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I. - OBJETIVO DEL ESTUDIO 
La experiencia ha demostrado que un alto porcentaje de 

industrias se encuentran orientados al mercado final y que su movili-
dad es muy alta, tanto internacional como intranacionaL .0n te, como 
consecuencia del desarrollo acaecido en el mundo del transporte, c.9. 
municación y de la transmisión de la información . Así mismo, que a 
nivel incluso de países desarrollados el volúmen de plantas industria-
les se encuentra bajo la cota de los 200 empleos y que son estas plan-
tas las que más responden a factores de localización directamente no 
concertados con los gobiernos. ?or todo ello esta investigación ha bu§. 
cado: 

1 Q) Una ponderación de los factores que determinan la de
manda de suelo industrial para su implantación por parte de los in
versores. Estos factores son del siguiente tipo (a) factores económi
co-financieros para la empresa; (b) equipamientos físicos que facili
tan el asentamiento y explotación de plantas industriales y (c) equi
pamientos sociales que hacen atractivo un emplazamier: ~o para los -
hombres de la empresa. 

2 Q) Análisis de la oferta de aquellos equipamientos físi 
cos y sociales así como de variables financieras, a fin de contrastar 
si la demanda y oferta se corresponden en espacio y tiempo. 

3Q) Diagnóstico de los puntos débiles de la capacidad de 
atracción de Badajoz, es decir, de los factores congeladores de la 
atracción cuya responsabilidad puede ser local, regional y/o central. 

II. - JvtETODOLOGIA ' 
Las fases metodológicas seguiq.as en este estudio se han 

s e cuenciado conforme al siguiente orden: 
lQ. - Revisión bibliográfica de experiencias de atracción 

industrial en otros países y en España para conocer (a) los principios 
e instrumentos de atracción, su validez y su evaluación. Esta revisión 
"o:.i::-liográfica aparece anotada en la bibliografía de este documento. 

2º. - C onfección de un cuestionario específico para cono
cer la ponderación que los empresarios dan a los factores de localiza
ción seleccionados en la fase de revisión bibliográfica. 

3Q. - Selección de una muestra de SO empresas de más de 
30 empleados, de los que respondieron 26 y cuya distribución por ta
maño, tipo de acti viciad y emplazamiento, aparece reflejado en este 
análisis . 

4Q. -Análisis de las respuestas al cuestionario por áreas 
industriales . 

SQ . - Investigaci ón de los polígonos industriales existen
tes y de sus características físicas . 

6Q. - Análisis de la oferta y demanda de emplazamiento a 
tra ves de la cualificación de los diferentes factores de localización. 

III. - ANALISIS DE LOS FACTOR ES DE LOCALIZACICT\l 
?ara sistema tizar nuestra futura evaluación de medidas 

se aborda en este momento una taxonomía de incentivos que nos fa
culte a un análisis posterior lógico y didáctico. La pedagogía de in-
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centi vaci6n es la siguiente: . . , . 
d 1 1

. · , relacionados con la acti v1dad econom1c.a 
a) Factores e oca 1zac10n' d . . 1 entorno social, político y a m1mstra-
per ~, y condicionados por e 

ti vo · d 
1 1

. · , n relacionados con el emplazamiento y su 
b) Factores e oca 1zac10 ' . . f' · ial entendiendo este emplazamiento como un 
equipamiento 1s1co y soc ' , . d' 1 

d 
·, c nsiderar econom1camente a me 10 y argo 

factor de pro ucc1on a o . . 
lazo en términos de coste/beneficio. . , . , . 

p ' d 1 1· ·' n que afectan la func10n de avers10n al ries-
) Factores e oca 1zac10 . . , . 

c mplazamiento o la amphac10n en el mismo lu-
go que supone un nuevo . e . 

gar. 
L 

·, de una empresa o la creación de una nueva, 
a expans1on . 

. · d' · d el momento de decidir su emplazamiento, por 
está con 1c1ona a' en . . h 

d 1 l
. ·, n arric,a sistematizados , y que a ora con-

los factores e oca 1zac10 ' 
vienedesglosar . . . () d 1 ·f· 

L f t de l ocalización tipo ~ se pue en c as1 1-
os acores 

car en los sigui en tes apartados conceptual es : 

1) R tabilidad a corto y medio plazo de la empresa ac-
a . en d. . 1 d 

t . 'd d a desar:~ollar en con 1ciones norma es e 
tual o de la nueva ac i vi a . ' . , . 

d d t logias conocidas , d1spombles en el pais. 
merca O y e ecno . 

S 
· 1 mi'a ·nacional o la del sector no permiten una 1 a econo .. 

b
·1·d d ·rto 

O 
medio plazo superiora la mínima ex1g1da por el 

renta 1 1 a a co d d d · oducirá la expansi6n y por tanto la eman a e 
empresario, no se pr 
nuevos emplazamientos . . 

a . 2) La accesibilidad al capital, ~om? _factor de produc -

d f
. · ·, de instalaciones y del e 1erc1c10 de la empresa. 

ción y e inanc1ac1on 
·b·1·d d 1 pital en zonas de desarrollo se hace aparente-

La acces1 1 1 a a ca , . ~ . 
· t t di'fícil y estrategica para la pequena y mediana em-

mente 1mpor an e, . . . . / . 
t d con instituciones financieras nacionales y o in -

presa no conec a a 1) d 
'. 1 D' dose la condición expresada en a. , se pue e no 

ternac1ona es• an . . . d · 1 t· factorio de accesibilidad a este factor en una e -
ofrecer un n1 ve sa 1s . . . 

• d ·, (6) y por tanto retardar o/ e invalidar otros 1ncen-
term1na a reg1on, , 
ti vos y esfuerzos. . . 

a. 3) La accesibilidad al -factor mano de obra, c_ondic_1~na-
. d f ta de un modo general, y por su d1 versifica-

da por su precio e o er , . . . 
. f · 1 ' como por la mayor o menor flex1b1hdad de acce-

ción pro es1ona , as1 
d d Servicio de mano de obra temporal. Este factor 

so a un merca o e 
d t 1 todas las empresas en una zona de desarrollo, 

es fun amen a para . . . . . ( ) 
, 1 d da un nivel de oferta, 1n situ, 1nsufic1ente 7 . 

pero so o cuan o se - ( ) . 
L 

f ctores de localización, tipo Q , son de enorme irn-
os ª · d d d .. ' d · arte dependientes de la capac1da e ec1s10n e 

portancia y son en p . . 1 . 
centros de poder locales. Estos factores se pueden explicitar en a si-

guiente secuencia: . . 
b 1) La accesibilidad a fuentes de ma tenas primas y de 

· t · d i'os así como la osibilidad de enetración en mer 
roductos 1n erme . , 

f 
· 1 E t factor se evalua por el empresar10 no solo por la 

cados ina es . s e . . . . 
. · d 1 ta a los lugares de aprov1s1onam1ento y de destino, 

distancia e su P an . . . . 
• b', 1 tiempo real que transcurre desde el 1n1c10 a la f1 -

sino tam 1en por e . , 
• ·, t· f toria de la operac10n de transporte. Ello depende 

nahzac1on sa 1s ac 
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de la distancia real en tíe;:1.po entre pl anta y orígenes o destinos, fun 
ción de la infraestructura de las vías y medios de locomoción; de l a 
infraestructura de los medios de informaci6n y comunicación y del ni
vel de equipamiento en c iertos servicios (8). 

