ejemplo, se incluye tanto el mecànico de

bicicletas como el obrero de una Iàbrica de neveras , en el de «Comercio » el
farmacéutico 0 el empleado de una pequeiia tienda de ultramarinos y al mismo

tiempo el dependiente de una tienda altamente especializada que surte a toda
la provincia; en el de Il Transportes Il estàn incluidos el taxista y el prâctico de

un gran puerto; en el de (l Servicios Il el maestro de escuela primaria y el pro
fesor de Universidad. Es evidente, sin embargo, que el papel de cada uno de

estos integrantes de la poblaci6n activa es muy diferente desde el punto de
vista de la estructura funcional de la agbmeraci6n.

Convendria, pues, haber utilizado, en lugar de las cifras brutas, unas cifras de

poblaci6n activa bâsica.

Implicitamente esta idea se hallaba presente en nuestro anàlisis detallado
de los grupos de actividad (tercera parte). La elecci6n de la cifra media de ocu

paci6n para el conjunto de las ciudades estudiadas y para cada grupo de activi

dad era un tâcito reconocimiento deI diferente valor de las cifras brutas utiliza

das. Significaba un intento de determinar cuàndo una ciudad presenta una ci

fra de empleo suficientemente elevada como para considerar que supera sus

necesidades internas y que por tanto realiza un servicio al exterior y se encuen

tra especializada en esa actividad. Se trata, desde luego, de un planteamiento
demasiado superficial del problema, pero éste sera tratado en otra ocasi6n de

manera mas amplia y con una metcdologia diferente.
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La estructura funcional de las ciudades espafiolas
Un segundo problema a considerar es el que se refiere al aspecto concreto

de la estructura funcional de las ciudades espafiolas.
El estudio que hemos realizado se refiere a 1950, es decir, a un momento

en que las heridas de la guerra civil se habian cicatrizado, pero no habla co

menzado atm la fase de desarrollo econômico que el pais conociô posteriormente.
Se trata, pues, de un momento muy interesante, anterior a la reciente fase indus
trializadora y que, por 10 tanto, constituye un buen elemento de cornparaciôn y de

referencia, que utilizaremos en otra ocasiôn,
Ante todo deben destacarse los elevados efectivos de poblaciôn activa agraria

existentes en los municipios de mas de 20.000 habitantes. Casi las seis décimas

partes de los municipios estudiados poseen mas de un 25 % de poblacién activa

ocupado en la agricultura e incluso 56 municipios poseen mas del 50 %. Este
hecho se encuentra en relaciôn con la gran extension de las unidades administra
tivas a que se refieren los datos censales y en realidad gran parte de los agricul
tores a que nos referimos no son propiamente habitantes urbanos. Sin embargo,
esto no siempre es cierto y el estudio del grado de urbanizaciôn permite cornpro
bar la existencia de verdaderas villas agricolas en las que una parte de la pobla
ciôn concentrada se dedica a actividades agrarias , la mayoria de dichas villas

agricolas pertenecen a la region andaluza.
El anâlisis de las cifras de poblaciôn activa propiamente urbana muestra

que los mayores porcentajes de ocupaciôn se dan en la industria y en los ser

vicios.
La mineria y las actividades fabriles son las que llegan a constituir las

cifras relativas mas aitas de poblaciôn activa y, consiguientemente, las que
dan lugar a la mayor especializaciôn funcional. Aparecen aqui un cierto numero

de localidades con porcentajes de ocupacién superiores a 50 y a 60 % de la po
blacién activa urbana total. Exactamente cinco ciudades superan esta cifra en

mineria y dieciséis en industrias fabriles. La obtenciô.i del grado de especializa
cién para cada rama de actividad, utilizando las cifras medias de ocupaciôn y la

desviaciôn tipica en las respectivas series estadisticas, permite comprobar que el
numero de ciudades verdaderamente especializadas en estas dos actividades (ciu
dades especializadas, muy especializadas y altamente especializadas) es de diez
en el casa de la mineria y de dieciséis en el de las industrias fabriles. En su mayor

parte son centros mineros, sobre todo de la mineria de la huIla, y de la industria

pesada. Hay que hacer notar, por otra parte, que los centros mineros y fabriles
son los que, en general, dan las mayores cifras relativas de poblaciôn activa en

tre todos los nûcleos urbanos espafioles.
Algunos nûcleos aparecen también especializados en el comercio y en el

transporte, veinte en la funciôn comercial y un numero semejante en transportes.
En general se trata de puertos y de nudos de comunicaciones,

La actividad mas generalizada en las ciudades espafiolas es la de servicios,
pero los porcentajes de ocupaciôn no alcanzan aqui nunca la importancia que en

la industria. Por encima del 50 % de ocupacién en los servicios solo aparecen
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cuatro nûcleos, e incluso éstos son villas agrfcolas con cifras absolutamente insig
nificantes. De todas formas, algunas ciudades (exactamente dieciocho) pueden
ser consideradas como especializadas en esta actividad; unas cuantas de ellas
son capitales de provincia, y otras nûcleos andaluces con un sector de servicios

hipertrofiado.
Un gran numero de ciudades son centros diversificados que pueden llegar

a adquirir en algûn casa una cierta especializaciôn en determinada actividad,
pero sin que ésta alcance un peso preponderante. En 1950 un total de setenta

y dos ciudades se encontraban en este caso.

Deben hacerse algunas reservas ante los resultados obtenidos. La primera
de ellas se refiere al hecho de haber utilizado exclusivamente los porcentajes de

ocupacién, prescindiendo de las cifras absolutas. En general ello es suficiente,
si bien en algûn casa quizâ se hace preciso utilizar también estas cifras. Asi,
Arucas, con solo 300 mineros y un porcentaje de 4,17, aparece coma un nûcleo
de u cierta especializaciôn II en minerla por tener una cifra relativa superior a la
media en esa rama de actividad, mientras que Cartagena, con mas de mil mi

neros, no alcanza esta denominaciôn debido a su mayor efectivo laboral.
Mucho mas grave nos parece el hecho de que estas mismas cifras absolutas

han de tomarse con mucha cautela, ya que no poseen el mismo significado en

todas las ciudades. En las cc lndustrias fabriles Il, por ejemplo, estàn incluidos tan

to los talleres artesanos coma los propiamente fabriles y bajo la rùbrica cc Servi
cios» se incluyen los servicios pûblicos especializados y los de tipo personal y
doméstico. Una misma cifra absoluta, 0 un porcentaje de ocupacion, puede asi
tener un significado muy distinto en dos ciudades situadas en regiones de dife
rente nivel de desarrollo econômico. Matarô y Dos Hermanas, por ejemplo, apa
recen coma centros muy especializados en la industria, y sin embargo el caràcter
de ésta es muy diferente en uno y otro nûcleo. Es decir, que una exacta valora
ciôn de las conclusiones sobre la estructura funcional de las ciudades espafiolas
es imposible utilizando solo las cifras de efectivos laborales y prescindiendo de
otros datos de tipo econômico. Se hace ineludible ponderar las cifras de empleo
seglin unos indices que nos indiquen los distintos niveles de desarrollo econô
mico general y el carâcter de cada rama de actividad (cifras sobre el tamafio de
las factorias, sobre el valor de la producciôn industrial, sobre la renta generada
por los distintos servicios ... ).

En cuanto a los métodos utilizados, pensamos que el grafico triangular per
mite obtener una primera vision de conjunto, aunque las conclusion es que pue
den alcanzarse son muy poco matizadas. Los cuatro grupos de ciudades definidas
a partir de él resultan demasiado groseros por haberlo sido a partir solamente de
tres variables que engloban datos en ocasiones bastante heterogéneos (mineria e

industrias fabriles para «Industria e ; transporte y comercio para «Comercio e
,

servicios y actividades mal especificadas para « Servicios ll). La division de la
nube de puntos se ha realizado, por otra parte, por-un procedimiento puramente
convencional, pero no creemos que la utilizacion de' un método estadistico mas

preciso hubiera permitido alcanzar resultados mas valiosos dada la heterogenei
dad y la poca exactitud de las cifras de base.
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Mucho mas interesante nos parece el método basado en la utilizaci6n de

cada una de las series estadisticas para determinar en ellas unos grados de es

pecializaci6n mediante el empleo de la media y la desviaci6n tipica. El anâlisis
de las conclusiones obtenidas nos ha mostrado que el valor deI método es muy
grande y que los defectos que en él se encuentran pueden deberse, sobre todo,•

a defectos del material estadistico utilizado (grupos demasiado heterogéneos
como «Servicios e

, falta de matizaci6n coma en «Industrias» ... ). Como es 16gico,
el valor del método es particularmente grande para individualizar los casos mas
claros y no tanto para los de transici6n. En los niveles intermedios la aplicaci6n
rigida deI método, cosa por otra parte indispensable, puede dar lugar a la in

corporaci6n de alguna ciudad a un grado de especializaci6n determinado por so

lamente unas centésimas (caso de Lérida). Pero creemos que en términos genera
les, el método presenta un gran valor para el conocimiento de la estructura fun-
cional de los nûcleos urbanos.

.

Estructura funcional y dinamismo urbano

No queremos poner punto final a este trabajo sin aludir al problema de la

importancia de la funci6n en el desarrollo urbano.

Implicitamente, la mayor parte de los estudios sobre la estructura funcional
de las ciudades parten de una idea bàsica subyacente, la de que la estructura

econ6mica de aquellas desempefia un papel esencial en el desarrollo urbano. Esta
idea va, en general, intimamente ligada a otra: la de que a las diferentes funcio
nes corresponden tipos distintos de desarrollo urbano. De hecho se considera que
unas actividades poseen un efecto dinamizador mayor que otras y una mayor
incidencia en la' evoluci6n urbana. Como inmediatamente se comprende, esta

idea puede enlazarse con facilidad con las preocupaciones acerca de la base
econômica urbana.

En general se acepta que a partir del siglo XIX la industria se ha convertido
en el motor esencial deI desarrollo urbano, idea compartida por autores de muy
distintas ideologias. No es dificil encontrar opiniones en favor de la misma.

P. George, por ejemplo, afirma que cc la industrializaci6n es el principal motor

del desarrollo urbano a partir del siglo XIX»"', si bien considera que este pro
ceso es cc un fen6meno tecnol6gico de multiples resonancias econ6micas y so

ciales» y que, por consiguiente, no debe ser entendido solamente coma la sim

ple localizaci6n de instalaciones fabriles. Una opini6n semejante mantienen los

ge6grafos de los paises socialistas, en el sentido de que la industria es la base
del desarrollo urbano. Pokchichevski y Sandru, por ejemplo, piensan que CI entre

la complejidad del perm industrial de la ciudad, el grado de desarrollo de las di

versas funciones no productivas y la poblaci6n urbana existe una relaci6n deter
minada» * *.

• GEORGE, P.: Précis de Géographie urbaine, Paris, 1961, pâg. 25.
.

•• SANDRU, I., Cucu, V., y POGHIRC, P.: Contribution géographique à la classification
des villes de la République populaire roumaine, «Annales de Géographie)) LXXII (Paris, 1963),
pâgs, 162-185.
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Sin necesidad de multiplicar las opiniones de carâctcr seme jante, seran
muy pocos los que contradecirân en 10 esencial esta idea. De todas formas ésta
deberia ser debidamente matizada en su formulacion, sobre todo en el sentido
de evitar la identificaciôn sistemâtica entre el concepto de ciudad y el de aglo
meraciôn con funcion industrial. De hecho, las ciudades importantes siguen sien
do centros complejos, con predominio manifiesto de las actividades de servicios y
en los que la industria solo de una manera esporâdica llega a alcanzar un papel
preponderante coma actividad y nunca, desde luego, en las de poblaciôn mas
elevada.

Esto es asi incluso en los paises mas industrializados, coma Estados Unidos,
donde H. J. Nelson ha clasificado a la mayor parte de las ciudades como centros
de servicios.

En un pais mas cercano al nuestro, Francia, las investigaciones de Le Guen,
por ejemplo, confirman la validez de la idea, implicita en muchas personas, de
considerar las ciudades « mas coma organismos de intercambios que coma coa

lescencias de fabricas y ciudacles obreras Il •• Conclusion que confirma las ob

tenidas, a escala diferente, por !\1. Rochefort y R. Dugrand en sus trabajos sobre
las redes urbanas de Alsacia y Languedoc.

La pregunta que puede formularse es, pues, la que sigue a continuaciôn :

den qué sentido es exacto afirmar que la industria es hoy el motor deI desarrollo
urbano?

A nuestro modo de ver, al afirmar esta idea se quiere decir simplemente que
el efecto multiplicador de la industria es superior al de las otras actividades, ya

que da lugar a la apariciôn de un elevado numero de ocupaciones satélites al ser

vicio de la poblaciôn industrial, contribuyendo de esta forma a aumentar los

efectivos laborales de cualquier ciudad y, coma consecuencia, también su fuerza

expansiva.
Pero d existe realmente alguna correlaciôn positiva entre desarrollo industrial

y expansion urbana? dAcaso este efecto multiplicador no 10 producen igualmente
otras actividades que poseen efectos seme jantes (la actividad financiera, 0 deter

minadas formas de comercio, por ejcmplo)? Ouizâs el problema esté mal plan
teado y deba ser revisado en el sentido en que 10 estân haciendo las investigacio
nes sobre « poblaciôn bâsica Il y « base econôrnica urbana», de que hemos hablado

antes.

