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RESUMEN: el análisis de los procesos de readaptación funcional observados en las ciu-
dades medias europeas enriquece el conocimiento de las transformaciones ocurridas en 
los espacios urbanos contemporáneos. Sus estrategias responden a los mismos factores 
que en el conjunto del sistema urbano tratan de asumir las posibilidades que derivan de 
las interrelaciones a gran escala y de los vínculos generados en función de los mecanis-
mos difusores del crecimiento a partir de las grandes áreas urbanas. A ello contribuyen 
también las mejoras llevadas a cabo en la accesibilidad y en la conectividad, susceptibles 
de dar origen a fl ujos potenciales, de capital y trabajo, en los que se asientan expectati-
vas de desarrollo que inciden decisivamente sobre la oferta de espacios destinados a 
albergar iniciativas empresariales innovadoras, con el fi n de promover la diversifi cación 
de la base económica urbana y su propia confi guración social. Ejemplo de estas tenden-
cias la ofrece la ciudad de Segovia, que, al amparo de las ventajas ofrecidas por la alta 
velocidad ferroviaria y la calidad de su entorno, trata de optimizar su situación privilegia-
da como espacio de atracción de lo que son fi el testimonio las actuaciones que cualifi can 
la oferta de suelo para las empresas en su incipiente espacio metropolitano. 

DESCRIPTORES: Ciudades medias. Área funcional. Alta velocidad ferroviaria. Suelo 
industrial. Competitividad territorial.

1. Introducción

Aunque las diferencias de escala imponen 
contrastes signifi cativos entre las ciuda-
des a la hora de afrontar los riesgos y 

asumir las posibilidades inherentes a la globa-
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lización de las actividades económicas, las 
comprobaciones empíricas revelan que entre 
ellas existen analogías bien marcadas cuando 
se trata de abordar, desde el punto de vista 
estratégico, los planes y proyectos que hagan 
posible tales objetivos o, al menos, sintonicen 

  Los autores agradecen a los evaluadores anónimos sus 
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en esa dirección. En este proceso global de 
recualifi cación conviene subrayar el papel des-
empeñado por ese escalón transicional de la 
jerarquía urbana del que forman parte las ciu-
dades de mediana e incluso de pequeña di-
mensión. Pues es en ellas donde, en virtud de 
las actuaciones de mejora cualitativa acometi-
das en el espacio capitalino y de los procesos 
de estimulación del crecimiento en las respec-
tivas áreas de infl uencia, no resulta difícil per-
cibir el desarrollo de capacidades funcionales 
que las permiten articular un área de infl uencia 
como soporte metropolitano, máxime cuando 
se halla debidamente vertebrado o en proceso 
de articulación de estrategias (MANERO, 2010), 
para la implantación de actividades innovado-
ras y para el afi anzamiento de su pretendido 
poder de atracción inversora. 

Sin duda estas expectativas potenciales, que 
los agentes públicos y privados tratan de ma-
terializar mediante estrategias compartidas, no 
son indiferentes al aumento de la renta de si-
tuación que provoca la inserción de las ciuda-
des en los ejes de comunicación sobre los que 
se ha confi gurado una trama circulatoria de 
nuevo cuño, que opera como factor de valori-
zación locacional. De este modo se abre un 
nuevo campo de posibilidades capaz de esti-
mular la toma de decisiones estratégicas con 
incidencia clara sobre el territorio a través de 
ambiciosas iniciativas inmobiliarias —tanto con 
fines residenciales como de infraestructura 
adecuada a la instalación empresarial— de las 
que deriva una concepción de la ciudad y de 
su futuro en franca contraposición con las que 
tradicionalmente habían sido sus pautas clási-
cas de comportamiento y gestión. 