b . 2) La accesibilidad a activos productivos (equipos e ins
talaciones) es de vital importancia como factor de localizaci6n de nue
vas plantas. Si son plantas de maquinaria pesada, en el país existen 
fábricas productoras o se permite la importación, la posibilidad de un 
buen acceso a ellos (puertos bien dotados, amplias carreteras, ade
cuados medios de transporte) es de estratégica importancia para la de 
cisión de ubicación no en una regi6n, pero sí en la elección de un lu 
gar dentro de la región. Otro factor a considerar en este aparte es e l 
de la accesibilidad a terrenos y edificaciones, que se puede dificultar 
por la distribuci6n y régimen jurídico de la propiedad del suelo, así 
como por la escasa oferta de un sector de construcción adecuada . 

b. 3) La calidad y precio y términos financieros de la in
fraestructura física del suelo industrial . así como el nivel de oferta 
y cualificaci6n de servicios anejos o cercanos al suelo industrial . Es 
te factor es de enorme importancia para atraer el emplazamiento de 
de nuevas plantas. Dedicaremos un espacio primordial al análisis y 
evaluación de este factor en Badajoz no sólo en los aspectos aquí enu.n 
ciados sino también en el calendario de su oferta para terminar con 
éxito una operaci6n de atracci6n de industrias. 

b. 4) La dosificaci6n de la oferta de equipamiento y servi 
cios sociales, así como su calidad y precio , es un condicionante para . 
hacer un territorio atractivo a la úbicaci6n de plantas industriales . La 
muestra analizada pone de relieve que los e ,mpresarios y altos direc 
tivos de las empresas, a partir de un determinado nivel de desarrollo 
en el país si son promotores o inversores nacionales, y sobre todo el 
inversor extranjero, demandan estos equipamientos así como posibi 
lidades de satisfacer un ocio di versificado a poca distancia de su lu 
gar de residencia . 

La explicitación de los factores que afectan la aversión al 
riesgo de un emplazamiento son a título de orientaci6n los siguientes : 

c. 1) El empresario en general ve afectada su decisi6n de 
expansión y nuevo emplazamiento por las expectativas de la economía 
nacional e internacional , así como por su información por la posible 
salida al mercado nacional e internacional de nuevos competidores. 
Este factor no es dominable por la región, por cuanto viene dado co-

(6) Véase en este punto la opinión de empresarios respecto de este fac 
tor en Badajoz y el análisis presentado por el equipo investigador 

(7) Los aspectos de formación profesional, así como la temporalidad 
de demanda se consideran en este punto. 

(8) La importancia que para los empresarios pacenses tienen los mer:, 
cados finales y de aprovisionamiento, así como los coste de los -
transporte implícitos y de conexión se comenta en este punto. 
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m o va ria.ble exógena a la misma . 
c. 2 ) L a esta bi l ida d m onetaria nacio ,.;.~i c o n s us a s pec tos 

de oferta de d inero aje no , así c omo la estabilida ., metaria in terna
cional son fuerz as que puede n c o ndicio nar y cambiar d e decisión de e~ 
pans ión , pues s on fac tores q u e afen .. an grave m ente e l r ·sgo d e l ne
gocio. T ampoco e s este un factor do 11na ble por una reg . · l. 

c . 3 ) Ls propia fu nc ión d e a versión o preferencia por acep-
t a r estos riesgos, así c om o lo s riesgos e s p ecíficos d e un nuevo empl2; 
z a.miento a leja do del centro d e decis ión e mpresarial , Esta fu nc ión , 
otras cosas dadas , vien e determinada por la calidad , a c t i tud del em
presario individu al y colectivo. L a provincia cor p l a zo, si e stá en 
des a r rollo , debería optar por una m ezcla de inic i at a s ind íg e nas Y de 
otras zonas más progresivas . 

IV. - EVALUAC ION DELCOM?ORTA MIENT O E M?RE S A 
R IAL A NTE LA CREACION Y A M?LIACION DE ACT IVIDADES IN
D UST RIALES 

?a.r ece lógico p e nsar que t oda d e c is ión de emplaz a m iento 
y expans ión se debe tomar d espue s de ponderar las ventajas e incon
venientes de la e xpans ión en difere nte s alterna ti vas de ubicación , a 
la luz de los fa o to r e s a:·:t:.=,r· io:~, .ent0 ·. ·:.s ;-ic ;o nados . La po nderación de 
todos los factore s de localización , a ni vei de e mpresario individual Y 

colectivo, es difici] en sí misma , así como la estimación de sus efec
tos posi tivos o negativos derivados de su pres encia o ausencia. Sobre 
todo p o r parte de la r eJión es aún más difícil evaluar l a función pre
ferencial q ue cada empresar io dará a un perfil dado de los fac ,:•,·es d e 
localiza ció n . Como consecuencia de ello e l empresa rio acons '"1,._ ')ra 
a ser más afectivo que rae .•nal a la hora d e p esar estas fuerzas d e 
a t racc ión y repulsión , por 1a que la región siem pre debe tener e n c u en 
ta la subje ti viciad ante cada incentivo ofrecido a c ada e mpre sario que 
se p r etende atraer. 

E s bueno recordar que e l com portam i ento del e m pr e s ario 
no pt1e d e preverse, ni m edirse, conside r a ndo , c e teris paribus, un SQ 
l o ti¡::,) de in c entivo (9), sino más b ien que su actu ación ser á r e s pu es
t a a J. 0. c onsideración de las ventajas c om p a r a ti vas d e todos los incen
t i vos consid erados globalmente. Ello di ficulta la evaluac ión ais l ada de 
cada uno de los estímulos en los factores reseñados e n a pa r t ados .!=! , 

.h y-º-· 
A título de aclaración podemos a firmé,\. r que e n c ondicio-

nes ceteris paribus una dosificación pequeña d e un estímulo pued e in
citar a un cam bio d e c ompor tam i ento del e m presario 

A s í mis m o , e n c ond icion e s similares, pueden no suceder 
los efectos positi vos esper ados d e dosificaciones a lta s d e un estim ulo , 
a nte la existencia de fuerza s neg a tivas q u e lo contrar res t an . ? or e jem 
plo la acció n positiva de una gerenci a de industrialización puede no -
produci r e f e c tos a d icionales pos i tivos, po r la presencia negat iva de 

(9) E nte ndemos por inc entivo la a c c ió n que po tencia un factor de atra
c c ión o elimina u n factor d e repulsión. 
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factores tales como: ( 1) ausencia de suelo industrial preparado Y dis
ponible ; (2) indiferencia de los cuadros de la Administ ración Local an
te el p r oblema de la industrialización; (3) momento de la recesi.ón de 
la economía nacional . . 