En 10 que respecta a las ciudades espafiolas, es imposible responder de for

ma satisfactoria a estas preguntas hasta tanto no se posean estudios concretos

que establezcan si existe alguna correlaciôn entre el crecimiento demogrâfico
de las àreas urbanas y su estructura funcional (concretamente, entre el prime
ro y el grado de desarrollo industrial de éstas). De momento, nos limitaremos

a sefialar el hecho de que las ciudades que alcanzan mayores grados de espe
cializaciôn en cualquier actividad son, en general, localidades pequefias 0 me

dias, mientras que las grandes ciudades poseen casi siempre una estructura mas

equilibrada.
• LE GUEN, G.: La structure de la population active des aglomerations de plus de

20.000 habs., «Annales de Céographie» LXIX (Paris, 1960), pâgs. 355-370.
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APENDICE

Las funciones de las ciudades espafielas
FUNCION FUNCION

PRINCIPAL SECUNDARIA

A. MUNICIPIOS DE MAS DE 100.000 HAB.

Madrid. D C 0, T 0, S 0
Barcelona . D 1 0, C 0
Valencia D 1 0, C 0, T 0
Sevilla. D S 0
Malaga. D T 0
Zaragoza D 1 0, C 0, T 0
Bilbao . D 1 0, C 0, T 0
Murcia. C 1 T 0, S 0
Cérdoba D T 0, S 0
Cranada D C 0, S 0
Las Palmas C 1 TO
Vigo D 1 0, T 0
Palma de Mallorca . D 1 0, C 0, S 0
La Corufia D C 0, S 0
Valladolid. D T 0, S 0,
San Sebastian D 1 0, C 0, S 0
Cartagena. D 1 0
Cijôn T 2
Jerez D 1 0, S 0
Oviedo. D M 0, C 0, T 0, S 0
Alicante T 1 C 0
Sta. Cruz de Tenerife. T 1 CO
Santander. D C 0, T 0, S ,0
Câdiz D TO

B. MUNICIPIOS DE MAS DE 50.000 A 100.000 HAB.

Salarnanca .

Badajoz
Ferrol .

Almeria

Burgos.
Pamplona.
Albacete .

Hospitalet.
Lorca . .

Huelva.
Badalona.
Jaén. .

Leon
Sabadell
Tarrasa.
Mieres.
Elche .

Orense.
.

Santiago de Compostela .

D

S 1
D
D
D

D

Cl, T l,
1 1

D
T 1
1 2

S 1
T 1

1 2
1 2
M 3
1 2
D
D

C 0, T 0, S 0
C 0
1 0, S 0
C 0, T 0, S 0
C 0, S 0
S 0
S 0

C 0, T 0, S 0
M 0, C 0, S 0

C 0
C 0, S 0

C 0, S 0
C 0, S 0
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La Linea D C 0, T 0, S 0

Langreo M 3 1 0

Lugo C 1 S 0

Castellôn D 1 0, C 0, T 0, S 0
Lérida. T 1 CO

Linares. M2 T ·0

Algeciras . T 1 S 0

Vitoria. D 1 0, S 0

C. MUNICIPIOS DE MAS DE 25.000 A 50.000 HAB.

Tortosa. D C 0, T 0
Câceres, S 1 T 0

Orihuela S 1 CO

Alcoy 1 2

Antequera. D T 0

Pontevedra D S 0

Baracaldo. 1 3

Palencia D C 0, S 0

La Laguna D T 0

Ecija S 1

San Fernando D M 0, 1 0

Manresa 1 2

Toledo. S 1

Tarragona T 2 S 0

Zamora D C 0, T 0, S 0

Reus C 1 1 0

Lucena S 1 C 0

Sanlûcar de Barrameda D 1 0, C 0, S 0

Utrera . S 1 C 0, T 0

Puertollano M3

Ciudad Real . T 1 S 0

Siera M2

Matarô . 1 2

Vélez Malaga S 1 CO

Ronda . S 1 T 0

Puente Genil D T 0, S 0

Martos. C 1 T 0, S °

Loja. T 1 S 0

Übeda , D C 0, S 0

Moron. C 1, S 1

Guadix. C 1, T 1

Tomelloso. D 1 0, C 0

Hellin T 1 M 0, 1 °

Segovia D S 0

Alcalâ la Real S 1

Gerona D C 0, S 0

Andûiar D 1 0

Pto. de Sta. Maria. D 1 °

LA ESTRADA . D 1 0, S 0

Pefiarroya . M 1

Carmona D

Priego de C6rdoba D 1 0, S 0

Sagunto 1 3
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Villaverde.
Valdepefias ..
Aller . . ..

Alcalâ de Guadaira
Alcazar de S. juan.
Arucas. . . . .

D. MUNICIPIOS DE 20.000 A 25.000 HAB.

Alcira .

Cuenca.
LUARCA

Aranjuez
Yecla .

Montilla
Mérida.
Telde .

Ponferrada
Torrelavega
Baza.
Motrtl
Cieza
Osuna
Don Benito
Avila . .

Talavera de la Reina .

Cabra . .

Baena . .

ORTICUEIRA

..

Caravaca .

Monforte de Lemos
Villarrobledo.
Almendralejo.
Huesca.
TlNEO . . .

Dos Hermanas
Avilès . . .

CANCAS DE NARCEA
Arcos de la Frontera
CARBALLO.
lumûla .

V illarreal .

Elda. ..-.. .

Villagarëia de Arosa
S. Martin deI Rey Aurelio
VILLAVICIOSA.

Marchena.
Sueca . .

Requena .

La Orotava
VILLALBA.
Daimiel
Gandia.
Goin

D
D
M 3
1 2
T3
C 1

C2
D
D
T 1
D
D

T2
C 3

M 1, T 2
1 1

C 1

C 1
1 2

D
D

S 1
C 1
D
C 1, S 1
1 1
D

T 2
D
D

S 1
D
1 2
D

M2
D
D

D
D
1 2

D
M3
D

S 1

D
C 1

C 1

D
C 1
T 3
T 1
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1 0, T °

1 0, S °

M 0; T °

1 0, T °

S °
S °

1 °
1 0, C °
C 0, S °

MO
T 0, S °
S °

1 0, S °
C 0, T °

TO
1 0, T 0, S °

CO
1 0, C °
CO
1 0, C 0, T °
1 0, S °
C °
M 0, C °

S °

C 0, S °
1 0, C 0, S °
C 0, S °
1 0, C 0, S °

1 0, T °

S °

C 0, S °

T 0, S °

T 0, S °

T °

1 0, C 0, S °
C °
CO



Guadalajara
Soria
Teruel.

S 1
D
S 1

C 0, T 0
C 0, T 0, S 0
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'::ursiva: villas agricolas.
VERSALITAS: CAPITALES DE MUNICIPIOS RURALES.
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La red urbana espaüola
y la nueva demarcaci6n judicial

El Boletin Oncial del Estado del dia 26 de noviembre de 1965 publiee el

Decreto de Il de noviembre de 1965, por el que se establecia una nueva demar

caciôn judicial de Espafia, Se crearon 65 nuevos J uzgados de Primera Instancia

e Instrucciôn en ciudades que ya eran cabezas de partido judicial y se promo
vieron a esta categoria 6 nùcleos urbanos que no 10 eran, absorbiendo 10 par
tidos. Al mismo tiempo, se s_uprimieron 190 Juzgados, incorporados a otros exis

tentes.

La trascendencia de esta disposicion desde el punto de vista geografico
es grande. Los partidos judiciales han sido - junto con los municipios y las

provincias - una de las unidades administrativas de mas arraigo en el pais.
La categoria de "cabeza de partido judicial» imprime a los nûcleos que la

poseen una indudable autoridad ante los que no se encuentran en esta situa

ciôn y que al mismo tiempo dependen de ellos, convirtiéndolos aSI oficialmente

en unas pequefias capitales comarcales. Las modificaciones introducidas en la

demarcacién tradicional, de la misma manera que reflejan una serie de cambios

en la jerarquia urbana del pais, no de jaran a su vez de influir profundamente
sobre ella. De ahi la enorme trascendencia del Decreto que comentamos.

Aparte de las reacciones de tipo local - en favor 0 en contra de determi

nada modificaciôn - ni la prensa ni la opini6n pùblica han prestado la sufi

ciente atenciôn al Decreto de 1965. Falta, en cualquier caso, un anâlisis deI

problema con una vision geogràfica, siendo éste precisamente el objeto de la

presente nota.

La antigua demarcaci6n judicial espaiiola
Los partidos judiciales se crearon en Espaïia en 1834, un afio después que

las provincias y con el fin de completar la division administrativa del pais.
A pesar de que posteriormente se realizaron una serie de modificaciones, la

division judicial con que se ha enfrentado la actual reforma es pràcticamente
la que procede de tan remota fecha.

La dificultad de las comunicaciones y la lentitud de los medios de trans

porte, hicieron en aquel momento aconse jable, como sefiala el preâmbulo del

Decreto de 1965, «la proliferaciôn de Juzgados coma medio indispensable para
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alcanzar el proclamado ideal de acercar la justicia a los justiciables y el de

que cada 6rgano pudiera atender en sus posibles y precisos desplazamientos,
todos los nûcleos urbanos que constituian los partidos Il.

Esta es la raz6n que determin6 que el numero de partidos judiciales creados
en 1834 fuera bastante elevado, con una media aproximada de 8 por provincia.

La necesidad de una nueva demarcaci6n judicial
Las circunstancias econ6micas y SOCiales que habian llevado a la elecci6n

de determinados nùcleos para cabeza de partido judicial fueron cambiando con

el tiempo. Una serie de factores han influido en este sentido.

Ha existido, en primer lugar, una intensa emigraci6n de la poblaci6n de
muchas regiones espafiolas, 10 cual ha deterrninado qUE' muches nùcleos que
habian sido elegidos en el siglo pasado como cabeza de partido judicial por su

elevada poblaci6n y la riqueza agricola de su comarca hayan ido decayendo
hasta convertirse en aldeas de poca categoria, por 10 menos en relaci6n con el
crecimiento de otros nûcleos de la provincia. En el mejor de los casos - es decir,
cuando la emigraci6n ha sido ùnicamente de campesinos y la capital de la
comarca no ha sido directarnente afectada por ella - es evidente que la vitalidad
de este nûcleo habrâ disminuido notablemente en relaci6n con la pérdida de
actividad econ6mica de la comarca. En la provincia de Almeria, el casa de Sor
bas y de otros municipios puede ilustrar esto que decimos. Elegidos coma

cabeza de partido en el siglo XIX, han sufrido desde entonces una fuerte emi

graci6n que ha determinado una disminuci6n notable de la poblaci6n, una crisis

general de la economia y su supresi6n coma tales partidos judiciales.
La emigraci6n no s610 ha afectado a las àreas rurales. Otras causas pueden

haber actuado también. Asi la crisis de las actividades mineras en ciertas co

marcas, tras la primera guerra mundial, provoc6 el hundirniento econ6mico de
una serie de pueblos tipicamente mineros. En la provincia de Murcia existe

un casa que puede servir de ejemplo a 10 que queremos decir. Uno de los par
tidos judiciales suprimidos es el de La Uni6n, que se incorpora a Cartagena.
En el momento de la supresi6n era el partido judicial mas pequefio de Espafia,
con s610 24 km cuadrados, que correspond en a la extensi6n de su municipio.
La Uni6n es un pueblo tipicamente minero, a s610 8 km de Cartagena. El

desarrollo de la mineria desde la mitad del siglo pasado en toda la sierra de

Cartagena, provoc6 un crecimiento vertiginoso de este nûcleo que pasô de

8.000 habitantes en 1860 a 30.275 en 1900. En el afio 1869, La U ni6n se cons

tituy6 en municipio por la uni6n (de ahi su nombre) de dos nuclees preexis
tentes. Su gran poblaci6n, la gran vitalidad econ6mica y los frecuentes distur

bios entre la poblaci6n minera hicieron que en 1875 fuera promovida al rango

de cabeza de partido judicial, con un partido que, ·como decimos, comprendia
s610 un municipio. La crisis se inici6 en la primera década del siglo XIX, en re

laci6n con la crisis de la mineria (caida de los precios deI plomo, agotamiento
de los filones, etc.) y fué total al acabar la primera guerra mundial. La deca-
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dencia demogràfica no se hizo esperar. En 1900 La Union tenia 30.275 habi
tantes; en 1930, 11.776. Los mineros de La Union, junto con los de las comar

cas vecinas (Cartagena, Mazarron, Aguilas) constituyeron la primera gran oleada
de emigrantes meridionales hacia la ciudad de Barcelona. El nûcleo decayé y
desde entonces se encuentra prâcticamente estancado, con una poblaciôn de
11.687 habitantes en 1960. Ello ha infiuido sin duda en su supresiôn coma cabe
za de partido. Semejante al casa de La Union es el de Cuevas de Almanzora
en Alméria, también suprimido.

Por ultimo, la crisis de las actividades artesanas tradicionales ha provocado
también la emigraciôn de la poblaciôn de ciertos nûcleos y la consiguiente
decadencia de los mismos.

Frente a todo esto, ha habido aldeas, pueblos y ciudades cuya expansion
ha sido muy grande coma resultado de la absorciôn de la corriente emigratoria
citada anteriormente.

El desarrollo de la industria ha sido sin duda el factor fundamental que
ha actuado en este sentido. Pueblos que en el momento de realizar la primitiva
division judicial carecian de importancia, y que por ello no fueron elegidos
coma cabeza de partido, son hoy ciudades de gran vitalidad econômica y ele

vada poblacion. Bste es el casa de Pefiarroya-Pueblonuevo, que acaba de ser

promovido a la categoria de cabeza de partido judicial. Otros que habian sido

elegidos coma cabeza de partido, han visto aumentar su poblaciôn de manera

considerable, coma resultado del desarrollo industrial, hasta el punto de que
ha sido necesario crear nuevos juzgados en ellos para atender al creciente nu

mero de litigios. El casa de Elche, en la provincia de Alicante, puede servir

àe ejemplo.
Pero no solo la industria ha actuado modificando la categoria de los nu

cleos urbanos espafioles. Se han desarrollado asimismo nuevas funciones que
han determinado el crecimiento de ciertas aldeas que en el siglo pasado tenian

poca importancia. El turismo ha sido uno de los factores que mas profunda
mente han actuado en este sentido. Y el caso de Benidorm es uno de los mas

significativos. Este nûcleo de pescadores y campesinos que en 1950 contaba

con una poblacion de 2.726 habitantes, ha pasado a tener en 1960, una po

blaciôn permanente de 6.259, y de 9.168 en 1965. La causa de esta extraordi

naria expansion demogràfica, paralela a otra de la aetividad econômica y de)

àrea ediflcada, se debe exclusivamente al turismo, que determina incluso una

poblaciôn Botante veraniega superior a 50.000 personas. Benidorm, coma siem

pre OCUITe en estos casos, aspira ahora a redondear su prestigio urbano convir

tiéndose también en centro de ciertas funciones administrativas. Pero no ha

conseguido en la actual reforma verse convertida en cabeza de partido debido,
posiblemente, a que la inseguridad del fenômeno turistico no da a este nûcleo

la «perrnanencia cierta y presumiblemente perdurable» que el Decreto exige
para crear nuevas capitalidades.