La toma en consideración del caso de Segovia 
y su área de infl uencia1, sin perder al tiempo la 
perspectiva de su propio marco provincial, está 
justifi cada por el hecho de que las tendencias 
observadas en esta pequeña ciudad de la Co-
munidad de Castilla y León (56.660 habitantes 
a 1 de enero de 2009) y en su entorno de re-
laciones y fl ujos más inmediato responden a la 
lógica de un proceso de transformación poten-
cial bastante signifi cativo que conviene anali-
zar a fi n de entender los fundamentos en los 
que se apoya, interpretar el alcance de las es-
trategias puestas en práctica, valorar la impli-
cación concurrente de los actores implicados y 
comprobar el nivel de correspondencia que pu-
diera existir entre los objetivos perseguidos y 

1  La realización de este trabajo se inscribe en la línea de inves-
tigación amparada en los Proyectos «Ordenación del territorio 
y competitividad urbana: análisis y evaluación de las políticas 
públicas de gestión de las ciudades de Castilla y León»

los logros objetivamente alcanzados, por más 
que se trate de un proceso a medio y largo 
plazo. Constituye, en suma, un ejemplo elo-
cuente de las nuevas directrices hacia las que 
se orienta la trayectoria de las ciudades de 
mediana y pequeña dimensión en España, en 
las que se ejemplifi ca el alcance real de las 
actuaciones a favor de la confi guración poli-
céntrica del territorio europeo, como uno de los 
grandes objetivos de la Estrategia Territorial 
aprobada a fi nales del siglo XX. Se trata, en 
cualquier caso, de líneas de acción asociadas 
a la voluntad de imprimir pautas de crecimien-
to y de acreditación cualitativa con decidida 
pretensión innovadora en un escenario donde 
el peso de la industria se ha encontrado siem-
pre minimizado en función del alto grado de 
terciarización de la sociedad y de la economía 
segovianas. 

2.  Una estructura socio-productiva 
fuertemente terciarizada

La base de partida en la que se sustenta la 
voluntad de imprimir una dimensión cualitativa, 
apoyada en las posibilidades abiertas por la 
diversifi cación funcional, remite de entrada a la 
característica dominante en este escalón del 
entramado capitalino español, como es su 
condición de espacios eminentemente vincula-
dos a la economía de los servicios relaciona-
dos con las demandas locales y provinciales. 
Una estructura basada en un circuito recurren-
te de relaciones centradas en los estímulos 
que surgen del propio espacio de incidencia 
inmediata y generadora de escaso valor aña-
dido tanto en términos económicos como terri-
toriales. De ahí que la relevancia del sector 
terciario resulte claramente predominante en el 
espacio que nos ocupa. Baste señalar que, de 
acuerdo con los datos facilitados por el Servi-
cio de Estadística de la Junta de Castilla y 
León, casi los dos tercios (65,4%) de los afi lia-
dos provinciales a la Seguridad Social pertene-
cen a este sector (ver FIG. 1). A enorme distan-
cia fi guran los ocupados en la industria y la 
construcción, con proporciones de afi liados si-
milares en ambos casos (13,3% y 12,6% res-
pectivamente), en tanto que se mantiene en un 
umbral aún destacado, comparativamente con 
los valores promedios españoles y europeos, 
el grupo adscrito a las actividades agrarias 
(8,7 %). En cualquier caso, la referencia que 
se hace sobre la estructura sectorial del traba-

(VA081/03) y «Nuevas metodologías y directrices aplicadas a la 
ordenación y gestión del territorio: estudio comparado de las 
políticas territoriales de Castilla y León en el contexto español e 
internacional» (VA025A08).
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jo a escala provincial identifi ca claramente las 
tendencias dominantes en el área funcional de 
la ciudad de Segovia, dada la elevada concen-
tración que en ella se produce tanto en térmi-
nos de actividad como de empleo, por más 
que sea aún mayor la preeminencia del tercia-
rio, en función de la posición marginal que en 
este espacio ocupan las labores agrarias.

FIG. 1/ Afiliaciones a la Seguridad Social 

en la provincia de Segovia 

Sectores Personas afi liadas %

Agricultura  5.072  8,7

Industria  7.796  13,3

Construcción  7.773  12,6

Servicios 38.308  65,4

Total 58.549 100,0

Fuente: CASTILLA Y LEÓN. DIRECCIÓN GENERAL 
DE ESTADÍSTICA (diciembre de 2009)