Igualmente la eficacia de los estímulos no sólo depend e de 
la mezcla que de factores positivos y negativos de l ocalización se den 
en e l territorio , sino también de la dos i ficación que de estos estímu
los se de para garantizar un nivel dado d e rentabilidad exig ida por .el 
empresario antes de correr el riesgo de una nueva ubicación . Un te
rritorio en desarr ollo, como el de Badajoz debe proponer una mezcla 
d e estímulos de tal modo dosificados que g a rantic e n al in versor una 
rentabilidad super ior a la que conseguiría alternativamente a medio Y 
largo plazo si se ubicase en o t ra zona e n des arrollo o y a desarrolla

da. 
Conviene, pues, .no olvidar q u e los estímulos o incentivos 

aislados o en "paquet e" no serian eficaces o productivos s i se dan las 
siguientes s ituaciones: 

( 1) La rentabil id ad del sector y del proyecto es lo suficien 
temente alta como para que el empresa rio no tom e en conside ración 
los incentivos . De otro modo dicho , el empre sario se movería a l a Z.Q. 

na en desarrollo por razones propias y no por incentivos , de modo que 
si se conceden son en realidad d ilapidados . Es el caso del desplaza
m i ento de empresas de confección 1 acia Badajoz o el caso de indus
trias exceptuadas que precisan una autorización como consecuencia de 
un progr ama sectorial, y que ya son rentables per se: papeleras , re
molacheras , automóviles. 

(2) La rent abilidad no alcanza su n ivel crítico de reserva, 
nivel preasignado por el empresario. En e .~Úe caso todo esfuerzo que 
se haga para atraer en general industrias o para promocionar una de
terminada acti viciad se verá condenado al f racaso . Se trata entonces 
de una ubicaci ón imposible por encontrarnos en zonas regresivas. En 
realidad par a Badajoz esto sólo es digno de consideración en algunos 
sectores y en los momentos actuales, p e ro no de modo permanente . 

· (3) La rent abilidad que pu eda alcanzar un proyecto en Ba 
dajoz d espués de aplicar los estímulos, ·sea inferior a l a que se pue::. 
da alcanzar en otr o (s) e m plazamientos (s) a lternativo (s) . En este ca
so conviene reconsiderar: (a) l a mezcl a de incentivos por s u natura
leza y (b) su dos ificación . 

(4) La rentabilida d de un proyecto en una ubicación dada 
es una función variable en el tiempo, de modo que incentivos fracas2; 
dos en un periódo pueden ser muy eficaces en un plazo de t i empo pos
terior . En este momento las condiciones de atracción de industrias 
son mucho más pot ent es que hace d .e z años y por tanto u na reconside
ración de estímulos quiz~s debe ahora ser estudiado. 

Conviene también recordar que e l empresario en su fun 
ción loc aéional , condicionado por la r e ntabilidad del proyecto, está li 
rnitado por las condiciones especificas que determinan dicha rentabi
lidad . Estas condiciones son l a propia dimensión del proyecto ; su ni 
vel tecnol ógico; la est ructura de capitales ; su forma jurídica y la pro-
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pia organización; así como el entorno administrativo en que el proyec 
to se encuentra inmerso . Por consiguiente los estimulas serán efecli 
vos si afectan positivamente a la rentabilidad y portan to su diseño y 
dosificación estará. condicionado por estos factores mediatos que con
dicionan la propia rentabilidad. Como ejemplo de todo cuanto antece-

de apuntamos : 
{a) Un incentivo del tipo de exención fiscal puede no ser 

eficaz si el entorno permite un fraude fiscal por cuyo sistema se ob
tiene ya una alta rentabilidad marginal . 

(b) Un incentivo de exención en gastos de seguridad social 
no tiene un valor genérico de aplicación, pues sólo sera tome.do en con 
sideración por aquellas empresas de mano de obra interisiva J no in-

tensivas en capital . 
(c) Un incentivo tal como la subvención al capital solo se-

rá tomado en consideración por empresas con activos fijos muy. cos.:.. 
tosos O en entornos financieros con ofertas de recursos caros y res
tringidos en cantidad y plazo de maduración. 

?ara cambiar el comportamiento del empresario, inicial 
mente dirigidos a ter~~itorios desarrollados, se precisa un esquema 
de medidas aplicadas en tal naturaleza y dosificación que sean capa
ces de dar má.s ventajas en términos de rentabilidad a corto, medio y 
largo plazo, que la demandada por el empresario, a fin de romper la 
inercia o cambiar su orientación. 

Necesidad de estímulos en 11 bloquet1 o en 11 paquete11
• 

De todo cuanto antecede se deduce la necesidad de dise
ñar estímulos en "bloque" de modo que no se produzcan efectos con
trarios en la aplicación de los mismos. De la revisión bibliográfica, 
experie ncia, e investigación desarrollada, es claro que deben existir 
incentivos dirigidos directamente a la empresa (subvenciones, exen
ciones fiscales, ayudas a la formación, financiación en términos ade
cuados), pero parece también obvio que estos estímulos pueden ser 
ineficaces si no se ofrecen condiciones generales a todas las empr~ 
sas, capaces de coabyuvar con las medidas estimulantes directas cu.2, 
les son: equipamiento físico I adecuado en calidad y precio; equipa
mientos sociales ofertados en dosis y costes aceptables y presencia de 
servicios demandados por todo tipo de empresas, privada, pública y 

semipública . 
En zonas de desarrollo, como Badajoz, acontece la ausen 

cia O infradosificación de estos estímulos generales, representados 
por las infraestructuras de comunicación y sociales y de ciertos ser
vicios especiales. La experiencia señala que no son los estímulos ai.§. 
lados los que :ncitan a cambiar de dirección al empresario, sino una 
serie de estímulos en 11 bloque11 o en 11 paquete11 perfectamente y flexi 
blemente dosificados los que realmente hacen reflexionar al empre
sario sobre el emplazamiento de una ampliación y una expansión. No 
debe ol viciarse que toda decisión de emplazamiento es un11 decisión que 
el empresario toma con una óptica de largo plazo. 