.

No hay que olvidar, por ultimo, que la acciôn deI Instituto Nacional de Colo

nizaciôn ha conducido a la creaciôn de numerosos pueblos de nueva planta
para alojar a los campesinos que trabajan en los recientes planes de regadio.
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Recuérdese que solo en relaciôn con el Plan Badajoz 'se han construido mas
de 30 nuevos pueblos. No cabe duda que la red urbana preexistente tiene que
haberse visto afectada de. manera notable con la apariciôn de estos nûcleos
de poblaciôn.

Existe, por fin, un ultimo factor que ha actuado también profundamente
en el sentido de modiflcar la relaciôn de fuerzas entre los nûcleos urbanos del
pais. Nos referimos a la mejora de las comunicaciones. La creaciôn de nuevas

carreteras y la mejora de las existentes, el aumento del numero de vehiculos,
el perfeccionamiento de la red ferroviaria, son hechos de gran trascendencia.
Comarcas hasta ahora apartadas, han caido dentro del ârea de influencia de
ciertas ciudad es; y pueblos que debido a la escasez de -comunicaciones actua
ban coma pequeiios centros comarcales, se han convertido en satélites de otros
de mayor actividad. Ciertos nudos de comunicaciones han adquirido por este

simple hecho un carâcter de capitales para el territorio circundante en detri
mento de otros centros tradicionales.

La publicaci6n dei Decreto

Todos estos factores a que acabamos de aludir brevemente han modi6cado
la red urbana del pais y han hecho precisa una reorganizaciôn de la antigua
division judicial del territorio, para adaptarla a las condiciones a�tuales. Asi 10
entendiô el Ministerio de Justicia, que al amparo de una autorizaciôn contenida
en la Ley de Presupuestos, abordé resueltamente la cuestiôn , y tras un pro
ceso, necesariamente lento, en el que se han ponderado diversos factores y, 10
que no es poco, se han desoido las numerosisimas presiones que con seguridad
se le han hecho desde toda Espaiia, élaboré la lista de cabezas de partido que,
con su desapariciôn, habian de transformar hondamente el mapa judicial del

pais.
El Decreto de Il de noviembre de 1965, camo se ha dicho, establece la

nueva demarcaciôn judicial, que sera mas simple y reducida que la antigua:
desaparecen 200 cabezas de partido judicial que en adelante pasan a integrar
el territorio de partidos que ya existian 0 que, en unos pocos casos, se agrupan
para dotarles de nueva capitalidad. La puesta en prâctica de esta reforma se

esta llevando a cabo en forma progresiva y con alguna lentitud; existe cierta
mente el limite seiialado por la Ley de Presupuestos: los Juzgados que ahora
se crean solo podrân abrirse con cargo a la dotaciôn eoonômica que corres

ponde a los suprimidos; pero existe también un limite que el Ministerio se ha

impuesto a si mismo: el de trastornar 10 menos posible con el imprescindible
traslado forzoso que la reforma implica, a los funcionarios que sirven los Juzga
dos suprimidos.

En el preâmbulo del Decreto que examinamos, se dan como razones fun
damentales que han llevado a la reforma, las transformaciones operadas en las
vias de comunicacion y en la densidad demogrâfica de diversos nûcleos urba
nos. y se exponen, como criterios que han presidido su elaboraci6n: primera,
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el de la agregaciém del partido suprimido a la capital provincial correspondien
te, y segundo, para cuando ello no ha sido posible, el de la fusi6n de varios de
los antiguos partidos.

La situaci6n legal creada por el Decreto de 1965 ha sido completada con
la Orden del Ministerio de Justicia del 15 de febrero de 1966 que modifica sen

siblemente la categoria de los Juzgados que subsisten. Como se sabe, estas cate

godas, de menor a mayor importancia, son tres: Juzgados de Primera Instancia
e Instrucci6n de entrada, de ascenso y de término. Es de interés tener a la vista
esta disposici6n porque la nueva clasificaci6n que establece puede influir, aun

que sea mas limitadamente por su carâcter interno, en la serie de circunstan
cias que determinan la posici6n de un determinado nùcleo en la red urbana de
la regi6n.

El significado dei partido judicial
Nadie se atreverà a negar la gran trascendencia de los partidos judiciales

en la vida deI pals. Entre los municipios y las capitales de provincia, la cabeza
de partido judicial es un centro intermedio que esta prestigiado por su titulo
y por el hecho de ser el centro de la administraci6n judicial de varios términos
municipales. Para todo el partido judicial, la cabeza deI partido posee una fun
ci6n administrativa indiscutible. La administraci6n de Justicia por el Juzgado
de Primera Instancia hace de la sede de éste, un centro comarcal al cual han
de acudir de manera inevitable todos los habitantes de la comarca. Como ade
mas resulta que normalmente la cabeza de partido es el nùcleo de mas pobla
ci6n y de mas vitalidad de entre los diversos municipios que componen el par
tido, ello trae como consecuencia que la sede del Juzgado de Primera Instan
cia sea también generalmente una pequefia capital comarcal.

Parece pues en principio, que la elecci6n de la cabeza de partido judicial
y la reforma de las demarcaciones constituyen decisiones de suma trascenden
cia que se deberlan haber tomado teniendo en cuenta fundamentalmente la red
urbana de la regi6n, es decir, la jerarquia existente entre las ciudades y las
are as de inHuencia reales de cada una de ellas.

Cabe preguntarse si ante una decisi6n del tipo de la que comentamos no

hubiera convenido tener en cuenta criterios y fines distintos a los puramente
judiciales. Si no hubiera sido preferible abordar el problema de una manera

amplia, teniendo en cuenta que la decisi6n tomada iba a tener consecuencias

importantes sobre la estructuraci6n de la red urbana de las regiones espafiolas,
y que por ello mismo podia ser considerada coma un posible instrumento de
ordenaci6n regional.

Dos son los principios basicos que deberian haber inspirado la reforma
teniendo en cuenta esta consideraci6n. U no, que la adscripci6n de los partidos
judiciales suprimidos deberia hacerse teniendo en cuenta las âreas de inHuencia
urbanas existentes en cada regi6n espafiola. Otro, que la elecci6n de la ciudad
cabeza de partido, y del partido judicial correspondiente habrfa de hacerse te

niendo en cuenta la necesidad de estructurar convenientemente la red urbana
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y de reforzar la autoridad de ciertos nûcleos con el fin de convertirlos en peque
fias capitales supracomarcales, organizadoras y a su vez de una serie de nùcleos
subalternos. Analizaremos las modificaciones introducidas por el Decreto de 1965,
para ver si se han tenido en cuenta estos criterios.

La adscripci6n de los partidos suprimidos
En principio, éste era el problema mas fâcil de resolver. Se trataba, coma

decimos, de tener en cu enta las areas de influencia urbanas existentes en cada
regiôn espafiola a la hora de tener que incorporar los partidos judiciales supri
midos a otras cabezas de partido. Y decimos Iâcil de resolver porque el estudio
de este problema resulta una tarea relativamente sencilla y el Ministerio 10 podia
haber emprendido con facilidad mediante una serie de encuestas previas perti
nentes. Adernâs, existen ya en Espafia algunos trabajos publicados acerca de este
tema. Nos referimos concretamente al cc Atlas Comercial de Espafia li elaborado
por el Consejo Superior de Càrnaras de Comercio de Espafia y publicado en 1963.
Este Atlas ha sido ya aprovechado por algunas entidades coma base para otros
estudios de tipo econômico. Casi solo la utilizaciôn de dicha fuente permite tener
una primera idea aproxirnada de la influencia de los nûcleos urbanos espafioles.
y hubiera podido servir de orientaciôn a la hora de realizar las incorporaciones
de partidos judiciales. Un estudio detenido de otras relaciones humanas distintas
a las puramente comerciales - como por ejemplo la atracciôn de los médicos
residentes en una ciudad y de los centros de ensefianza alli enclavados - y de las
comunicaciones hubiera permitido llegar a un conocimiento mas perfecto de las
areas de influencia urbanas y hubiera sido de extraordinaria utilidad para las
modï'ficaciones necesarias.

No cabe eluda de que el Ministerio ha procurado en 10 posible realizar las

incorporaciones dé partidos judiciales teniendo en cuenta razones de cercania,
comunicaciones, etc. Como criterio fundamental se 'ha seguido el de « agregar a

la capital de la provincia aquellos territorios que por su escasa actividad y bue
nas vias de cornunicacion resulta aconse jable Iusionar». y en los casos en los

que por lejania 0 por otra razon no ha sido posible seguir dicho criterio «se ha
fusionado dos 0 mas partidos judiciales conservândose la capitalidad en nno de
ell.os, destacado de los restantes por su mayor poblaciôn, mas trabajo, mejores
vias de comunicaciôn, desarrollo econômico U otras circunstancias Il.

La norma en principio parece razonable. De todas formas al aplicarla de
una manera rigida, se ha llegado a veces a resultados que estàn en contradicciôn
con las âreas de inffuencia ya existentes. El analisis de un casa concreto ilustrarâ
10 que queremos decir. En la provincia de Valencia, Requena, nûcleo de 8.278 ha

bitantes, es cabeza de partido 'judicial. En virtud del Decreto de 1965 se le han

incorporado los partidos de Ayora y Chiva. Se ha constituido aSI en la parte orien

tal de la provincia un extenso partido judicial que engloba un total de 26 munici

pios y que tiene su capital en Requena. Sin embargo el anâlisis del Atlas Comer

cial de Espafia nos muestra una situacion muy diferente en cuanto a las âreas

de influencia reales de la provincia. "En ese sector aparece un nuclee como centro
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de atracciôn comercial, con la suficiente personalidad como para convertirse en

centro de una de las 101 âreas comerciales del pais. Pero este nûcleo no es

Requena sino Utiel, poblaciôn cercana a la anterior, y que posee 9.720 habitantes.
Es capital de un ârea comercial que comprende 28 municipios de las provincias
de Valencia (todos ellos del partido judicial de Requena) y de Cuenca. A su vez

Requena es también un centro comercial pero no de ârea, sino de una subàrea
dependiente de Valencia. De todo esto parece deducirse que en este sector de
la provincia de Valencia existe una clara contradicciôn entre la division judicial
y la realidad de los centros de atracciôn comercial, que quizâs estudios mas pro
fundos referentes a otros tipos de relaciones no harian sino confirmar.

Por otra parte, deberia haberse aprovechado la oportunidad para evitar,
coma se ha hecho en un numero muy elevado de casos, la incorporaciôn global
de unos partidos a otros y sustituirla por un fraccionamiento mas generalizado
de los partidos suprimidos e incluso de los que subsisten. En este sentido, la
division contenida en el Decreto de 1965 po ne de manifiesto una cierta irregula
ridad en los criterios utilizados y desemboca, en algûn supuesto, en resultados de

inadecuaciôn entre la demarcaciôn judicial y la realidad elemental de las cornu

nicaciones y de las relaciones sociales y econornicas, Se puede citar como ejemplo
uno bien conocido en la provincia de Murcia; es el casa de Molina de Segura.
Este nùcleo esta situado a Il kilômetros de Murcia e incluido casi dentro de su

ârea suburbana; su limite municipal dista del casco urbano de la capital unos

5 km y solo 2,5 de Espinardo, que pertenece ya al ârea urbana de aquélla. En

cambio, se encuentra a unos 28 km de Mula, a cuyo partido pertenece. Consi

guientemente las comunicaciones presentan un gran contraste: Molina se en

cuentra unida a Murcia, ademàs de otros medios, por una serie de autobuses que
salen cada media hora y que podrian recibir la calificaciôn de cornunicaciôn

suburbana, mientras que las comunicaciones con la cabeza de partido judicial
son mucho mas deficientes. Similar el casa de Molina, existen en la misma pro

vincia de Murcia, entre otros el de Abanilla y Fortuna, pertenecientes al partido
de Cieza, y sin embargo muy cercanas a la capital provincial y ligadas a ella con

mejores comunicaciones. Parece evidente que deberia haberse aprovechado la

oportunidad para acometer las reformas que se necesitaban con una mayor deci

sion. Con una gran amplitud de criterio y con mayor arnbiciôn de coma se ha

hecho.
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La necesidad de estructurar las redes urbanas regionales.
El otro problema, el de la conveniencia de aprovechar la reforma para es

tructurar las redes urbanas regionales era mas difîcil de resolver, y hubiera

requerido una serie de estudios previos. Estos estudios acerca de las redes

urbanas espafiolas deberlan, quizàs, haber sido patrocinados por el Ministerio

antes de acometer una reforma de tanta trascendencià como la que comentamos.

Incluso para las personas menos preocupadas por estos problemas, cada

vez se hace mas evidente la necesidad de una ordenaciôn regional deI territo

rio espafioL La descentralizaciôn administrativa se esta convirtiendo en una nece-
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sidad apremiante. Otros paises de Europa tan profundamente centralistas coma

Francia se han visto obligados a introducirse resueltamente por el camino de
la descentralizaciôn y la regionalizaciôn. En Espafia llegarà sin duda el mo

mento en que se haya de hacer frente a los mismos problemas y entonces
resultarà imperiosa la necesidad de ordenar nuestras regiones. En ese momen

to una de las medidas bâsicas que habrâ que acometer sera la de la adecuada
estructuraciôn de las redes urbanas regionales.

Sera precisa pensar en elegir para cada region una metrôpoli regional,
unos centros de subregiôn y unos centros comarcales, cada uno de los cu ales
estructure y dirija de una manera adecuada Su correspondiente terrritorio. Esta
red urbana habrâ de estar perfectamente articulada, con una clara jerarqui
zaciôn de funciones entre los distintos nùcleos y una estrecha relacion y subor
dinaciôn entre unos y' otros.