Esta información revela cómo en el espacio 
segoviano se ha producido el tránsito de una 
estructura socio-económica primordialmente 
sustentada en las actividades agrarias a otra 
en la que de manera ostensible prima el tercia-
rio asociado a las exigencias de la concentra-
ción poblacional en las ciudades y cabeceras 
comarcales, acusando en ambas situaciones 
la endeblez persistente en el tiempo de su per-
sonalidad industrial. Es decir, la disminución 
de empleos en el sector primario, congruente 
con la desvitalización demográfi ca de la pobla-
ción rural y la modernización tecnoproductiva 
de las estructuras de aprovechamiento agrario, 
se ha visto compensada por una progresión 
creciente del complejo laboral y funcional aso-
ciado al apogeo de las actividades de servicios 
que fundamentalmente se explican en función 
del crecimiento de la demanda local. Así se 
entiende también el incremento observado en 
el sector de la construcción, fi el corolario de 
una dinámica inmobiliaria fuertemente expan-
siva que, tanto en la capital como en numero-
sos municipios de la provincia, no hace sino 
refl ejar las directrices de una planifi cación ur-
banística excesivamente ambiciosa, estimula-
da, sin apenas restricciones y orillando cual-

2  Según los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regio-
nal del INE, la población ocupada en la industria segoviana 
representa el 11,9% frente al 14,4% en el conjunto de la Co-
munidad Autónoma (2008).

3  En la serie examinada durante este decenio la participa-
ción de la industria en el VAB provincial ha ido perdiendo

quier observación en sentido contrario, por las 
expectativas prometedoras del atractivo turísti-
co y del impacto previsiblemente derivado de 
la instalación y entrada en funcionamiento de 
la alta velocidad ferroviaria, como factor de re-
forzamiento de su renta de situación en el en-
lace que une Madrid con Valladolid. 

3.  Insufi ciencias, limitaciones y 
perspectivas del tejido industrial

Las investigaciones realizadas sobre la dimen-
sión y las tendencias características de la acti-
vidad industrial en Castilla y León siempre han 
puesto de manifi esto la posición secundaria 
que tradicionalmente ha ostentado la provincia 
de Segovia en la estructura del sistema pro-
ductivo industrial de la región (MANERO, 1985; 
MANERO & PASCUAL, 1998; FOLGADO, 2005; 
LUENGO & MARTÍNEZ, 2005). Como aproxima-
ción global al panorama ofrecido por el sector, 
baste decir que esta posición se aprecia clara-
mente, como ya se ha señalado, en la limitada 
importancia del empleo, cuyo valor se sitúa por 
debajo del promedio de Castilla y León2, pero 
sobre todo en el bajo nivel de participación que 
la industria segoviana alcanza dentro de las 
magnitudes regionales y nacionales. Igualmen-
te se revela al comprobar que, según la misma 
fuente y año apuntados en la FIG. 1, tan solo 
aporta el 9,09% del VAB bruto provincial frente 
al 15,04% en Castilla León o el 15,15% en Es-
paña, sin perder de vista el hecho de que su 
tendencia no es ajena a la pérdida del peso 
relativo de la industria, como expresivamente 
ha sucedido en el periodo 1996-20053.

Aparece, pues, como una industria relegada a 
un segundo plano en la estructura productiva y 
a la par poco diversifi cada, ante la relevancia 
de las fabricaciones fi rmemente enraizadas en 
el pasado. Y es que, dentro de ella, destaca en 
el momento que nos ocupa el conjunto de ins-
talaciones dedicadas a la producción agroali-
mentaria, ya que la mitad de las diez primeras 
fi rmas del ranking empresarial corresponden a 
este sector, cuya primacía es compartida con 
el de transformación de la madera, fi rmemente 
sustentado en la materia prima obtenida en la 
provincia, y que adquiere en la localidad de 
Cuéllar, y en los municipios pinariegos (Coca, 
Lastras de Cuéllar, Zarzuela del Pinar y Canta-
lejo) su representación más relevante, mien-

entidad relativa, al pasar del 12,08% en 1996 al 10,80% en 
2005 hasta llegar al 9,09% de 2006. Está por comprobar si 
esa disminución obedece a la crisis del sector o a su debilita-
miento relativo en un contexto marcado por el apogeo de la 
construcción y los servicios. 
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tras en el caso de la fabricación de alimentos 
la mayor dispersión en el espacio marca la tó-
nica principal, sin desmerecer de la posición 
alcanzada por Carbonero el Mayor, Cantimpa-
los y la misma capital provincial, entre otros. 
Con todo, la posición hegemónica de ambas 
actividades no impide resaltar la importancia 
de las industrias extractivas y de material de 
construcción, en las que sobresalen algunos 
pocos, pero muy productivos municipios, como 
es el caso de Carrascal del Río (extracción de 
arenas, cuarzo y feldespato) o de Pradales, sin 
dejar de lado la personalidad de Nava de la 
Asunción, donde se localizan varias empresas 
especializadas en la fabricación de elementos 
para la edifi cación como el gres y el hormigón 
(BELLET, 2008, 87-104; OBSERVATORIO SOCIO-
ECONÓMICO DE SEGOVIA, 2005a).