Medidas eficaces en función de las características del te-
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rritorio. 
La eficacia de las medidas para atraer indust rias a Ba

dajoz, depende de los incentivos diseñados por el Gobierno y Admi
nistración Local e inicia ti vas privadas para otros territorios y las emi 
tidas para Badajoz por el Gobierno Central y los responsables de es
te territorio. Dado el carácter cambiante del mundo en que vi vimos 
(tecnologí ;u y sectorialmente) y dado que las plantas industriales go
zan hoy, p~.~ muchas razones, de un elevado grado de movilidad y de 
orientación variable respecto del territorio, l a eficacia de los estí-
mulos de atracción de industrias sobre un territorio no depende t , t:o 
de la empresa en sí, de su naturaleza, sino de las características .~ e 

ofrece el terri torio (Badajoz en nuestro caso) y las ofertadas por otros 
territorios competivos. Como consecuencia un paquete de medidas pa
ra Badajoz pueden no ser estimulantes para una acti viciad ya orienta
da al sur de España (confección); . si las condiciones de la competi
tividad de las medidas ofrecidas en :1dajoz son gravemente deficita
rias frente a las o . '3cidas en otras regiones o territorios . Es lógico 
pensar que si las c .__ .idiciones ofrecidas por regiones son mutuamente 
semejantes la eficacia de una pequeña dosificación de 11 paquetes11 de 
incentivos puede originar una rentabilid ad marginal de emplazamiento 
muy elevada. 

Una nueva consideración, ahora directamente dirigida a 
responsables de Badajoz. Una vez que una empresa se plantee la ubi 
cación en Badajoz su sensibilidad a incentivos locales será muy alta 
y por tanto se darán cambios bruscos de orientación en el emplaza
miento dentro del territorio. Ello ~onducirá a una elevada competiti 
dad de atracción dentro de Badajoz y los resultados de las medidas de 
incenti vación es responsabilidad de los dirigentes locales . Como ve
remos más adelante los incentivos de infraestructura física y socia l 
son enormemente eficaces a la hora de decidir un emplazamiento den 
tro de un territorio, así como las medidas de promoción de un área 
industrial y del ambiente de a ,. ,_ 1ida administrativa y política del nue
vo 111.vers·or. · 

V. - FACTORES R E T A R DADOR ES E IJ>v1?ULSADORES 
DEL DESARROLLO INDUS TRIAL E N BADAJOZ 

V. 1. -Actitud de los Empresarios ante el Equipamiento Fí 
sico y Social en Badajoz, así como ante los lncenti vos Oficiales para 
l_a ?romoción del Desarrollo. -

Tamaño de la encuesta y sus características. -
El número de empresas que constituyen la muestra en el 

área objeto de estudio es de 26 , con un empleo total de 3761 personas 
de las que el 86% (3231) son fijos y el 14% restante (530) eventuales. 
El empleo femenino es bastante bajo respecto del total; representa -
el 19% (721) mujeres . 

tres 

Distribución por, número de empleados. -
De la muestra se deduce que las empresas abarcan los 

estratos en que se suelen c lasificar, s .. ún el número de emplea-
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dos: "pequeñas" (de menos de 100 personas); 11 medianas11 (de 100 a 500 
personas) y "grandes" (de más de 500) 

La distribución por tamaños es la siguiente: 

NQ de empresas Dimensión Total empleo Distribución 
encuestados (nQ emQleados) QOr estrato del emgleo% 

9 Menos de 50 220 6 
9 de 50 a 100 684 18 
4 de 100 a ~50 705 19 
2 de 250 a 500 689 18 
2 de 500 a l. 000 1.463 39 

26 3.761 100 

Nótese que }as 18 e m presas pequeñas, que suponen un 70 % 
aproximadamente de las que componen la muestra, solo aportan el 24% 
del empleo, mientras que las dos empresas grandes aportan el 39 % 
del mismo. 

Actividades económicas re12resentados. -
El cuadro siguiente muestra la imagen de la muestra sec

torizada por actividades económicas: 

Sector representado NQ de em12resas Em12leo %de em2eo 
Minería 1 61 2 
Conserveras 3 382 10 
Aceite 1 17 0 15 
Alimentarias 3 917 24 
Bebidas 3 201 5 
Desmontado, hilados y tejidos 2 590 16 
Confección 1 44 115 
Madera 3 459 12 
Química 3 150 4 
Transformados metálicos 4 798 21 
Piensos 1 29 1 
Agrícola-Ganadera 1 116 3 

26 3.761 100 

Obsérvese como la muestra cubre una amplia gama de seg_ 
tares productivos. Se destacan como más representados en cuanto al 
número de empresas que aportan, los de transformados ,-11.etái,.cos, 
conserveras, alimentarias, bebidas, madera y química. Sir e, __ ,0ar 
go, por e mpleo quedan muy por encima de los demás los sectores de 
alimentarias y transformados metálicos, que cubren entre a m bos un 
45% del censo total encuestado. Los s e ctores de aceite, piensos y co,n 
fección tienen una pequeñísima representación en el empl eo . 

Ubicación de las industrias. -
Analizando la muestra se observa que e l 38 % de las em

presas se situan en el casco urbano de las poblaciones, siendo en su 
gran mayoría pertenecientes al estrato de m e nor dimensión. El 16% 
se ubican en polígonos industriales, y el 46% restante fuera de polí
gonos y del casco urbano, a una media de 3-4 Kms. de los cascos ur-
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banas más próximos. Son también empresas pequeñas todas las que 
se sitúan en polígonos industriales. Todas las medianas (excepto una) 
y las grandes se ubican en terrenos fuera del casco urbano y de polí
gonos. 

Por sectores, se observa que alimentarias y bebidas, es 
tán situadas indistintamente en cualquier tipo de suelo, madera, trans 
formados metálicos y desmotado, hilados y tejidos, lo hace n bien en 
suelo urbano, bien alejadas del mismo, pero no en polígonos; ninguna 
de conserveras se ubica e n polígonos; aceite y confección están en el 
casco urbano; y minería, química y piensos, están ubicadas fuera del 
casco urbano y de polígonos . 

Medios de locomoción usados 12or los em12leados . -
A tra ves de la encuesta realizada pue de verse que en Ba

dajoz, el 51 % de los empleados acude al trabajo por su propio pie, 
mientras que el 49 % restante lo hace en di versos medios de locomo
ción, según la siguiente distri ~ 1 ción~ 

El 4 % en bicicleta 
- El 6 % en motocicleta 
- El 10 % en automóvil particular 
- El 17 % en autobús de empresa 
- El 12 % en a u tobús público 
Es de notar que el porcentaje de consumidores de coche 

particular, guarda estrecha relación con el de técnicos y propietario 
(8 % ) • 

La situación de la pro;vincia de Badajoz respecto de la pon 
deración m edia para Andalucía y Badajoz es la siguiente: 

moción 
% de empleados gue usan los siguientes medios de loco

Badajoz 
A pie 
Autobús público 
Autobús de la empresa 
Automóvil particular 
Motocicleta 
Bicicleta 

V. 2. - EQUIPAMIENTO FISICO 

51 
12 
17 
10 

6 
4 

100 % 

Dependencia de las vías de comunicación. -
Conviene conocer el uso que de las vías d e comunicación 

hacen las empresa.s pacenses para el aprovisionamiento de sus mate
rias primas, y productos semielaborados, así como para las ventas 
de productos acabados ; también interesa conocer la importancia je
rárquica que dan a cada una d e e llas. Este diagnóstico puede orien
tar e l tratamiento que debería darse a estos medios de comunicación 
Para el transporte , car a a la industria . 