Pues bien, uno de los elementos que pueden servir para la determinaciôn
de los centros comarcales es precisamente el de la administraciôn de justicia.
Estos centros deberian ser nûcleos de 20.000 a 30.000 habitantes, con un cierto
desarrollo industrial y una serie de funciones administrativas y de servicios
que hagan de ellos pequefias capitales para el territorio circundante. Seran los
centros a donde acudan desde las âreas rurales y desde los nûcleos de inferior
categoria todas aquellas personas que necesiten ver a un médico de cierta espe
cializaciôn, donde existiràn Institutos de Ensefianza Media, Escuelas de Maes
tria Industrial, establecimientos comerciales mas especializados que los que se

encuentran en los pueblos mas pequefios, y donde se resuelvan diversos pro
blemas administrativos, coma es, por ejemplo, el deIa administraciôn de justi
cia, en el campo de mayor importancia atribuido a los Juzgados de Primera
Instancia.

Desde este punta de vista, la eleccion de los nûcleos que han de ser cabe
zas de partido judicial se convierte en un problema muy grave que ha de resol
verse teniendo en cuenta una serie de criterios y de fines no puramente judi
ciales.

d Se han tenido en cuenta estos criterios al hacer la nueva dernarcaciôn
judicial?

Todo parece indicar que el Ministerio no ha poseido los datos suficientes

para decidir correctamente esta cuestiôn. Y ello quizâs haya sido la causa de
fallos evidentes que se observan al examinar con algùn detalle, en la nueva divi
sion territorial.

Parece claro que la supresiôn de ciertos juzgados no deberia haberse hecho
simplemente teniendo en cuenta el débil numero de litigios al cabo del afio.
Pueden existir razones que a pesar de todo aconsejen que un nûcleo sig a

siendo éabeza de partido judicial. As! sucede en los casos en que por razones

de la estructuraciôn y ordenacién de la red urbana regional interese que en

determinada comarca exista un centro de subregiôn 0' un centro comarcal. Si,
coma consecuencia de una crisis econémica y una intensa emigraciôn rural, la
comarca ha decaido y ello ha originado la decadencia paralela .del nûcleo cen

tral, no por ello se debe permitir la desorganizaciôn de la red urbana quitando
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a dicho nûcleo todas las funciones que le podrian dar cierto prestigio ante los
otros puebles de la comarca. La politica a seguir parece ser mas bien la con

traria, es decir, la de actuar sobre la comarca tratando de evitar la causa de
decadencia y reforzando al mismo tiempo la autoridad deI nûcleo central. El
mantenimiento de ciertas funciones administrativas, como en el casa de la ad
ministraciôn de justicia, puede pues en este casa ser conveniente a la vista de
las necesidades globales de la region. '

La impresiôn que se obtiene al examinar la nueva dernarcaciôn judicial es

la de que estos criterios no han pesado 10 suficiente en su elaboraciôn. Resulta
dificil, en una breve nota coma ésta, analizar detenidamente el problema. y ade
mas confesamos no poseer datos bastantes para ello, dada la falta de estudios
sobre el particular. Pero ahi radica precisamente el punto mas débil de la dis
posiciôn legal que comentamos: el haber sido formulada sin la ayuda de esos
estudios, porque no existen, y sin el concurso amplio de especialistas en diversas

disciplinas.
He aqui otro caso, a manera de ejemplo. La ciudad de Lorca es, después

de Murcia y de Cartagena, el nûcleo urbano de mas personalidad de la pro
vincia. Es una ciudad de 19.854 habitantes, capital deI municipio mas extenso

de Espafia (1.806 km"), y centro organizador de la parte suroccidental de la

provincia de Murcia y oriental de la de Almeria. El Atlas Comercial de Espafia
la considera Centro de Area comercial, es decir, capital cornercial de un terri

torio que comprende varios municipios y que tiene una extension total de
3.966 km2 y una poblaciôn total de 134.000 habitantes. La comarca se encuen

tra, sin embargo, afectada por una intensa emigraci6n rural, que s610 en el

municipio de Lorca y en el periode 1900 a 1960 ha afectado a mas de 52.000

personas y que ha determinado la decadencia dernogrâfica del nûcleo, el cual

ha pasado de 29.901 habitantes en 1920 a 19.854 en 1960. Apesar de todo si

existe alguna ciudad en la provincia de Murcia que pudiera ser considerada
como centro de subregi6n es precisamente la de Lorca. La politica a seguir
en este casa parece deberia ser la de reforzar en 10 posible la autoridad de

este nûcleo. Hubiera sido conveniente quizâs, incorporarle la parte del partido
judicial de Totana que ha pasado a Murcia; sector que, ademàs, segûn el

Atlas Comercial de Espafia, pertenece al Area de Lorca y que por tanto en

cierta manera depende de dicha ciudad. Y también, posiblemente, el conser

varle la antigua categorfa de Juzgado de término; la Orden complementaria
de 15 de febrero de 1966, por la que se revisa la categorîa de los Juzgados de

Primera Instancia, ha clasificado juzgados de entrada al cIe Caravaca, de ascen

so a los de Lorca, Cieza ,y Yecla, de término al de M ula y de servido por

Magistrados al de Cartagena. La decisi6n, ciertamente, se ha tomado teniendo

en cuenta el numero de litigios por juzgado, y se encamina a conseguir ciertos

efectos puramente internos en el servicio de la administraci6n de justicia; pero
indirectamente repercute en el prestigio del nûcleo urbano afectado, y en el

casa de Lorca, indudable capital de una ampli a area interprovincial, no parece

prudente atribuirle la categoria intermedia de ascenso: es mas, quizas' no

fuera exagerado pedir para ella la categoria de ciudad servida por Magistrado.
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Mula, en cambio, que interviene desde luego en una cantidad importante de
asuntos judiciales debido a su anormal dominio administrativo sobre Molina
de Segura, pero que no es capital de un àrea tan extendida y cuenta con me

nos de la mitad de habitantes (9.912), es en la actualidad el ûnico Juzgado de
término en la provincia de Murcia. Se trata de contrasentidos que, con ese cri

terio mas amplio a que se viene aludiendo, deberian haberse evitado.

Conclusiones

Como conclusiones generales pueden establecerse las siguientes:
1. La decision de proceder a una reforma de las demarcaciones judiciales es

acertada y. responde a una necesidad evidente y perentoria.
2. Al proceder a ella, el Ministerio de Justicia ha procurado ajustarse a

las necesidades del pais, y no cabe duda de que, en conjunto, ha conseguido
parte de 16s fines propuestos.

3. Deberia, sin embargo, haberse aprovechado la oportunidad para pro
ceder a una reforma mas profunda de la division judicial del territorio, con

un criterio mas amplio, que tuviera en cuenta su trascendencia en campos

mu)' distintos al puramente judicial.
4. En general, es necesario que cualquier reforma de base territorial que

en el futuro acometa la Administracion pùblica, se realice con unas perspecti
vas y un espiritu 10 suficientemente amplios que tengan en cuenta la conve

niencia de ordenar adecuadamente nuestras regiones. Debe evitarse en 10 posi
ble, las contradicciones entre las distintas divisiones que se hagan, y entre éstas

y la realidad geogrâfica del pais. y es aconse jable, también, ante la trascenden

cia que las reformas territoriales poseen, la consulta previa a toda una serie de

especialistas muy diversos (geografos, economistas, sociôlogos, técnicos adminis

trativos, etc.) que asegure al maxime las posibilidades de acierto.
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Los estudios acerca de las migraciones
interiores en Espaiia

Un hecho fundamental de la evoluci6n demogrâfica espafiola en 10 que
va de siglo es el gran volumen que han adquirido los desplazamientos internos

de la poblaci6n, los cuales tienden a concentrar a millones de personas en unas

pocas âreas del pais. Las consecuencias y los problemas de todo tipo deriva
dos de estos movimientos son inmensos, por 10 que han atraido la atenci6n
de gran numero de investigadores. La bibliografia existente es ya relativamen
te extensa, aunque de procedencia muy diversa y de valor muy desigual, por 10

que nos ha parecido oportuno realizar una primera recopilaci6n, de caràcter
no exhaustivo y limitada a nuestro siglo, que permita ver los resultados alcan
zados y facilite los estudios posteriores.

Las cifras totales y su obtenci6n

Hasta fecha reciente la determinaci6n de las cifras de desplazarnientos in

ternes en Espafia s610 podia realizarse de una manera aproximada mediante
la obtenci6n de los saldos migratorios. Los calculas se realizaban por provin
cias y partidos judiciales y para periodes relativamente amplios, decenios 0

todo 10 mas quinquenios, utilizando las cifras de poblaci6n total de los censos

o padrones y los de movimiento natural de los afios del periodo. Mediante

este procedimiento algunos au tores (9, 24, 2,5, 26, 27; todas las cifras remiten a

la bibliografia final), obtuvieron los saldos correspondientes a la primera mi

tad de nuestro siglo. Por ellos se observa la importancia que los movimientos

internos de la poblaci6n tuvieron en Espafia ya desde el primer decenio, si

bien fue a partir del segundo cuando adquirieron su mayor volumen. De este

decenio y del siguiente es la importante emigraci6n de murcianos y de levan

tinos
.
hacia la ciudad de Barcelona, estudiado por J. Vila Valent] (115).

Tras la guerra civil espafiola de 1936-39, las migraciones interiores adqui
rieron un carâcter masivo que no ha hecho sino aumentar con el paso deI

tiempo. A. Garcia Barbancho (29) ha reunido y elaborado una gran cantidad

de datos para el periodo 1940-1955, obteniendo no s610 los saldos migratorios
provinciales sino también los municipales, estos ûltimos mediante un proce

dimiento de muestreo y la utilizaci6n del crecimiento vegetativo medio pro

vincial, en lugar deI de cada ayuntamiento. El anàlisis de los saldos migrato
rios deI decenio 1950-60 ha dado lugar a diversos trabajos, entre los cuales

los de H. Capel (36), R. Tamames (37) y A. Garda Barbancho (41). Segùn es..;

tos autores, de las 40 provincias con saldo emigratorio se ausentaron en los
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diez afios mas de 1,8 millones de personas, mientras que en las 10 provincias
receptoras aparece un saldo inmigratorio de 1 mill6n de individuos, cifra ésta

que puede considerarse coma minima de la migraci6n interior del periodo , por

consiguiente, mas de 100.000 personas anuales cambiaron de residencia en el

pais en ese decenio. Muy recientemente A. Garcia Barbancho X57 y 57 bis) ha
intentado obtener cifras globales de migraciôn interior para los 60 afios del

siglo, calculando los saldos por partidos judiciales en lugar de hacerlo por pro

vincias, con el fin de reflejar también los movimientos intraprovinciales , dicho
autor ha calculado que el saldo migratorio total de todos los partidos judicia
les en los 60 afios ha sido de 7.149.000 .personas, por 10 que estima que la

emigraci6n total del periodo ha debido llegar a las 10 millones de personas,
de las cuales unos 7 millones constituyen la emigraci6n interior y el resto son

migrantes externos. Los saldos emigratorios asi obtenidos, han alcanzado sus

màximos en los decenios 1921-30 (1,16 millones de personas) y tras la guerra
civil, con tendencia creciente (1,05 millones en 1941-50, y 2,29 millones en 1951-

60). Otros autores y organismos han elaborado igualmente los saldos del pe
riodo 1900-1960,llegando a conclusiones seme jantes (42, 50, 53, 58).

La deterrninacién de los movimientos migratorios por el procedimiento de

los saldos presenta serias limitaciones, coma han sefialado todos los autores

que 10 han utilizado. En efecto, las cifras asi obtenidas indican solamente el volu

men minimo de la migraci6n y no tienen cuenta de los migrantes que en media

del periode considerado vuelven a su lugar de origen ni del hecho de que las

âreas con saldo inmigratorio pueden haber ernigrado también en numero mas

o menos amplio, mientras que a las de saldo negativo han llegado asimismo

un cierto numero de personas - por 10 menos empresarios, funcionarios, téc

nicos, etc., coma pone de relieve el articulo de A. de Miguel y J. L. Linz sobre

la movilidad geografica de los empresarios espafioles (44) -, que quedan en

mascarados en el saldo total. Por ello, como hemos visto, Garcia Barbancho

eleva a 10 millones la cifra total de emigraci6n entre 1900 y 1960.

Afortunadamente, a partir de 1960 la informaci6n disponible ha mejorado
sustancialmente, al iniciarse la publicaci6n de estadisticas sobre el movimienta

migratorio por parte de diversos organismos. El Servicio de Migraciones Inte

riores de la Direcci6n General de Empleo del Ministerio de Trabajo ha ini

ciado la recogida y publicaci6n de datos, principalmente referidos a movimien

tos de la poblaci6n laboral ,
una encuesta realizada en 1960 fue utilizada por

J. Garda Fernandez (45) en un notable trabajo acerca del movimiento de tra

bajadores en Espafia. Por su parte el Instituto Nacional de Estadistica ha ca

menzado desde 1961 la publicaci6n anual de una «Estadistica de Migraci6n
Interior » basada en las declaraciones de altas y bajas de los padrones muni

cipales. Estas cifras son todavia inferiores a la realidad, porque muchos cambios
de residencia se realizan sin que, durante afios, los ayuntamientos correspon
dientes tengan conocimiento de eÙo, pero a pesar de todo significan un progre

so sustancial, ya que los datos son directa y Fâcilmente accesibles (se publican
en el Boletin de Estadistica y en los Anuarios Estadisticos del INE) y apare
cen clasificados segûn el lugar de origen y destino de los migrantes, la edad,
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el sexo y la actividad profesional. El anâlisis de dichos datos, sobre 10 cual
existe un trabajo de A. Ayuso (55), rnuestra una intensificaciôn de los movi

mientos migratorios en nuestro decenio, ya que el total de migrantes internos,
que. fue de 175.340 en 1961 superô los 400.000 anuales de 1963 a 1965, siendo
el total correspondiente al quinquenio 1961-65 de 1.915.602 migrantes inte

riores.