Se trata, en cualquier caso, de un entramado 
empresarial en el que prevalece de forma abru-
madora la microempresa. No en vano, y según 
la información del Directorio Central de Empre-
sas del INE, el 95,1 % de los establecimientos 
fabriles ocupan a menos de 10 empleados y 
sólo el 0,5 % del total de establecimientos su-
peran el medio centenar (DIRCE-2009). Mas, 
en medio de este panorama, no conviene olvi-
dar la nota de excepcionalidad introducida por 
algunas fi rmas de cierta envergadura, que mo-
difi can ligeramente al alza el promedio de tra-
bajadores por empresa, como se refl eja en el 
dato de que, merced a ellas, la ocupación me-
dia es de 9,6 trabajadores por cuenta ajena, 
resultando algo superior en la industria agroali-
mentaria que en el resto4.

Finalmente, estas características se corres-
ponden con un comportamiento espacial clara-
mente sesgado a favor de un reducido número 
de enclaves. De ahí la tendencia a la concen-
tración en la capital provincial y en los munici-
pios integrados en su área de infl uencia más 
inmediata (Valverde del Majano, San Ildefon-
so, Palazuelos de Eresma y, de manera más 
difusa en el conjunto del alfoz5), a la que se 
suman ubicaciones dispersas, aunque no de-
masiado alejadas de la capital tampoco, que 
comúnmente coinciden con núcleos de cierta 
tradición manufacturera, que ha logrado sobre-

4  Puede verse la infl uencia en estas ratios de empleo de 
empresas como Saint Gobain o Real Fábrica de Crista-
les en la Granja, Santos Galindo Telecomunicaciones y 
Servicios en Segovia, Idemsa y Ontex Peninsular en 
Valverde del Majano, Conorsa- Hormigones Adaja en 
Nava de la Asunción, Persianas Hernando o Proinser-
ga-Dibaq Diproteg en Segovia, Cerámica García Cuesta 
en Nava de la Asunción, Electricidad Eufón en Cuéllar, 
Gres El Acueducto en Otero de Herreros, Destilerías 
DYC en Palazuelos de Eresma y Klein en Segovia, en-
tre otras.

vivir en medio de no pocas difi cultades (Cué-
llar, El Espinar, Nava de la Asunción, Carbone-
ro el Mayor, Cantalejo o Cantimpalos). 

A la vista de las tendencias observadas, el 
diagnóstico que cabe hacer nos lleva a la iden-
tifi cación de los dos factores esenciales que 
han mediatizado la evolución tecnológica e in-
dustrial del espacio segoviano. De un lado, una 
carencia manifi esta de infraestructuras necesa-
rias para el desarrollo del tejido empresarial, 
tales como las relacionadas con la dotación 
adecuada de suelo o de redes de comunica-
ción y transporte adaptadas a las exigencias de 
la movilidad requerida. Y, de otro, no es menor 
el margen de responsabilidad que concierne a 
las insufi ciencias mostradas por una cultura 
empresarial que, más allá de las singularidades 
que presenta de forma muy localizada, pone al 
descubierto síntomas de fragilidad a la hora de 
afrontar los riesgos que implica una actividad 
de estas características. Las discontinuidades 
en la creación de empresas, la vida limitada de 
muchas de las iniciativas llevadas a cabo o la 
descoordinación de estrategias entre diferentes 
actores, e incluso por parte de los órganos en-
cargados de su articulación estratégica, reve-
lan un panorama de relativa atonía no ajeno al 
hecho de que la cultura empresarial de base 
industrial se ha visto en alto grado mediatizada 
por una propensión preferente, como ya se ha 
indicado, a considerar a Segovia como un ám-
bito eminentemente basculado a favor de las 
actividades asociadas al sector terciario, que 
encuentra en el turismo —y en las funciones 
adicionales que de él derivan— uno de sus 
principales ejes de actuación.