Refiriendo los porcentajes a cifras monetarias y no a to
nelaje, puede decirse que el 82 % de las compras y el 76 % de las ven
tas, son efectuadas por los industriales a través de la carretera, ob
sevándose que las empresas de 100 a 250 empleados son casi exclu-
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si vamente el único medio de transporte que utilizan. 
Respecto del ferrocarril, el 16% de las compras y el 12 % 

de las ventas se hacen a través suyo . Se utiliza en todos los estratos 
dimensionales, igual que la carretera, aunque es más utilizado cuan-

do las empresas aumentan de tamaño. 
Por vía áerea estas empresas no compran nada y sin em-

bargo venden un 3 % dos empresas, una pequeña y otra mediana. 
El puerto es utilizado para comprar el 2 % del total y el 

9 % de las ventas, siendo más demandado por las empresas pequeñas 
que por las medianas (las grandes no lo usan). 

Por sectores puede decirse que las excepciones estriban 
en el sector ·confecci6n, que utiliza en gran porcentaje el puerto y ae
ropuerto; y el de madera, que vende también gran cantidad a través 
de puerto y utiliza algo el aeropuerto. Los demás se sirven de la ca
rretera y del ferrocarril exclusivamente, excepto minería que tam
bién vende bastante a tra ves de puerto. 

Vuelve a darse en Badajoz la ventaja de la carretera so-
bre el resto de las vías de comunicaci6n; sin embargo, como se ve
rá más adelante, son las denuncias referentes al mal estado de las 
mismas las que los empresarios hacen en mayor propoci6n. :Por otro 
lado, la economía industrial de la provincia, según la muestra, es ba.§. 
tan te abierta ya que un 62 % de las ventas y un 41 % de las compras se 
hacen fuera de Badajoz y de Andalucia, tal como muestra el siguiente 

cuadro: 
Mercado Provincia 
Ventas 30% 
Compras 46% 

Andalucía 
8% 

13% 

Resto de España 
44% 
36% 

Extraniero 
18% 

5% 

Esta apertura del mercado es motivo para reflexionar S.Q. 

bre la necesidad de actuar en pro de las mejoras de las vías de comu
nicación, en particular de la carretera y del ferrocarril . 

Deficiencia en el equipamiento fisico. -
Las empresas necesitan ubicarse en zonas donde existan 

ciertos servicios que forman parte del equipamiento fisico. Un grupo 
de ellos está representado por la oferta de agua, energía eleétrica, t~ 
léfono, estado de las carreteras y otras comunicaciones, y evacua-

ción de residuos . 
Las deficiencias que en Badajoz observan los industria-

les respecto a estos servicios, se reflejan en el siguiente cuadro: 

Denuncias Teléfonos Agua 
Energía Evacuac. 

totales 
Carreteras eléctr. residuos 

Nº % Nº % Nº % Nº % _NQ % Nº % 
, 

23 100 7 32 4 17 4 17 4 17 4 17 

' 
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Destacan las denuncias sobre e l mal estaco ele l as carre
teras sobre las demás, tal como se dijo anteriormen c,:::. Las pequeñas 
empresas, son las que mayor porcentaje de deficiencias señ_alan . Nig 
guna empresa grande denuncia estos servicios como malos. 

Por sectores, aceite y madera son los que mayor núme
ro de servicios denuncian. 

Las necesidades que de este bloque señalan los industria
les, cuantitati vamnte y por término medio, son las siguientes: 

Agua: Un 40% de los empresarios señalan que el servi
c io que reciben es de buena calidad. Las necesidades medias son de 2 
litros/ segundo, oscilando los valor es desde 0 1 5 a s· litros/ segundo. -
Transformados metálicos es el sector menos necesitado y desmotado 
hilados y tejidos el más necesitado de caudal . 

Teléfono: El 50% de las empresas indican que reciben -
buen servicio teléfónico, indicando como media una necesidad de 3 li
neas por empresa, aunque las cifras oscilan entre 1 y 6 lineas . 

Carreteras: Todos los empresarios que opinan al r espec
to, lo hacen unánimamente _sobre el mal estado de las mismas. Las 
exigencias de anchuras .mínimas de calzada oscilan entre 7 · y 12 me -
tros, siendo la media unos 9 metros. 

E vacuación de residuos: Sólo un 8% de las empresas de 
la muestra señalan la necesidad de depurar sus aguas residuales (de 
los sectores aceite y madera); otro 8 % señala también la necesidad de 
evacuar sus aguas residuales a ri9s u o t:~as corrientes , y pertenecen 
a los sectores anteriormente citados . 

Definición de suelo indus t rial en Badaioz. 
Con el fin de contrastar convenientemente las 2,. ,, ec:i.L _::a 

ciones de suelo i ndustrial demandado por los industriales c1.....·. l a "" '-' : ~• é:; 

cid as por los promotores públicos y privados, se ha pedido a los ero -
presarios que definan su concepto de suelo industrial cuantificado la 
oferta mínima que necesitarían sobre servicios y recursos . 

Conozcamos en primer lugar la demanda de ubicación en 
suelo industrial de las empresas encuestadas, en el caso de que tuvie
ran que ampliar o de que hubiesen tenido oferta de suelo . El SO % res
tante prefiere hacerlo fuera de ellos . Son las empresas de menor di
mensión las que más predisposición presentan para ubicarse en polí
gonos . Las medianas y grandes prefieren, por el contrario, locali
zarse fuera de ellos. Sectorialmente puede decirse que hay tendencia 
clara por parte de las industrias de desmotado, hilados y tejidos ha
cia sitios no urbanizados, mientras que los sectores madera y quími
cas tienden hacia los polígonos . Los demás sectores presentan dife
rentes alterna ti vas. 

Especificaciones de sue lo industrial. 
Las especificaciones vie nen definidas por: (a) dimensión 

mínima de parcela; (b) caudal mínimo de agua; (c) potencia eléctrica 
~ínima; (d) lineas telefónicas mínimas; (e) sistema de venta y de pre
cios del suelo. 
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Exigencias minimas medias 

?recio Modo de 
Superf. Caudal Energia Lineas 

Tipo de 
(m2) lit/ seg. eléctri.. teléf. (pts/m2) pago 

empresas 
(KVA) 

200 2 altern. 
25.000 8 4 

Pequeñas so urb.oroo 
300 40% cont. S0.000 10 5 

Medianas so urb.oron 

Hay que hacer notar que sólo una empresa (mediana) ace,2. 

1 de polígonos a 200 Ptas/m2, pagando e l 40% al contado Y 
taria sue O · · · d 1 v· 

d s años alternativa ofrecida por el Ministerio e a i-
el resto en o ' . 

. s polígonos oficiales. Sin embargo la alternativa corres-
viend~a etn :usuelo d e 300 Ptas/m2' pagando el 10% al contado y el res-
pon 1en e . . , ¡ · · t d ( · 5 ~ sin recargo financiero es la mas so 1ci a a siempre 
to en anos' ~ as empresas) Le sig~e la al terna ti va de suelo a 200 
por las pequen · 10 

¡ 2 y pagando el 10 % al contado, pero abonando el resto. en 
P:as m pequeño recargo del 5%. Por último está la alternati va de 
anos con un b 

So tas/m2 corriendo por cuenta de la empresa la ur an za-
suelo a P ' . 