La urbanizacién de la peblaelën espaiiola
y el éxodo rural

Entre las causas de estos grandes movimientos migratorios hay que con

siderar en primer lugar el proceso de urbanizaciôn de la poblaciôn espafiola,
que en nuestro pais se ha producido con un cierto retraso con respecto a otras

naciones de Europa occidental. Este proceso se ha realizado a costa' de las areas
rurales y ha ido acompafiado de un paso de la poblaciôn campesina al sector
secundario 0 terciario. El desarrollo industrial de las ciudades determina en

ellas una fuerte demanda de mano de obra, la cual a su vez atrae a la pobla
ciôn no ciudadana, provocando asi unas corrientes migratorias hacia los nu
cleos urbanos.

En Espafia el proceso urbanizador adquiriô gran intensidad a partir de
la mitad del siglo XIX y ha continuado aùn con mas fuerza en el xx. La pobla
don urbana, considerando coma tal la gue corresponde a los municipios de mas

de 10.000 habitantes, representaba en 1900 un 31,78 % de la total espafiola ha
biendo pasado a representar sesenta anos después un 56,57 %, con una dife

rencia de casi un 25 % respecto al porcentaje anterior. El incremento se rea

lizé a expensas de los municipios rurales. En ellos vivia a principios de siglo
mas de las dos terceras partes de la poblaciôn espafiola (68,22 %), mientras

que en 1960 solo residia un 43,43 %. Esta disminucién, realmente importante,
del porcentaje se debe a dos razones. Una: al aumento general de la pobla
cion, que ha hecho que muchos municipios que en 1900 no llegaban a los

10.000 habitantes hayan superado después esta cifra. Otra: el éxodo rural, es

decir, a los movimientos migratorios que a todo 10 largo del siglo xx han ido

convirtiendo en urbana a buena parte de la poblaciôn campesina.
Consecuencia de este éxodo rural ha sido el aumento de la poblaciôn de

las ciudades con un indice de incremento muy superior al derivado de su cre

cimiento vegetativo. Este hecho ha sido debidamente sefialado por diversos

autores, entre los que destacan A. Melon (18) y A. Abascal (20). El aumento,

por otra parte, ha sido no solo absoluto sino también relativo respecto a la

poblaciôn total. Asi, por ejemplo, el porcentaje de poblaciôn que vive en las

cincuenta capitales de provincia se ha mas que doblado, pasando de un 16,8 %
en 1900 a 30,7 % en 1960 y a 34 % en 1965. Si tenemos en cuenta que la re

lacion del indice de crecimiento vegetativo de es as ciudades con el del resto

de la naciôn se ha mantenido en general constante, comprendemos que el au

mento del porcentaje solo ha podido realizarse gracias a la inmigraciôn. Dicho
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de otra manera, ello demuestra que en 10 que va de siglo un numero importan
te de personas ha abandonado el medio rural y se ha trasladado a las ciuda
des, originândose asi un proceso hacia la concentraciôn de la poblacion en los
nuclees urbanos.

Todas las capitales de provincia han incrementado su poblaciôn en 10

que va de siglo con un indice muy superior al del resto de la misma. La dife
rencia en aIgu nos casos extremos llega a ser considerable. En Orense el indice
100 de la poblacion de la capital en 1900 ha pasado a 458 en 1965 y el del
resto de la provincia a 94; en Salamanca estos dos indices han pasado respec
tivamente a 412 y a 96, y en Leon a 5.50 y 128. En otras provincias la diferen
cia no es tan acusacla, pero siempre el crecimiento de la capital supera por 10
menos en dos 0 tres veces el clel resto de la provincia. Muchas de estas capi
tales han recibido parte de la emigracion de su respectiva provincia. Sin em

bargo, en general no han sido capaces de absorber todo el excedente demogrâ
Iico provincial, el cual se ha visto obligado a emigrar en parte al extranjero y
en parte a otras provincias espafiolas mas 0 menos alejadas de la suya ori

ginaria.
'Como ejemplo de esto puede servir el casa de la provincia de Jaén, anali

zado por A. Mufioz Fernàndez (107). Entre 1900 y 1950 el municipio de Jaén
aumento su poblacion en un 133 ":" pasando de 26.436 a 61.610 "habitantes.
Frente a ello el crecimiento de la provincia sin la capital fue solo de 57 %.
El porcentaje de la poblaciôn del municipio respecto a la total de la provincia
paso en el mismo periodo de 5,57 % a 8,05 %, recibiendo en los 50 afios una

iumigracion de 24.171 personas. Pero al mismo tiempo, en ese medio siglo la

provincia sin la capital ha tenido un saldo emigratorio de 146.776 habitantes.
Asi pues, la absorciôn que ha realizado la ciudad de Jaén ha sido aproximada
mente de un 15 % deI excedente demogrâfico rural, mientras que el otro 85 %
ha emigrado fuera de la provincia.

Podemos pues, sefialar una de las caracteristicas mas importantes de los

movimientos migratorios espafioles del siglo xx. Nos referimos a la extraordi
naria movilidad de la poblaciôn, derivada del hecho de que la gran mayoria
de las capitales no han sido capaces de absorber todo el excedente rural de
sus respectivas

:

provincias. Este ha. tomado entonces dos caminos : uno 10 ha
conducido al extranjero (ernigraciôn exterior) , otro a determinadas ciudades

espafiolas que se han convertido por este hecho en nûcleos de crecimiento

muy superior a los deI resto de la naciôn ..

Asi la conversion a que antes nos hemos referido de poblaciôn rural en

poblacion urbana solo en parte se ha realizado dentro deI marco provincial.
En Espaiia ha existido, pues, a 10 largo de este siglo, una serie de desplaza
mientos internos de gran radio de acciôn que han afectado a parte de la po
blaciôn determinando, coma veremos, una tendencia hacia la concentraciôn
de la misma en unos sectores muy localizados.

Este hecho adquiere especial significado si tenemos en cuenta que inclu

so algunas capitales y los principales nuclees urbanos provinciales se han visto

afectados, en determinados momentos por una mas 0 menos fuerte emigraciôn.
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A. Cabo Alonso ha sefialado (127) coma entre 1945 y 1955 veintitrés de las
cincuenta provincias espafiolas (Salamanca, Valladolid, Segovia, Guadalajara,
Cuenca, Albacete, Toledo, Ciudad Real, Càceres, Badajoz, Lugo, Santander,
Logrofio, Valencia, Murcia, Las Palmas, Tenerife, Huelva, Cérdoba, Mâlaga,
Jaén, Granada y Almeria) han presentado un saldo emigratorio en su pobla
ciôn urbana - considerando poblacion urbana a la de los municipios de mas
de 10.000 habitantes -. Limitândonos a las capitales de provincia y al dece
nio 1950-60 observamos una disminucion de la poblacion absoluta en la ciudad
de Valencia y un aumento inferior al 10 �o en Toledo (1 %), Cranada (2 %),
Albacete (4 %), Jaén y Teruel (5 %), Ciudad Real (8 %) y Malaga (9 %). Mal

podlan estas ciudades absorber a la poblacion rural de su provincia cuando
ellas mismas eran afectadas por la emigraciôn. Esto no viene sino a reforzar
la idea de. la importancia de los grandes desplazumientos dentro del territorio

nacional.
El crecimiento de las ciudades espaûolas ha ido acornpaûado de un cam

bio de la actividad economica de los hombres con los que se ha realizadu.

J. Garda Valcarcel ha calculado (26) que en 10's primeros cincuenta afios de este

siglo se desplazaron de la agricultura a la industria y a los servicios 2.678.000

personas, 10 que supone unu cifr a de mas de 7 millones cle individuos que han

carnbiado de residencia entre 1900 y 1950. Solo de 1947 a 1955 el desplaza
miento afect6 a 1,73 millones de perso nas (67). En cuanto a los ùltirnos afios,
datos recogidos por F. Ruiz de Lobera (80) estiman en 880.600 personas el éxo

do de trabajadores agrarios en el quinqueuio 1961-65, los cuales en buena parte
engrosaron la migruciôn interior. Como consecuencia de este éxodo, el total

de la poblacion activa agraria que era de 5,07 millones en 1900 ha pasado a

4,61 millones en 1960 y a 3,73 en 1965, al mismo tiempo que el porcentaje de

poblaciou activa ocupada en el sector primario sufr ia una d isminuciou en la

mitad, hasta situarse ·en torno a 32 % en 1965.

Los desequilibrios internos

y el subdesarrollo regional espafiol

La causa mas importante de 1<:1's migraciones i,nteriores espaïiolas se en

cuentra, en la actualidad, en el difcrente grado 'de desarrollo regional y en el

bajo nivel de vida de una bueua parte del pueblo esp.uio]. Un buen numero

de provincias espaüolas poseen ciertos caructer es propios de las areas subd e

sarrolladas v en este casa la existencia clentro de la misrna nucion de regiones
ma-s evoluc'ionadas provoca automàticarnente la cmigracion de fuertes con

tingentes dernogrâficos que esperan encontrar en las grandes ciudades indus

trializadas la elevaciôn cle su bajo nivel de vida.

Para explicarse las migraciones interiores espaüolas hay que tener en cuen

ta que la poblacion activa clel sector prirnario, que era en 1958 cle 42,38 %,

producia en esa fecha un 20,10 % del total cle la renta nacional, y que aclemâs
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la producciôn agricola espafiola se ha encontrado durante mucho tiempo es

tn�ionada alrededor de los niveles deI afio 1929, mientras que aumentaba con

sid erablemente la renta en los otros sectores, especialmente en el industrial.
Esta diferencia de nivel de vida y la miseria de una parte de las masas campe
sinas espafiolas bastan para explicar el éxodo rural y la inmigracion que reci

ben las provincias mas industrializadas; y ademâs explica también el hecho
de que cinco provincias absorban por si solas mas del 95 % de la migraciôn
interior, puesto que son ellas las que presentan un coeficiente de industriali

zaciôn mas elevado dentro deI territorio nacional. En Cuipûzcoa, Barcelona,
Madrid y Vizcaya el importe de la producciôn industrial representa, en efecto,
el 94,03, el 92,31, el 90,63 y el 90,61 por ciento del total de la renta provincial.
Si comparamos estas cifras con el importe de la producciôn industrial en Cuen

cavSoria, Badajoz 0 Câceres por ejemplo, en las que no pasa deI 25 % se corn

prende fâcilmente el por qué de la acusada concentraciôn de las àreas inrni

grantes espafiolas.
La ccmparacién de la renta per càpita y el porcentaje de habitantes cen

sados nacidos en una provincia distinta a la suya de residencia sirve también

para comprobar la intima relaciôn de los desequilibrios regionales y las migra
ciones internas. Las cinco provincias con una mas elevada renta media indi

vidual 'Son las que tienen un mayor porcentaje de nacidos en otras provincias
- 0 10 que es 10 mismo, inmigrantes - mientras que este porcentaje pasa a ser

poco importante en las provincias con una gran poblaciôn agricola, una escasa

industrializaciôn y una baja renta individual. Por su parte las àreas que pre

sentan una mayor emigraciôn son aquellas que tienen una menor renta per

câpita dentro del territorio nacional (36). Estos bajos niveles de renta - que en

ocasiones son una cuarta parte inferiores a los de las provincias mas ricas - son

consecuencia en general de su escasa industrializacion y del elevado porcen

taje de poblaciôn activa dedicada a la agricultura.
Las migraciones internas espafiolas se presentan, pues, fundamentalmen

te coma un éxodo hacia los sectores industrializados. En este éxodo rural in

Auyen, a su vez, factores muy diversos. El defectuoso régimen de propiedad,
por ejemplo, aumenta considerablemente la gravedad del problema social y

economico en la mayoria de las provincias, dando lugar con ello a un aumento

de la emigracion. En 1959 mientras un 91,59 % de los propietarios poseian
un 38,89 % de las fincas repartidas en 53.547.993 parcelas de menos de 10 Ha.

un 0,86 % de los propietarios poseia el 31,80 % de la tierra en 40.896 parcelas
de mas de 100 Ha. En el primer casa la pequefiez de las fincas y su excesiva

parcelaciôn impiden una mecanizaciôn efectiva y hacen extraordinariamente

bajos los rendimientos agricolas, obligando a los campesinos a una agricultura
estrictamente de subsistencia; en el segundo, en el casa de los latifundios, el

sistema de monocultivo 0 la subexplotaciôn a que generalmente estàn someti

dos provoca un paro estacional que obliga a los jornaleros agricolas a una

emigraciôn temporal que fâcilmente se convierte en definitiva. En algunas re

giones el régimen sucesorio contribuye también al desarrollo de la emigraci6n,
al fragmentar cada 'vez mas la propiedad 0 al obligar a emigrar a los hijos
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ciesheredados. En un articulo publicado en 1950, A. Abascal se ha referido a la
influencia del régimen sucesorio en la emigracion navarra hacia Pamplona (lf>8).

Naturalmente, las razones que obliguen a emigrar a un individuo concreto

pueden ser mucho mas complejas y en ocasiones diferentes a las sefialadas, y de
carâcter no econômico. La compleja interrelaciôn de todos los factores en el
plano individual ha sido estudiada sobre todo por M. Siguân en diversos traba
jos (76, 81, 125). Asimismo, las particularidades regionales pueden matizar el
planteamiento del problema: la aridez y la irregularidad de las lluvias, por
ejemplo, se convierte en el Sureste en un factor esencial, entre otros, de expulsion
de la poblaciôn campesina (�15, 116). Pero, en general, es claro que el cuadro

expuesto condiciona fuertemente la migraciôn interior espafiola, y que la mayo
ria de las otras 11}0tivaciones (atracciôn de la vida ciudadana por sus mayores
posibilidades de ingresos, deseo de mejorar las posibilidades de educar a los

hijos, etc.) son secundarios frente a la realidad del desequilibrio regional espafiol
y el subdesarrollo de una buena parte del territorio nacional.