No cabe duda de que se trata de un fenómeno 
poderosamente favorecido por la inserción ple-
na e ininterrumpida del espacio segoviano en 
el área de infl uencia de Madrid, que tradicio-
nalmente ha ejercido, y sigue ejerciendo, un 
poder galvanizador de su desarrollo económi-
co y social de primer orden, persistente incluso 
tras la intensifi cación de sus vínculos con Va-
lladolid, como corresponde a las relaciones 
surgidas en el seno de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, muy cuestionada en 
sus inicios por un sector relevante de la socie-

5  El «alfoz» lo componen 21 municipios del entorno. Se 
trata de Basardilla, Bernuy de Porreros, Brieva, Espirdo, 
Hontanares de Eresma, Los Huertos, La Lastrilla, La 
Losa, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de los 
Herreros, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Sego-
via, San Ildefonso o La Granja, Santo Domingo de Pirón, 
Segovia, Sotosalbos, Torrecaballeros, Trescasas, Valse-
ca y Valverde del Majano. El conjunto comprende una 
superfi cie de 6795 Km2, donde residen 152.640 perso-
nas (Fuente: Directrices de ordenación de ámbito subre-
gional de Segovia y su entorno, 2006,18).
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dad segoviana. En cualquier caso, las lógicas 
económico-territoriales aparecen dominadas 
por la prevalencia de su condición primordial 
como espacio de servicios adaptados a las 
exigencias de una demanda externa muy vigo-
rosa, lo que no impide destacar la voluntad de 
reordenación estratégica planteada con espe-
cial atención a partir de los años noventa con 
el fi n de adecuar el espacio segoviano a las 
exigencias del desarrollo industrial y de los 
procesos de innovación que conlleva. 

Y es que la toma en consideración tanto de la 
tipología empresarial como de algunos de sus 
comportamientos espaciales pone de manifi es-
to una dinámica industrial que, con visión pros-
pectiva, debe ser necesariamente matizada. Es 
decir, en un contexto dominado por la insufi -
ciencia comparativa del sector frente a la abru-
madora expansión de los servicios se observa, 
empero, una coexistencia de las actividades 
clásicas, asociadas fundamentalmente a la ini-
ciativa local, con una tipología de empresas que 
han logrado modifi car ligeramente las líneas de 
especialización tradicionales e incluso sus pro-
pias pautas tecnológicas, poniendo en eviden-
cia una situación en cierto modo ambivalente, 
ya que si, por un lado, las inercias subsisten en 
la confi guración del tejido productivo no son 
menos obvios, por otro, los síntomas de una 
modernización que avala un escenario de posi-
bilidades aún por desarrollar. Nos encontramos 
ante un hecho avalado por la puesta en marcha 
de actuaciones de ordenación del suelo indus-
trial que demuestran un empeño decidido a fa-
vor de una revitalización de sus perspectivas 
como espacio de interés para la inversión en 
actividades generadoras de alto valor añadido. 

4.  Un escenario de potencialidades 
y expectativas: estrategias 
de desarrollo, incremento 
de la oferta de suelo industrial 
y polarización espacial

En la concepción de las estrategias de desa-
rrollo planteadas desde la sociedad segoviana 
no es infrecuente encontrar posturas decidida-
mente defensoras de lo que siempre se ha 
entendido como una privilegiada situación geo-
gráfi ca. Este argumento cobrará fuerza signifi -
cativa cuando, a comienzos de los años no-
venta (1993), se plantee —lo que en ese 
momento era insólito en Castilla y León— la 
necesidad de acometer un enfoque de la eco-
nomía segoviana con criterios prospectivos. 
No otro será el fi n perseguido por la elabora-
ción del Estudio Prospectivo de la Economía 

Segoviana (EPES) en el que se verán implica-
das las Administraciones públicas, la Federa-
ción de Empresarios y la entidad fi nanciera 
provincial. Sobre la base de un diagnóstico 
muy crítico, en el que se destaca:

«la acentuación de la pérdida de competitividad 
que ya se observa en sus sectores productivos 
respecto a las demás provincias periféricas de 
Madrid»,

pone especial énfasis en la 

«necesaria incorporación de nuevas tecnologías 
en los procesos de producción»

como garantía para 

«benefi ciarse de la descentralización de unida-
des de producción, en su tiempo concentrados 
en Madrid y formar parte de un nuevo espacio 
industrial y de servicio susceptible de atraer es-
tas unidades, como están haciendo con un cier-
to éxito Guadalajara, Toledo, Alcalá de Henares 
o Talavera» (Estudio prospectivo de la economía 
segoviana, 1993: 24-25). 