·, acometida de aguas y energía eléctrica. 
c1on Y · · , t d Las empresas grandes no expresan su opinion respec o e 

estas especificaciones. 

Cualificación de servicios en polígonos industriales. -
Los empresarios coinciden en que la dotación de los po

. dustriales precisa de los siguientes servicios, según el or-
lígonos m . . , d d d 

d eferencia establecido en func10n de la deman a e ca a u.no 
den e pr 
de ellos. 

1 Q Reparación de material mecánico. 
2º Reparación de camiones y automóviles. 
3Q Gasolinera y estación de gas-oil. 
4º Conservación y reparación de edificios. 
SQ Garaje y estación de servicio de la vado. 
6Q Servicios de al acenamiento. 

' 7º Hostal y residencias. 

Actitud ante incentivos oficiales. -
La encuesta solicitó de los empresarios su opinión sobre 

d 'f ntes medidas del Gobierno para promover el desarrollo in-
las i ere . · · · S b 

· 1 Estas medidas se agrupan en los bloques s iguientes. u -
dustria • · , d 1 1 · Exenciones fiscales Ayudas a la formacion e persona venciones, ' 
y Términos financieros de los empréstitos. 

V. 3. - Comportamiento ante la subvención. -
Un 65% de las empresas de Badajoz que forman la mues-

desearían ser subvencionadas si se decidieran a ampliar, tras-
trda' crear una nueva planta industrial, mientras que el 35 % res-
la arse o . . 
t te no se pronuncian a favor de este incenti ':º. . 
an El sector de industrias alimentarias, Junto con las de hi-
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lados y tejidos, minería, aceite, confección y piensos, se pronuncian 
netamente a favor de este incentivo. En los demás sectores existen 
algunas industrias que discrepan de esta forma d e pensar. 

De las empresas que contestaron afirma ti vame nte, se so 
licitó la cuantificación, en porcentaje sobre el total de la inversión fi
ja, que les seria estimulante para llevar a cabo su actividad, así co
mo la distribución de dicha subvención sobre los distintos activos fi
jos . El cuadro siguiente muestra las opiniones al respecto. 

t Total Distribución de la subvención total oor activos fi ios 
sobre 

Obra Maqui;- Maqui-
Maqui- lnstru-

Maqui-
nver- nas he- mentos 

nas de 
sión civil 

nar1a naria 
labora-

pesada ligera. rramien 
2ª mano 11a t as torio 

% de sub -
vención 38% 14% 4 % 7% 9 % 2% 2% 

' 
Se observa que la petición de los industriales en cuanto al° 

porcentaje de subvención total supera en mucho al 10 % concedido por 
el Gobierno en su política de Polos de Desarrollo. 

Respecto al desglose por ac tivos fijos, es el de obra civil 
el que mayor porcentaje de subvención acaparia , seguido de máquinas 
herramientas. Las máquinas de 2ª mano y el instrumental de labora
torio no acaparían mucho la atención. 

Por dimensión de empresas, son excepción las grandes, 
ya que dedicarían un 90 % a máquinas herr~mientas y el resto a ins
trumental de laboratorio; y las medianas que dedicarían solo a la obra 
civil, maquinaria ligera y máquinas herramientas. Son las pequeñas 
las únicas que subvencionarían todos los activos fijos enenciados .· 

Por sectores cabe destacar el de confección, que todo lo 
dedicaría a Obra Civil. Bebidas alcohólicas la distriburia equitativa
mente en máquinas herramientas y maquinaria ligera. Transformados 
metálicos dedicaría gran parte (más del 80%) a las máquinas herra
mientas. Los sectores de químicas, madera y aceite la distri bución 
la harían entre todos o casi todos los activos fijos. 

V. 4 . - Comportamiento ante exenciones fiscales. -
Solo el 19 % de las empresas de la muestra no desean exen 

ciones fiscales de ningun tipo. Del 81 % restante, que se pronuncian a 
favor de este tipo de bonificaciones, prefieren la librs amortización 
en los cinco años de explotación el 95 % ; el 5 % restantE se inclina -
Por la amortización del 40 % del coste de la construcción durante el 
primer año de funcionamiento, y un 4 % durante los 15 años siguientes. 
Obsérvese que la casi totalidad se pronuncia por el sistema de libre 
amortización, alternativa que es la que brinda el Gobierno. 

Sobre los distintos tipos de exenciones fiscales, los em
presarios solicitan: 

- En primer lugar , la reducción de la cuota de licencia 
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fiscal en porcentajes que varian del SO% al 100 % . Son las empresas 
pequeñas las que más solicitan. Por sectores todos la piden a excep -

ción de aceite y confección. 
- En segundo lugar, la reducción del impuesto de tráfico 

de empresas, en porcentajes que oscilan entre 30 y 80%. Todos los 
estratos dimensionales están interesados en esta exención. Por sec
tores, no están interesados conserveras y aceite. 

- En tercer lugar, la exención de los arbitrios y tasas de 
corporaciones locales, en porcentajes que van desde el SO al 100%. 
No son deseados por las empresas grandes, ni por los sectores des

motado, hilados y tejidos, y confección. 
- En cuarto lugar, la exención desde el 30 al 80 % · 0 los 

gastos de constitución de hipotecas, en ello están interesados t.,dos 
los estratos dimensionales; a los sectores alimentario , desmotado, hj 
lados y tejidos, y químicas, no les seduce esta exención. 

- En quinto lugar, la exención del 40% aproximadamente 
de los derechos arancelarios e impuestos de compensación, en el que 
todos los estratos dimensionales están interesados; por sectores, son 
los de aceite, bebidas y desmotado, hilados y tejidos los que no están 

interesados en él . 
- En sexto lugar, la reducción desde el 40 % al 80 % de los 

impuestos que gravan el rendimiento de los empréstitos, siendo los 
sectores interesados los de aceite, bebidas, madera y desmotado, hi-

lados y tejidos. 

V. S. - Comportamiento ante el crédito para inversión. -
Se ha querido resaltar con esto, la definición que los em

presarios dan a los términos de reembolso y de carencia de créditos. 
Ante ello las cifras medias expuestas son las siguientes: 

Máximo inter6s permisible: 5 14% como término medio, aunque las ci
fras oscilan entre el 3 y 7 15% (para industrias de desmotado y pien

sos respectivamente). 

Mínimo plazo de reembolso: 12 años por término medio, si b E:-n las 
cifras oscilan entre 5 y 25 años. Son las empresas medianas la3 que 
mayor plazo piden. Por sectores, las más exigentes en este punto son 
las de desmotado, hilados y tejidos, y las que menos minería y pien-

sos. 