Las areas emigratorias
y los sectores de inmigraci6n

La caracteristica mis importante en 10 que se refiere a las areas emigrato
rias, desde principios de siglo, es su gran extension. Asi, por ejemplo, en el de
cenio 1950-1960, de las cincuenta provincias espafiolas cuarenta presentaron sal
dus emigratorios, dàndose las cifras mas elevadas en la mitad meridional de la

peninsula, al sur del paralelo de Madrid aproximadamente, y en el àngulo nores

te de la misma. Aqui aparecen casi siempre saldos superiores a 40.000 personas,
destacando sobre todo algunas provincias de la Andalucia oriental y septentrio
nal (Granada, Jaén y Sevilla), con saldos superiores a 100.000 personas. La ob

tenciôn de las densidades e indices migratorios de este decenio (36) aplicando la

formula ideada por J. Vila Valenti y M. de Bolôs (4), permite observar la reper
cusiôn de los diferentes saldos en las provincias afectadas. Las densidades emi

gratorias mas elevadas se dan en Pontevedra, con 15,6 emigrantes por km", y
en Andalucia central y oriental, Galicia y region murciana, todas ellas con mas

de 5. El indice emigratorio, por su parte, refleja de una rnanerà muy clara la

tremenda repercusiôn de la emigracion en provincias cuyo saldo es muy bajo
en el conjunto nacional y que pasan a tener algunos de los indices emigratorios
mas elevados de Espafia (Soria, Guadalajara, Teruel, Cuenca, Zamora, Sego
via ... ), con mas de 10 y de 15 emigrantes por cada 1.000 habitantes. Son las

provincias que se despueblan en silencio, aquellas en que mas gravemente reper
cute la sangria de la emigraciôn, aunque a veces, en una vision general, es diffcil

apreciar la importancia deI éxodo por la exigüidad del volumeri total deI mismo.

Un gran numero de trabajos podrian resefiarse en los que se hace referencia

a los problemas de-las âreas emigratorias, ya que es dificil hacer hoy un estudio

sobre cualquier règion 'espafiola sin encontrarse con el Ienorneno emigratorio

183



H. Capel Séer

o sin plantear la cuestiôn de sus causas y consecuencias. En la bibliografia de

este articule nos hemos limitado a recoger simplemente aigunos estudios que

sitùan el anâlisis de este fenômeno de manera preferente.
Frente a la gran extension de las àreas emigratorias, las regiones inmigra

torias aparecen coma unos sectores muy reducidos y localizados, cuya caracte

ristica mas importante es precisamente la tendencia a ser cada vez menores y a

aumentar la intensidad de la atracciôn. Segùn Garcia Barbancho (57), de los

487 partidos judiciales existentes hasta hace poco, solamente 23 habian presen

tado saldos inmigratorios superiores a 15.000 en algûn decenio, y de ellos 15

eran capitales provinciales y unos cuantos ma-s formaban parte deI are a subur

bana de algunas de ellas. Estos 23 partidos han absorbido desde 1901 a 1960

mas de 4 millones de personas, mostrando una clara tendencia hacia el aumen

to de su poder atractivo: en 1901-10 absorbieron el 54 % del total de la inrm

graciôn interior y en 1951-60 el 85 "".

En el decenio 1951-60 solamente diez provincias presentaron saldos mrru

gratorios con un total de 1.013.218 personas, siendo muy posible que la inmi

graciôn real fuera, por 10 menos, una tercera parte superior. Pero la tendencia

a la concentracion es todavia mayor de 10 que a primera vista se puede supo

ner. En el decenio considerado la provincia de Barcelona recibié un 43 % del

saldo inmigratorio total, Madrid un 39 %, la region vascongada un 14, y las res

tantes provincias (Alicante, Gerona, Baléares, Oviedo y Tenerife) solamente un

4 %. Es decir, que un 4 % del territorio nacional absorbiô aproximadamente
un 96 '\' de la migraciôn interior espafiola en el decenio 1951-60 (36). Provin

cias que en periodos anteriores habian sido àreas inmigratorias (como Sevilla,

Câdiz, Valencia, 0 Malaga) han perdido ya esta condiciôn, acusàndose pues cada

vez mas la tendencia hacia la polarizacion demogràfica. Falta saber si la crea

don de los Polos de promocion y desarrollo econôrnico, en el marco del Plan

de'tiesurrollc podra invertir 0, al menes, atenuar el proceso.

Como es lôgico las tres mas importantes areas inmigratorias son las que de

manera particular han atraido la
\

atencion de los investigadores, en particular
Madrid y Barcelona, las cuales han recibido por SI solas la mitad de la inmigra
ciôn interior espafiola desde principios deI siglo (57). Referente a la inmigraci6n
a Madrid son de destacar sobre todo el trabajo de A. Cabo Alonso (127), el de

M. Siguan (125) y, en determinados aspectos, los estudios de barrios madrileiios

realizados bajo la direcciôn de M. de Tenln (122, 124, 126, 128, 129, 135). Una

amplia informacién estadlstica ha sido recogida y elaborada en relaciôn COll los

estudios del Plan de ordenaciôn del area metropolitana de Madrid (134). Sobre

la inmigraciôn a Barcelona, después de 105 trabajos pioneros de J. A. Vande1l6s

(137, 138), hay que sefialar sobre todo los realizados en relacion COll la Semana

del Suburbio (142), el de M. de Bolos (144) y los de varias reuniones y couver

saciones recientemente celebradas (32, 120, 159 a 163).
Si bien la emigracion espafiola se dirige fundamentalmente desde las areas

rurales a las urbanas, no dejan de existir por ello pequefios desplazamientos
hacia otras âreas rurales. En estos casos, generalmente se trata de 10 que algûn
autor ha denominado «rnigraciones de sustitucion» (82), es decir, de movimien-
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tos en los que los migrantes sustituyen en ocupaciones agrarias a otros emigran
tes que han abandonado el campo: ejemplos de estas migraciones pueden en

contrarse en las. proximidades de los grandes nûcleos Baleares, pais vasco y Ca
talufia. Con Frecuencia también esta migraciôn no es sino una etapa hacia la
ciudad, porque los emigrantes acaban siendo atraidos por los empleos indus
triales 0 terciarios de ésta. Existen, por ultimo, migraciones en relaciôn con las
obras de colonizaciôn agricola del pais como el plan Badajoz, las migraciones
de granadinos de los valles de Lecrin y vega de Cranada hacia las areas rurales
del valle deI Guadalquivir con nuevos regadios (110), 0 los desplazamientos ha
cia el delta del Ebro, que han afectado a unas 28.000 personas entre 1900 y 1960.
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La movilidad de la peblacién espaiiola

La acusada localizaciôn de los sectores de inmigruciôn y la extension de

las areas emigratorias da a las migraciones internas espafiolas una extraordina
ria amplitud espacial. Muchas veces los emigrantes recorren grandes distancias

antes de Iijarse en su destino definitive. De aqui derivan algunos de los carac

teres mas peculiares e interesantes de los movimientos internos de la poblacién
espafiola.

La influencia de los mas importantes sectores de inrnigracion se ejerce con

mayor eficacia sobre determinadas àreas. La atracciôn de Madrid se realiza muy

especialrnente respecto a las provincias mesetefias. Las dos Castillas, Extrema

dura y parte de Leon y Andalucia envian generalmente sus emigrantes sobre

todo a la capital de Espaûa. Por el contrario Barceloua ejerce su atraccion sobre
Catalufia y Aragon, sobre gran parte de las comarcas del sistema Ibéricc, sobre

Murcia y sobre la Andalucia central y oriental. En aIgu nos aspectos, sin em

bargo, la influencia es mas acusada sobre las provincias que circundan el sector

inmigratorio. En el caso de Madrid, por ejemplo, Guadalajara, Segovia, Avila y

Toledo han sido las provincias mas afectadas por la emigraciôn hacia ese nu

cleo (12ï). En el casa de la ciudad de Barcelona estas provincias han sido, du

rante el periodo 1949-1958, adernàs de la propia, Lérida, Tarragona, Huesca,
Teruel y Soria (144). Parece pues a primera vista, que la intensidad de la atrac

cion de los grandes sectores inmigratorios es inversamente proporcional a la

distancia. Es decir, a mayor distancia menor fuerza atractiva.

Sin embargo, esto es verdad solo en parte. La influencia de las areas inmi

gratorias llega en la actualidad también con gran intensidad a provincias Ieja
nus. El hecho de que las provincias circundantes sean las mas afectadas por la

atracciôn se debe - en el casa de �Iadrid y Barcelona - fundamentalmente a

su escasa poblaciôn. En realidad la inmigraciôn absoluta procedente de las àreas

distantes es, con frecuencia, tan importante 0 mas que la que procede de luga

res proxirnos. Extremadura y Andalucia, por ejemplo, envian hoy hacia Madrid

y Barcelona mas emigrantes que algunas de las provincias cercanas. Esto es 10

que da a las migraciones internas espafiolas la extraordinaria amplitud espacial
a que antes haciamos referencia.
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La lejania al nûcleo inmigratorie no es, en general, un factor restrictivo en

las migraciones interiores espafiolas. Los andaluces, por ejemplo, emigran a Ma

drid, a Barcelona y al norte de Espafia, Cualquier ciudad que ofrezca posibili
dades de trabajo, por muy alejada que quede, ve aparecer muy pronto a los
hombres del sur. El casa de Sabifiânigo, estudiado por M. Daumas (170),
es significativo. El desarrollo industrial reciente de, este nûcleo ha provocado
una afluencia de inmigrantes procedentes, no 's610 de la propia regiôn y de las

prôximas provincias, sino también de las lejanas Jaén y C6rdoba. Todas las re

giones espafiolas repiten este hecho. La provincia de Pontevedra, fuertemente
afectada por la emigraciôn a Barcelona, es otra prueba de ello (144).

La proximidad por su parte tampoco actûa siempre en el sentido de atraer

a los emigrantes de una manera exclusiva. Un ejemplo tipico 10 tenemos en la

provincia de Valladolid. En ella, como ha sefialado S. Esteban Coca (96), la

emigraci6n toma cuatro direcciones principales: Vascongadas (35,5 %), Madrid

(23 %), Barcelona (16,5 %), y Oviedo (10,5 ��). y ello a pesar de la proximidad
de Madrid que dista s610 192 km de la capital de la provincia.

Las migraciones estacionales y profesionales

Ademàs de las migraciones definitivas existen otros movimientos internos

de la poblaci6n espafiola que afectan a grandes masas aunque su acci6n sea

puramente temporal. Algunos trabajos hacen también referencia a ellos.
Se denominan migraciones estacionales a los desplazamientos de trabajado

res relacionados con la estacionalidad de las faenas agricolas. En muchas regio
nes espafiolas la época de recolecci6n de las cosechas origina una fuerte deman

da de mana de obra. Esta a su vez 'ha dado lugar tradicionalmente a un movi

miento de obreros agricolas, desde regiones mas 0 menos lejanas hacia la zona

donde existe escasez. De esta manera se establece peri6dicamente un flujo y re

flujo de trabajadores que afecta a gran parte del territorio nacional.
El fen6meno ha sido estudiado por A. Redondo C6mez en un articulo pu

blicado en 1956 (66). En él ha puesto de relieve el «desorden» de este tipo de

movimientos, derivado de la falta de relaci6n fija entre el potencial de trabajo
estacional y la formaci6n de corrientes migratorias hacia un area determinada.
y asf se da el casa de que mientras unas provincias se convierten en la época de

la cosecha en centros de atracci6n de un elevado numero de trabajadores agri
colas, otras con las mismas condiciones, no provocan la formaci6n de ninguna
corriente migratoria estacional.

Posteriormente se han referido a las migraciones estacionales J. Bosque y
A. Floristân (106), que han estudiado estos movimientos de la provincia de Cra

nada. Segùn dichos au tores los principales desplazamientos de este tipo en esa

provincia andaluza son:
.

- los motivados por la recolecci6n de cereales en las altitudes de Cuadix,
Baza y Huéscar, en la comarca de los montes y en la vega granadina. Dichas
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faenas,atraen a los costefios, a los campesinos de las Alpujarras y del valle de
Lecrin y a muchos braceros jienenses.

-los que tienen lugar con ocasiôn de la zafra de la cana de azûcar en la

costa granadina. Los mas afectados son los lecrinenses y los alpujarrefios,
- los provocados por la recolecciôn de la oliva en el valle de] Guadalquivir.
Mas recientemente han tratado de las migraciones estacionales algunas de las

cornunicaciones presentadas a la XVIII Semana Social de Espafia (17). Todas

coinciden en sefialar la extraordinaria amplitud que presentan y el gran numero

de poblaciôn afectada por ellas. En los ùltirnos anos, sin embargo, parece que
se asiste a una reducciôn del volumen de estas migraciones debido a la meca

nizaciôn del campo y a la reduccion del numero de jornaleros (82). Un buen

ejemplo de ello 10 ofrece el delta del Ebro, donde la tradicional migraciôn tem

poral de trabajadores, en relaciou con la cosecha del arroz, se interrumpié brus

camente a partir de 1960 debido a la apariciôn en la comarca de cerca de 200

maquinas segadoras-trilladoras que de jaron sin trabajo a las numerosas cuadri

llas que, al igual que otros anos, acudian a las faenas de la siega (93 bis).
J unto a las migraciones estacionales existen otros desplazamientos tempo

rales laborales de gran amplitud- espacial. En ellas pueden intervenir también

trabajadores agricolas, pero, a diferencia de las anteriores el desplazamiento se

efectua con absoluta independencia de las faenas deI campo. La partida y el

retorno no se someten pues a fecha Iija, sino que vienen determinados por la

mayor 0 menor demanda de mano de obra. Corresponden, pues, a 10 que P. Geor

ge ha denominado cc migraciones profesionales». Sus notas mas acusadas son el

carâcter irregular y el hecho de que los emigrantes encuentran ocupaciôn en

actividades no rurales.
En Espafia las migraciones profesionales han adquirido un gran desarrollo,

especialmente tras la guerra civil de 1936-39. U nas veces ha sido la construcciôn

de grandes obras pùblicas 10 que ha desencadenado la ernigraciôn de trabaja
dores hacia un lugar determinado. Citemos, por ejemplo, entre las mas impor
tantes, los trabajos de equipamiento hidroeléctrico de los Pirineos, Duero y Tajo,
la construccion del complejo industrial de Avilés 0 las obras realizadas para el

plan Badajoz. Otras veces son los grandes nùcleos industriales los que provocan

esta migracion profesional. Los sectores industriales del norte de Espafia, de

Catalufia y Madrid son generalmente el punto de destino de estos trabajadores

que temporalmente buscan en la ernigracion la soluciôn a sus problemas eco

nornicos.