Años de carencia mínimos: 3 años como término medio, aunque las ci 
fras varían entre 0 1 5 y 5 años. Las empresas de mayor tamaño exigen 
mayores plazos de gracia. Por sectores, serían los de minería y pien. 
sos los que menor plazo exigirían, y desmotado , hilados y tejidos los 

de mayor plazo. 

Montante de los préstamos: Oscilan entre 8 y 400 millones, según las 
empresas sean pequeñas o grandes; la "'" e c:; aa está en 7 4 millones . 

El sector de desmotado, t,ilaC..:.0.s y tejidos seria el que ma -
yor montante necesitaría, mientras que madera y minería no tendrían 
grandes necesidades financieras . 
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V. 6 . ..:. Comportamiento ante ayuda a la formación. 
. La for:mación profesional de lama.no de obra es un factor 
importante a considerar por los empresarios. De las empresas inte-
resa_das en_ la ~ubvención para llevar a cabo dicha formación, el 21 % 
se s1en_ten inclinados por los cursos impartidos por el :P . ?. O. , sien
do las interesadas las pequeñas industrias casi exclusivamente. 

Una segunda al terna ti va ofrece la formación de los apren
dices en propia fábrica y por personal propio; por ella se inclinan e l 
33 % , porcentaje que se distribuye así: 

- Un 18 % prefieren ser subvencionados en relación al nú
mero de aprendices que tienen en periodo de formación. 

- Un 5% prefieren que se forme a personal propio median 
te cursos convenientes, para que luego hagan de monitores para lo-; 
aprendices. 

- Un 10 % prefiere que el Gobierno subvencione en parte 
1~ compra de maquinaria de segunda mano que sirva para fines educa
tivos. 

La tercera alterna ti va se refiere a la subvención de los 
gastos de desplazamiento, acomodación, vivienda, etc. que ocasione 
el traslado de un especialista a la nueva fábrica para que forme al per 
sonal; por ella se deciden el 46 % de los empresa .. 0 i.os interesados e-;;
la formación profesional. 

V. 7 . - Equipamiento social como inductor del desarrollo. 
. La infraestructura social es considerada por los empre-

sario~ como factor importante en ta atracción y emplazamiento de in
dustrias. Dentro de un bloque de necesidades sociales las han seña 
lado para Badajoz en este orden: ' ' 

1 º. - Suficiencia de escuelas 
2Q. - Modernismo de la vivienda 
3Q. - Instalaciones médico-sociales 
4 2 . - Proximidad de, Universidad 
SQ . - Calidad cie urbanismo 
6Q . - Instalaciones comerciales 
7Q. - Instalaciones depo;ti va-culturales 
8Q. - Posibilidades de distracción 
9Q. - Condiciones rurales cercanas agradables 

lOQ. - Instalaciones hoteleras. 

Por otra parte, existen otros servicios de los que debie
ran estar dotadas las ciudades parar nsumo de los industriales Ta
les servicios son ordenados como sis ,e, según preferencias d.e los 
mismos: 

- Sociedades asesoras de organización, muy solicitadas 
en todos los estratos dimensionales y todos los sectores a excepción 
de madera y químicas. ' 

- Centros de cálculo para alquiler, también en la cabeza 
de las preferencias de los empresarios. Son más solicitados por em-
presas p ~ d. t equenas que por me 1anas y grandes. Los sectores menos in-
eresados son los de madera y de desmotado, hilados y tejidos. 
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- Sociedades asesoras jurídicas, también s olicitadas al 
máximo por las empresas pequeñas. El sector de desmotado, hilados 
y tejidos es el único que no da esta preferencia a estos servicios. 

- Servicios de mar.o de obra t e mporal, más solicitados 
en empresas de mayor tamaño-:: .:e en las pequeñas . No conc e<~en im
portancia a este servicio los sectores de aceite , bebidas, des.notado, 
hilados y tejidos, y piensos. 

- Oficinas de estudios técnicos, que solicitan pre fe rente
mente las grandes empresas. Es ponderado al máximo este servicio 
por las industrias alimentarias; sin e mbargo no es de gran importan
cia para las de transformados metálicos. 

- Servicios de embalaje y transporte I ponderados al má
ximo por las industrias grandes, son fundamentales para los sectores 
de desmotado , hilados y t e j idos, y minería. 

Existen otros servicios, que son demandados con prefe
rencias bastantes meno.:~ ~~s . ?or ejemplo , los laboratorios de análisis 
y ensayos, que tienen m ~ha importancia para quimicas y piensos, ofi 
cina común para varios bancos , que también es de máximo interés pa
ra el sector quimico, y almacenes d e pequeños aprovisionamientos, 
que presenta gran interés para el sector made ra . Los servicios de P.!:!. 
blicidad no parecen interesar demasiado a ningún sector. 

Potencial d e ampliación. -
Se l e s pre guntó a los empresarios sobre sus pos ibilida

des de ampliación de ventas d e acuerdo con la d e manda, la orientación 
de su posible a ume nto y los valores monetarios d e sus cifras d e nego
cios esperados h asta 1980, a precios constantes. 

Del análisis d e sus respuestas se deduce que estos incre
mentos se venderían: el 12 % en la propia provincia de Badajoz; el 11 % 
en Andalucia ; el 41 % en el r e sto d e E spaña y el 36 % restante e n el 
extranjero . Estas cifras son cifras mec ias sacadas d e la muestra de 
e mpresas . Examinando por estratos se observa que a m e dida que las 
empresas son mayores, mayor es e l porcentaje de ventas que e s pera
rían efectuar en el resto de España y extranjero. Por sec "::,r es, son 
los de minería, conserveras, otras industrias alimentarias, bebidas . 
desmotado, hilados y tej idos, confección y ma ~.era , las que más ven
derían fuera de Badajoz y de Andalucía . 

Referente a las cifras d e ventas esperadas, se pueden d a r 
los siguientes datos me dios, por empre sa: 

Año 1974: 113 millones de ptas. (cifras que osc ilan e ntre 
5 y 1000 millones, según tamaño de las e mpresas). 

Año 1975: 137 millones de ptas. (oscilando d e sde 7 a 1100 
millones). 

Año 1976: 184 millones de ptas. (cifras que van desde 10 
a 1500 millones) . 

Año 1977: 222 millones de ptas . (valores e ntre 2 5 y 1600 
m illones). 

Año 1980: 308 millone s de ptas . (oscilando e ntre 30 y 2000 
millones). 
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VI. - FACTORES RETARDADORES DEL DESARROLLO 
E t-1 BADAJ OZ ~ 

· . ·. Son señalados por los empresarios de esta zona como 

d
condicionant,es del_ desarrollo industrial' los siguientes factor:s: (or

enados segun su importancia): 
1 ° N d. ' b•1 ·d 

. - • -
0 ispom i i ad de recu rsos financieros en térmi 

~os aprop:i,_\. ::,s~ Este fac tor es menos jmportante para las empresas 
e ml ayor t . ano . Los factores que se desvían de esta opinión media 

son os de miner ' f ·' ia i con eccion Y madera , para los que no es de m áxi-
ma importancia. 