El proceso de la migraci6n

Ante todo ha de sefialarse la intima relaciôn que existe entre las migracio
nes temporales laborales y las definitivas, en el sentido de que las primeras pre

paran muchas veces las segundas. Con frecuencia, en efecto, los trabajadores
que han emigrado temporalmente una 0 varias veces convierten esta emigra
ciôn en definitiva y se establecen en Ulla cle las localidades por ellos visitadas.
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Esto es valide fundamentalmente para las migraciones profesionales. Resulta,
sin embargo, muy dificil precisar exactamente la proporciôn de migrantes de
finitivos que con anterioridad han sido afectados por desplazamientos tem

porales.
Los movimientos internos de poblacion se han visto favorecidos por la

expansion y mejora de las comunicaciones. Muchas veces ha sido la llegada del

ferrocarril 0 de la carretera a alguna apartada comarca 10 que ha provocado en

ella el comienzo de la emigraciôn. En cualquier caso, la facilidad en las comu

nicaciones ha actuado siempre coma estimulo para la migracion. El casa de Sa

bifiànigo puede servir nuevamente de ejemplo. Daumas ha sefialado (170) coma

las areas que han mandado mas emigrantes a este nûcleo industrial son las situa

das a 10 largo del ferrocarril Canfranc-Ayerbe-Zaragoza. La via férrea constituye
aqui «el eje mayor de unas migraciones laborales temporales que preparan una

instalaciôn definitiva en Sabiûânigo ». Otros muchos factores han actuado tam

bién en ocasiones favoreciendo los movimientos internos de la poblaciôn es

pafiola. Sefialaremos entre los mas importantes la guerra civil de 1936-1939,
que al poner en contacto de una manera masiva a grandes contingentes de

poblacion rnasculina con ciudades importantes coma Madrid, Barcelona 0 Bil

bao, hizo aumentar intensamente la atraccion ciudadana sobre las areas rura

les (8 y 13).
El paso desde la localizacion originaria al punto de destino definitivo se

realiza unas veces directamente, y otras mediante una serie de etapas interme

diarias. El desplazamiento por etapas - 0 migraciôn escalonada - adquiere en

algunas regiones una gran importancia. La emigraciôn se efectûa escalonada

mente, primera hacia un nûcleo urbano cercano, que puede ser la capital de la

provincia, y posteriormente Cl una localidad de maxima atracciôn inmigratoria.
\fas frecuentemente, sin emhargo, la migraciôn se efectûa directamente «del

campo al suburbio » (12.5), es decir, desde el pueblo 0 aldea de origen hasta la

gran ciudad donde se hara la instalaciôn definitiva. En este casa 10 normal es

que marche primero el padre, el cual, tras conseguir trabajo y alojamiento,
llama después a la familia.

U na vez asentados en la ciudad los inmigrantes facilitan a su vez el des

plazamiento cle 'sus coterrâneos, estableciéndose asi una verdadera «rnigraciôn
·'en cadena » que favorece los movimientos de poblaciôn. Algunos de los trabajos
publicados sobre la inmigraciôn a Madrid y Barcelona exponen para el casa es

pafiol el proceso de esta migraciôn, muy seme jante, por otra parte, al que se da

en otros paises.
En cuanto a las migraciones temporales existen infinidad de matices que

dependen no solo deI tipo de migraciôn si no también de la regi6n 0 comarca

de que se trate. Los desplazamientos pueden realizarse individualmente 0 bien
en grupos, mas 0 menos homogéneos y numerosos, cuyos componentes trabajan
conjuntamente durante un cierto periodo (cuadrillas). En ocasiones incluso fami

lias enteras pueden participar en estas migraciones temporales. En el trabajo de

A. Floristân y J. Bosque sobre Cranada (106), puede encontrarse un interesante

estudio de estos aspectos referente a la provincia de Cranada,
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Los problemas de la integraci6n de los inmigrantes

Ante el carâcter masivo que han adquirido en los ultimes afios los movi
mientos internos de la poblaciôn espafiola, la mayoria de las grandes ciudades
se han visto incapaces de asimilar adecuadamente los grandiosos contingentes
demogràficos aportados por la inmigraciôn, 10 cual ha dado lugar con frecuencia
a una inadaptaciôn de los inmigrantes a su nuevo modo de vida ciudadana.

En 10 que respecta a los grupos receptores, parece que en algunos casas
la inmigraciôn ha producido crisis ptofundas en las sociedades autoctonas, cerra

das y celosas de sus peculiaridades. Es 10 que ha ocurrido en algunas pequefias
ciudades del pais vasco; en Vitoria, por ejemplo, donde hoy unicamente el 43 %
de la poblacién ha nacido en la ciudad, ha habido una gran resistencia a la

aceptaciôn de los inmigrantes, habiéndose llegado solamente a una (( convivencia

convenida, en la que si los roces se han suavizado, no se ha llegado a la forma
ciôn de una voluntad de formar parte de la vida ciudadana » (167). En 10 que

respecta a Catalufia, puede observarse tarnbién, con frecuencia, una actitud

negativa por parte de los autôctonos, poco favorable a la integracion, coma ha

puesto de relieve J. Maluquer (153). En relaciôn con esta actitud de menosprecio
hacia el recién llegado - que es dificil hallar en la Espafia central y meridio

nal- se encuentra el apelativo desdefioso de « coreanos» dado a los inmigrantes
en muchas regiones del norte del pais.

Por su parte los inmigrantes, llegados a un medio extrafio, desconocido,
y que a veces les es hostil, pueden llegar a encontrar serias dificultades para su

adaptaciôn. Su primer habitat urbano es con frecuencia el suburbio, donde ha
llan durisimas condiciones de vida. El hacinamiento en las viviendas insalubres,
la falta de condiciones higiénïcas, la deficiente alimentaciôn, los pesados traba

jos a que se ven sometidos, y que los nifios realizan desde temprana edad, pue
den infIuir incluso sobre el biotipo del inmigrante, provocando una degrada
ciôn del mismo. Esta influencia del arnbiente suburbial sobre la inmigracion ha

sido estudiada por J. M. Basabe en su tesis doctoral (149) y en alglin estudio

posterior (161). Comparando el desarrollo de los hijos de murcianos y almerien

ses nacidos en los suburbios barceloneses y los nifios nacidos en aquellas regio
nes surestinas de padres no emigrantes, se cornprueba la inferioridad de los

primeros respecto a los segundos en estatura (entre ,5 y 7 cm annales de los

13 a los 18 afios), en peso (de 3 a 8 kg) y en su desarrollo general (retraso d� la,
pubertad, retraso en la osificaciôn, anornalias en la denticiôn, etc.), retraso que

es mas acentuado en los hijos de familias numerosas en los que la raciôn ali

menticia es menor. Mucho mas graves que estas perturbaciones: pueden ser la

de carâcter psiquico. El desarraigamiento y la inmersiou en el ambiente subur

bial pueden dar lugar a un verdadero trauma espirituaI que llega a traducirse

en ocasiones en un aumento de la criminalidad y el suicidio entre los migrantes,
particularmente entre las mujeres, que parecen ser mas afectadas que los hom

bres por los cambios de residencia, seglin se observa examinando aIgunos datos

publicados por el Instituto Nacional de Estadistica (118, 119).
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De todas formas, a pesar de las' grandes dificultades encontradas en el su

burbio - que llega a extremos increibles en aigunos barrios de barracas de las

grandes ciudades coma el Pozo del Tio Raimundo (129) 0 Puente Quebrado
(130), en Madrid -. para muchos inmigrantes es preferible esta precaria vida

ciudadana a la existencia anterior en su region originaria, segùn demuestran

encuestas analizadas por M. Siguân en su interesante obra Il Del campo al su

burbio» (125).
Desde luego el suburbio representa un casa extremo. Como ha sefialado

Siguàn, no es él la raiz de las dificultades del inmigrante, sino solo Il un sub

producto de su falta de adaptaciôn» , la cual se produce - podria afiaclirse

porque las estructuras urbanas no son capaces de adaptarse al intenso ritmo

de crecimiento de la poblaciôn y de integrar a todos los inmigrantes de forma

adecuada.
.

La inmigraciôn a Catalufia plantea problemas particulares, debiéndose dis

tinguir unos generales, comunes a toda Espafia y relacionados con el paso del

campo a la ciudad y las dificultades de adaptacién a la vida urbana, y otros

especificos, de asirnilaciôn de una parte de los inmigrantes (todos los de Espafia,
con la excepciôn de los de Valencia y Baleares) a un medio cultural de caracte

rfsticas peculiares. Estos problemas de asimilacion han sido estudiadôs por

R. Duocastella (143, 147, 163), con referencias a la aculturaciôn religiosa y por

J. Maluquer Sostres de forma mas amplia (153, 157, 162). Este autor, utilizando

coma indices el uso del catalan, la frecuencia de 10-5 matrimonios mixtos, y el

estatuto profesional sefiala la existencia de diferencias en la asimilaciôn seglin
el origen de los inmigrantes (los mas asimilables son los aragoneses, andaluces

y murcianos; los menos los castellanos y gallegos), y segûn ellugar de residencia

y trabajo (si se encuentran aislados no se asimilan). También ofrece interés el

ensayo de F. Candel acerca de «Los otros catalanes» (154). El peligro de «desca-
.

talanizaciôn Il que representa esta llegada masiva de gentes de toda Espafia a

Catalufia, no ha dejado de ser planteado igualmente por algunos autores de la

region, cuyos gritos de alarma constituyen el reverso de las lamentaciones de

politicos e ideélogos castellanos ante la pérdida del peso dernogrâfico de las

regiones mesetefias, coma agudamente ha sefialado J. N adal en su importante
ob ra sobre la poblaciôn de Espafia (54).

Las migraciones interiores

y el desarrollo econ6mico

Un problema importante de las migraciones interiores es el de conocer la

influencia que estos movimientos de poblaciôn pueden tener sobre el desarrollo

econômico de las regiones afectadas por ellos. En otras palabras, si, coma hemos

visto, las migraciones interiores son fundamentalmente un resultado del dese

quilibrio regional espafiol, parece conveniente preguntarse por la relaciôn que

estos desplazamientos internos pueden tener con el aumento 0 disminuciôn de
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dichos desequilibrios, Precisamente en estos momentos en que se plantea a es

cala nacional el problema del desarrollo econômico conviene meditar sobre todos
los factores que pueden influir en él mas' 0 menos directamente.

Existe una cierta tendencia por parte de algunos autores a pensar que la
movilidad de la poblaciôn es en ultimo término beneficiosa para las regiones no

suficientemente desarrolladas, en el sentido de que la expulsion de unos exce

dentes demogrâficos facilita indirectamente el bienestar de los que quedan en

la region, al tener que repartirse la renta total entre un menor numero de per
sonas. De aqui a defender la necesidad de estimular las migraciones internas no

hay mas que un paso. Otros, si no tan abiertamente, no dejan de reconocer la
necesidad de dar una gran flexibilidad a los movimientos internes para llevar a

las regiones industrializadas la mano de obra que éstas insistentemente deman
dan. Este ultimo parece ser el criterio deI equipo de técnicos deI Banco M undial
en su conocido informe sobre El desarrollo econômico de Espaiui, el cual de
fiende « la necesidad de contribuir a la movilidad de la mano de obra como

soluciôn parcial a los problemas regionales JI (pag. 140).
Pensamos que estas actitudes 'responden a una errônea consideraciôn de

la realidad social y econômica espafiola. No se trata, desde luego, de discutir la
conveniencia de la trasferencia de parte de la aùn elevada poblaciôn agraria al
medio urbano y a las actividades industriales y terciarias. Durante algûn tiempo
todavia esta conversion seguirâ siendo Mil e incluso necesaria en nuestro pais.
Sin embargo, 10 que deberia intentarse es que, en 10 posible, se realizara dentro
de la misma area regional, evitando los grandes desplazamientos interregionales
de la poblaciôn. Parece conveniente recordar aqui las palabras de Gunnar Myr
dal: Il Los movimientos de mano de obra, de capital y de bienes de servicios no

contrarrestan por SI mismos la tendencia natural hacia la desigualdad regional.
Por SI mismos la migraciôn, los movimientos de capital y el comercio son los

medios lit través de los cuales evoluciona el proceso acumulativo en forma ascen

dente en las regiones con suerte y en forma descendente en las desafortunadas.
Por 10 general si tienen resultados positivos para las primeras sus efectos son

negativos para las ûltimas JI (Teoria econômica y regiones subdesarrolladas, pa
gina 39).