?O L . , d . . 
. ~- · - e¡arna e las materias primas. No tiene tanta im-

Ptáol~tancia para los sectores de bebidas' químicas Y transformados me
i c os . 

30 C . d ,,·, . - • - arencia e mano de obra preparada Op. ·' · unanim e d 1 - _ . 1n1on casi 
l ,El' .para ar ~ esta preferencia en todos los estratos dimension a -
es · sector a ceite no l e d á casi ninguna importancia 

4° L · ' . - · - e¡am a d e mercados regionales potentes. Las em-
p resas c ua n to m ás pequ ~ . 
Jv . í enas son mayor importancia dan a este factor 

1 mer a no le da ni · • . · 
f . , nguna importancia' y casi nula es la que le dan con-
ecc ion Y madera. Sin embargo el sectord~ bebidas lo pondera al má 

xim q _ .. 

d 
5Q · - J\To disponibil idad de suelo in.dustrial Es un factor 

pon erado al má · 1 · 
1 ~ ~. ~o por as grandes empresas Y poco ponderado por 

f
as pe.quenas Y mt..-.:!ianas. El sector de la madera pondera mucho este 
actor. 

d d 6Q · - Lejanía a otras industrias. Es el factor menos pon-
era o por todos los estratos dimensionales ':) . b , . · or sectores, sin em-
argo • esta el de confección para el que ti.ene bastante importancia. 

':)ROVINC VII.- ANALISIS DEL EOUI ?AN1 IENTO FISICO DE LA t S IADEBADAJOZ, ASI COMO DEL EQUIPAMIEJ\'TO SOCIAL 
US NECE,::ilDADEt> 

,::, , 1) . EQUJ ,:::,AMIEt-'TO EN SUELO INDUSTRIAL 
1 - 1) · oligono industrial II El Never0 rr 

?romotor: Instituto N · 
ac1onal de Urbanización del Jv1inisterio de la Vi

vienda. Jv1adrid. 
Situadón: Badajoz . 
J;xtfil}s!_ÓQ.; 52 Has . 

~upe;ficie de parcelas: Máxima de 12030 m2 y mínima de 2560 m?. 
sta odeurb · ·, T J, 

0 - . , anizac10n : otalmente urbanizado . 
bl~tacion de agua: Industrial, con caudal de 107 litros/segundo y pota-
E ' con. cauda l de 6 li tros/ segundo. . 
- Vacuación de resíd • R d d 1 • 
evac uos. e e a cantarillado propia del polígono q u e 

E ua en e l rio G ua d iana, aguas abajo de la ciudad ' 
ner~ l' · . . . · ~ . e ect r 1c<1: Una red d e d i str1 bución en alta tensión d e 6-,A~,) v . 

J n . ª Jª de 380/220 v. ' 
. recio· 200 ,:::, / ~- , ·tas m2 aproximadamente. 
~ma d<=> · • 40 % Be -~f. . 12..ag_o . . º al con tado y el resto en dos afios 

ne icios· L d • · 
· os que se eri ven de estar ubicado en zona de ::>referente 
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Localización Industrial Agraria. 
1 . 2) ? olígoQ.2. Industrial 

II 
El ? rado" 

P romotor: Instituto Nacional de Urbanización del Ministerio de la Vi-

vienda. Madrid . 
Situación: Mérida . 
extensión: 150 Has. Estado en que se encuentra: En fas e de aprobación del proyecto. 
Beneficios: Los que se derivan de estar ubicado en zona de ?referente 

Localización Industrial Agraria. 

Badajoz. El polígono industrial <.'.e 11 El Nevero
11

, presenta las si-

guientes caracteristicas comparati vas: 
- Las mayo res parcelas no alcanzan la superficie minima 

exigida por los industr iales; aunque puede procederse a su agrupación 

para obtener parcelas ,n ayo res. - El caudal de agua es superior al demandado incluso por 

las grandes empresas. - El precio del suelo coincide con el demandado en mayor 

porcentaje por los empresarios . - El sistema de pago es el me nos aceptado por conside-

rarse poco benévolo para los industriales; exige cortos plazos de pago 

y excesiva entrada al contado. - Según sus caracteristicas, es apto para albergar em-

presas medianas y pequeñas, dedicadas a actividades como conservas 
vegetales y otras industrias alimentarias, desmotado, hilados, confe
cción, madera, cartón, papel, artes gráficas, transformados metáli
cos, piensos , y otras. Son además, las industrias agrarias las que 
gozan de los beneficios de su situación en zona de preferente localiza-

ción industrial. Referente al equipamiento fisico de la provincia, puede de-

c1rse que: - Su indice de escuelas es superior a la media nacional y 

regional , asi como de Madrid y Barcelona. Este es un factor positivo 

para su desarrollo. - Respecto del personal sanitario y plazas en hospitales 

hay que decir que su balance es negativo e n cornparación con las me -

días nacional y regional. - El indice de construcción de viviendas es muy inferior 

a las medias, lo cual e s un factor negativo para el desarrollo. 
- Badajoz ya está. dotado de Universidad. 
- Su índice de establecimientos comerciales es superior 

a los de la región y de España. Este factor es positivo cara a su desa-

rrollo. - En instalaciones deportivas supera en índice a la media 

reg ional e iguala a la nacional. - Respecto de locales de espéctáculos supera a ambas me-

dias, y es muy superior a los índices de Madrid y Barcelona. 
- Las plazas hoteleras escasean grandemente en esta pro-
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vmc1a, pudiendo ser un factor importante como freno del desarrollo . 
- La tasa de alumnos que siguen formación profesional es 

pequeña, lo que pudiera ser también un factor retardador si no puede 
contribuir con la mano de obra especializa.da que demanda la industria. 

En opinión de los empresarios de Badajoz, la industriali
zación en esta provincia está frenada grandemente por los siguientes 
hechos: 

- Red de carreteras en pésimo estado, que dificulta y hace 
muy costoso el transporte. A este respecto piden que sea llevada a ca
bo una acción urgente que solucione este grave problema . 

- La existencia de un aeropuerto es muy importante, con 
vuelos regulares que hagan cortos y cómodos los desplazamientos per
sonales a las principales ciudades españolas. 

- Adecuación de los tendidos eléctricos, que actualmente 
prestan malos servicios, así como la distribución de agua industrial, 
ya que la potable les es muy cara. 

- Respecto del telefónico, no existe una previsión de ser
vicios adecuada, por lo que se teme que surja un bloqueo de líneas 
como consecuencia de la superutilización de este servicio, derivada 
de la automatización del mismo. 

- Falta de fluidez y agilización en los trámites administra
ti vos por parte de los organis ,s públicos correspondientes. Es fre
cuente el enfrentamiento Deles _,..:ión de Industria-Compañía suminis
tradora de energía, con lo que siempre salen perjudicados los indus-
triales debido a las demor · ·e aquellos originan. 