No hay que olvidar, en efecto, que los emigrantes pertenecen por 10 gene
ral a la poblaciôn activa y que por tanto la emigraciôn trae inevitablemente

consigo una disminuciôn de la capacidad productora de la region y por consi

guiente de su capacidad econômica. Pero es que, ademâs, y esto es 10 mas grave,
la ernigraciôn actûa siempre selectivamente, ya que en general son los mejores,
los mas emprendedores y decididos, los que estân dispuestos a intentar en otras

tierras la elevaciôn de 'Su nivel de vida. Este éxodo de los mejores hombres de

una region, de los mas capacitados y activos, puede llegar a ser, evidentemente,
un grave obstâculo para el desarrollo de la misma, mientras que favorece a las

àreas mas evolucionadas en las cuales se establecen los emigrantes. Éstos son

en su mayoria personas en edad de trabajar y se incorporan a las regiones recep

toras después de que los gastes de Iormaciôn - 0 al menos de alimentacion
durante el periodo no productivo de su vida hayan sido soportados por las areas
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emigratorias. Por otra parte, la disminuciôn de la poblaciôn produce la degra
daciôn de los nûcleos y comunidades rurales, disminuyendo la calidad de los

servicios disponibles y acentuândose con elIo los estimulos hacia la emigracion y

la despoblaciôn, De esta manera las migraciones interiores se convierten en un

medio mas que actùa en el sentido de aumentar los desequilibrios regionales y

las diferencias entre unas areas y otras dentro de un mismo pais.
Los trabajos realizados hasta ahora en nuestra patria no han insistido sufi

cientemente en este aspecto de los movimientos migratorios. Sin embargo, de los

estudios realizados por el equipo de economistas del Banco de Bilbao, se deduce

que mientras en ingresos individuales la distancia entre las provincias mas ricas

y mas pobres ha ido disminuyendo en los ûltimos anos, en ingresos absolutos

provinciales se ha producido un distanciamiento cada vez mayor en beneficio

de las provincias ricas. Esto ultimo nos indica que hay en Espafia una tenden

cia evidente a la concentraciôn de la riqueza en determinadas provincias 0, 10

que es 10 mismo, cc que existen unos polos de crecimiento economico cuya fuerza

es cada vez mayor, mientras que las areas productoras marginales van perdiendo
importancia» (La concentracion geogrdfica (le la renta nacional. «Inforrnacion

comercial Espafiola Il, 532, 1962, pâgs, 59-71; resulta totalmente incomprensible

que después de esta conclusion el articule termine oponiéndose a la planifica
ciôn del desarrollo regional). Pues bien, estas provincias que presentan una mas

acusada tendencia a la concentraciôn de la riqueza son Vizcaya, Cuipûzcoa, Bar

celona y Madrid, es decir, precisamente 'las mismas que constituyen los focos

inmigratorios mas importantes de toda Espafia.
Que estos dos hechos, fuerte inrnigraciôn y creciente riqueza se den parale

lamente en las mismas provincias en detrimeuto del resto de la naciôn, resulta

verdaderamente alarmante. Tanto mas si tenemos en cuenta que el incremento

poblacional .de las mismas se esta realizando también paralelamente a un decre

cimiento poblacional de muchas de las restantes provincias espafiolas. El ex

traordinario ritmo de crecimiento demogrâfico de estas cuatro provincias ha

hecho pasar su poblaciôn total desde 2,23 millones de habitantes en 1900 a 6,71
en 1960 y a 8,03 millones en 1965. El aumento ha ido acompafiado también de

un incremento del porcentaje de la poblacion de estas provincias respecto al

total nacional. Si en 1900 dicho porcentaje era de 12 %, en 1950 era ya de 18 %,

de 22 o� en 1960 y de 25 % en 1965. Que la cuarta parte de la poblaciôn espa

fiola se concentre en solo un 3,9 % del territorio nacional parece un hecho digno
de ser tenido en cuenta. Lo curioso es que todavia hay quienes pretendan que

es conveniente dar cc mayor movilidad Il regional a los movimientos de poblaci6n.
De hacerles casa es posible que también un dia se pueda escribir en Espafia un

libro cuyo titulo sea cc Vascongadas, Barcelona, Madrid y el desierto espafiol».
El dilema hoy, para aigunos autores, se plantea entre, por una parte, la

obtenciôn de un crecimiento global de la economia espafiola aceptando la libre

empresa y dando absoluta prioridad a los criterios econôrnicos (preconizada, por

ejemplo, por el Banco Mundial) pero a costa de la acentuacion de los desequili
brios regionales, y por otra, la consecucion de un desarrollo global mas lento

pero utilizando también criterios extraecon6micos y con una decidida acciôn
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tendente a corregir dichos desequilibrios mediante la planificaciôn regional.
Suponiendo que la contraposicion existiera y que fuera realmente alternativa,
nos inclinariamos abiertamente por la segunda actitud ya que creemos que la
invocacion del crecimiento general no debe aceptarse a costa de la acentuaciôn
de la distancia entre las regiones espafiolas y deI sacrificio de âreas y de pobla
ciones enteras, so pretexto de que la reforma de las estructuras regionales retra
sada el desarrollo global deI pais.
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IV. Estudios sobre las areas emigratorias
afectadas por la migracion interior

Contienen alusiones a los problemas migratorios los diferentes estudios provinciales
realizados por el Gabinete Técnico dei CONSE]O ECONOMICO SINDICAL: Estructura y
posibilidades de desarrollo economico de la provincia de ... (uno para cada provin
cia) 0 las Perspecticas de desarrollo... (se consultarâ con provecho las referentes a

las provincias andaluzas, entre ellas la de Granada, citada mas adelante). Todas estas

obras son muy valiosas por la gran cantidad de inforrnacion y de datos estadisticos que
aportan.

La (( Revista Internacional de Sociologia» tiene una seccion (Notas demogràjicas)
en la cual informa regularmente de la evoluciôn demogràfica espafiola. En ella apare
cen en ocasiones articules dedicados a estudios de poblaciôn de âreas emigratorias.
Véase par ejemplo: GARciA TERREL, A. M.: Algunos caracteres geodemogrâiicos de
la provincia de Segovia. XVII, 1959, pâgs. 120. IDEM: Variaciones de la poblaciôn
de la provincia de Soria en la primera mitad del siglo actual. XVII, 1959, pagi
nas 120-121.
Véanse también algunos de los articulos incluidos en (26).

1. REGION GALAICO-CANTABRICA.

85. LOPEZ y LOPEZ, E.: Calicia como problema, Estructura y emigracion: Ministerio de
Trabajo, I.E.E., Madrid, 1960.

86. GOMEZ TABANERA, J. M., y otros: Migracion y sociedad en la Galicia contemporânea.
Madrid, Ediciones Guadarrama, 1967, 277 pàgs.

87. MARTINEZ CACHERO, L. A.: El hecho migratorio en Asturias. Oviedo, E. Surnrna,
1963, 55 pâgs.

88. SERVICIOS Provinciales de Empleo de Oviedo: Encuesta sobre la migracion, Oviedo,
1959, 11 pâgs.

2. CUENCA DEL EBRO, CATALUNA y VALENCIA.

89. JIMÉNEZ CASTILLO, M.: La poblacion de Nacarra, Zaragoza, 1958.

90. CASAS TORRES, J. M., y otros: Informe sobre el movimiento demogrâiico de Zaragoza.
Zaragoza, C.S.I.C., 1954.

91. PARDO PÉREZ, M. P.: La poblaciôn de Zaragoza, Zaragoza, 1959, 205 pâgs.
92. UTRILLO MORLIUS, J.: El éxodo rural en Cataluiia y zonas limitroies. Reacciones de

los centros nucleares. «Revista Internacional de Sociologia», IX, n.? l , 1951, pâgs. 389-
420 IS, II, 1951, pâgs. 107-138; X, l, 1952, pâgs, 391-439.

93. MIR DE LA CRUZ, R.: Movimiento migratorio de la provincia de Caste lion de la Plana
en el periodo 1955-1959. Madrid, C.E.N.

93 bis. PENA, José F.: Contribuciôn al estudio dei poblamiento de la Comarca de Tortosa,
«Estudios Ceogrâficos», Madrid, XXV, 1964, pâgs. 31-50.

3. LA MESETA.

94. DIAz CANEJA, J.: Apuntes sobre la emigracion castellana. Palencia, 1909.
95. DIAz CANEJA, J.: La etnigraciôn en Costilla. Tierra libre. Madrid, 1912, 42 pâgs.
96. ESTEBAN COCA, S.: La emigraciôn en la provincia de Valladolid desde 1.° de enero

de 1946 al 31 de diciembre de 1955. Consejo Econômico Sindical Nacional, Madrid,
1960.

97. CONSEJO Econômico Sindical Nacional: La emigraciôn en la provincia de Palencia
desde 1.° de enero de 1949 a 31 de diciembre de 1958. Madrid, 1960.
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98. GARCÎA FERNANDEZ, J.: La emigraciôn en la procincia de Valladolid. u Estudios Geo
gràficos». Madrid, XXI, 1960, pâgs. 263-266.

99. PÉREZ DiAZ, Victor: El éxodo rural en la Tierra de Campos (1961-64). «Anales de
Economia», Madrid, n.? 8, 1964.

.

100 PÉREZ DiAZ, Victor: Estructura social del campo y éxodo rural. Madrid, Ed. Tecnos,
Col. «Sernilla y Surco», 1966.

101. BUENO GOMEZ, M.: El impacto de las migraciones de la mana de obra agricola en las
pequeiias y medianas explotaciones de la Meseta Castellana. aRevista de Estudios
Agrosociales». Madrid, XVI, n.? 58, 1967, pâgs. 153-164.

102. POLO BENITO, J.: El problema social del campo de Extremadura. Salamanca, Ed. Ca
latrava, 1919, 157 pâgs.

4. ANDALUciA y MURCIA.

103. INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: Resumen de la iniormaciôn acerca de los obreros

'liiricolas en las ptocincias de Andalucia y Extremadura. Madrid, Ed. Minuesa, 1905,
247 pâgs.

.

104 ARl,AS QUINTANA, J.: Una investigacion sobre las causas y remedios del paro agricola
Il otros problemas de la economia de Jaén. «Cuaderno de Inforrnacion Econôrnica y

Social», Barcelona, n.? l, 1951, 105 pâgs ..

105. Los problemas del campo andaluz. « Revista de Estudios Agrosociales», Madrid, nu
rnero 3, 1953.

106. BOSQUE, J., y FLORISTAN, A.: Mocimientos migratorios en la procincia de Granada.
«Estudios Ceogrâficos», Madrid, XVIII, 1957, pâgs. 361-402.

107. MUNoz FERNANDEZ, A.: La emigracion de la provincia de Jaén, 1900-1955. «Estudios
Ceogrâficos», Madrid, XXI, 1960, pâgs. 455-496.

] 08. HIGUERAS ARNAL, A.: El Alto Guadalquivir. Estudio Ceogrâiico, Zaragoza, Dep.
Geogr. Aplicada, Instit. Elcano, 1961, 191 pâgs,

109. TOLEDO, M.: Movimiento migratorio de la prooincia de Câdiz durante el periodo
19.50-1960. «Estadistica Espafiola», Madrid, n.? 13, 1962.

110. CONSE]O ECONOMICO SINDICAL PROVINCIAL: Perspectivas de desarrollo economico de
la provincia de Granada (en los proximos cinco aiios). Madrid, Gabinete Técnico de
C.E.N., 1962, 190 pâgs.

Ill. CAPELO MARTi NEZ, M.: Fundamentos del desarrollo economico de Andaluda. Ma

drid, C.S.I.C., 1963.

112. CAZORLA PÉREZ, J.: Los movimientos migratorios como factor de la estruciura socio
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113. COMIN COLOMER, Alfonso: Espaiui del Sur. Aspectos econômicos y sociales dei desa
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114. HERMET, Guy: Le problème meridional de l'Espagne. Paris, A. Colin, 1965, 154 pâgs.

Trad. esp. Problemas del Sur de Espaiia, Murcia, Ed. Zyx, 1966, sobre todo pagi-
nas 19-66.

.

115. VILA VALENTI, J.: La aportaciôn murciana al crecimiento poblacional de Barcelona.
«Anales de la Universidad de Murcia. Facultad de Letras» , XVII, nûms. 3-4, curso

1958-1969.
116. BOSQUE CARCF.LLER, R.: El problema demogrâiico econotnico de la provincia de
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y 101 problemal de la integraci6n de los inmigrantes

1. GENERALIDADES.

117. CASAS TORRES, J. M.: éGonviene que las grandes ciudades espaiiolas sigan creciendo?
«Nuestro Tiempo s

, Madrid, n.? 3, 1954, pâgs. 14-22.
118. INsTITUTo NACIONAL DE ESTADisTICA: El suicidio en Espaiia durante media siglo. Su
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pâg. 27.

119. INSTlTUTO NACIONAL DE ESTADiSTICA: Estadistica penal de Espaiia. Anos 1956, 1957,
1958, Madrid, 1961.

120. Conoersaciones sobre inmigraciOn interior (Barcelona, octubre, 1965). Patronato MUQi
cipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, 1966.

12l. SEMANAS SOCIALES DE ESPANA (XXIV Semana): Problemas de concentraciôn urbano,
Madrid. Publicaciôn de la Junta Nacional de las Semanas Sociales, 1966, 454 pâgs.

2. LA I�{lGRACION A MADRID

122. ESCUDERO LoZANO, J.: Gontornos y suburbios de Madrid: Hortaleza. «Estudios Ceo
graficos», Madrid, XVI, n.? 60, 1955, pâgs. 637-645.

123. GARciA FERNANDEZ, J.: La atraccciôn demogrâjica de Madrid. «Estudios Ceogrâficos»,
Madrid, XVII, n.? 62, 1956, pâgs. 87-91.
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• Estudios Ceogrâficos», Madrid, XVII, n.? 69, 1957, pâgs. 483-498.
125. SIGUAN, M.: Del campo al suburbio. Un estudio sobre la inmigraciOn interior de Es

paiia. C.S.I.C., 1959, 319 pâgs.
126. QUIROS LINARES, F.: Getafe. Proceso de industrializacian de una villa de carâcter rural

en la zona de iniluencia de Madrid, «Estudios Ceogrâficos », Madrid, XXI, n.? 79,
1960, pàgs. 211-253.

127. CABO ALONSO, A.: Valor de la inmigraciôn madrileiia. «Estudios Ceogrâficos», Ma

drid, 1961, pâgs. 353-374.
128. BENITO ARRANZ, J.: Leganés. Un municipio suburbano. «Estudios Ceogràficos». Ma

drid, XXII, nùrns. 84-85, 1961, pâgs. 527-574.
129. CASTRO, Constancio de: El pozo dei Tio Raimundo. «Estudios Ceogrâficos», Ma

drid, XXII, 1961, pâgs. 501 ss.

130. GoNZALEZ, Nazario: La Frontera dei suburbio madrileno. «Estudios Ceogràficos »,

Madrid, XXII, nûms. 84-85, 1961, pâgs. 627-633.
131. GONZALEZ, Nazario: Psicologui social dei suburbio, «Estudios Ceogràficos», Madrid,
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CI Del campo al suburbio n

•

132. BAJON PÉREZ, F.: Demograiia madrileiui de hoy. El impacte de la industrializaciôn.
«Hevista Internacional de sociologia », Madrid, XX, 1962, pâgs. 377-419.
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135. MARTINEZ DE PISON, E.: El bardo de Cuatro Gaminos. «Estudios Ceogrâficos» , Ma
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en (26).
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