No sorprende, por tanto, esa conexión que rei-
teradamente se trata de establecer entre el 
futuro de Segovia y los «retos de la periferia» 
dinamizada por el crecimiento metropolitano 
de Madrid ante «la necesidad vital (sic) para la 
provincia segoviana de competir con las de-
más zonas geográfi cas de Madrid para benefi -
ciar directamente o de manera inducida el de-
sarrollo previsto de la Capital hacia su periferia» 
(Estudio prospectivo…1993:27). Una opción 
estratégica, pues, resueltamente planteada 
que necesariamente ha de suponer una serie 
de requisitos, entendidos como inexcusables 
«desafíos institucionales». Entre ellos particu-
lar atención merecen las acciones encamina-
das a mejorar la dotación de suelo industrial, y 
que en el estudio aparecen sustentadas en 
seis líneas de acción básicas (ver FIG. 2). 

4.1.  Una oferta de suelo industrial 
en proceso de crecimiento, 
aunque de importancia aún 
limitada en el conjunto 
de la región 

Más allá del voluntarismo que estos objetivos 
pudieran encerrar, no cabe duda que la oferta 
de suelo industrial ha experimentado un avan-
ce signifi cativo, tanto por lo que respecta a la 
superfi cie como a la calidad de las dotaciones, 
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en los últimos años del siglo XX y especial-
mente en la primera década del XXI. Sintoniza 
con una tendencia generalizada en España e 
igualmente manifi esta en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, donde la oferta de este 
tipo de suelo se refl eja en la existencia de 352 
polígonos, que en conjunto abarcan una superfi -
cie de 142,2 millones de metros cuadrados, su-
jetos a diversas modalidades de promoción, 
como se refl eja en la FIG. 36. En este conjunto, 
cuyos datos hemos elaborado en esta ocasión

6  En septiembre de 2008 tuvo lugar la fusión por absorción 
de la empresa pública Parques Tecnológicos de Castilla y 
León por Gesturcal (Gestión Urbanística de Castilla y 
León). La empresa resultante se denominará en adelante 
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y

con el fi n de presentar una información actualiza-
da de la oferta de suelo industrial en Castilla y 
León y sobre la que habremos de realizar apor-
taciones ulteriores, la provincia de Segovia ofre-
ce una importancia relativa modesta, ya que tan 
sólo representa el 5,57 % del total, lo que no 
impide destacar aspectos interesantes que tie-
nen que ver con las particularidades que presen-
tan las estrategias de dotación emprendidas en 
el espacio segoviano en consonancia con los 
factores de dinamización comentados. 

León, si bien en el texto se utiliza el término de Gesturcal, 
ya que es el nombre que fi gura en las fuentes y el de la 
empresa responsable de la actuaciones, mencionadas aún 
con este epígrafe.

FIG. 2/ Estrategias de suelo industrial en el escenario de desarrollo prospectivo de la economía segoviana (1993)

1.  Realización de un inventario detallado del suelo industrial existente.
2.  Elaboración, a partir del inventario, de una estrategia de creación de suelo industrial teniendo en cuenta 

objetivos de equilibrio territorial.
3.  Realización de actuaciones por las Sociedades de Gestión Urbanística, orientadas a la consecución de 

una oferta adecuada en calidad, localización y precios.
4.  Adecuación de determinados polígonos a los requerimientos de la demanda actual.
5.  Mejora de las infraestructuras de acceso a los polígonos industriales e instalación de servicios 

comunes.
6.  Promoción de suelo industrial a través de las Sociedades de Gestión Urbanística.

Fuente: (VVAA, 1993).

FIG. 3/ Suelo industrial en Castilla y León. Distribución por provincias y promotores (en miles de metros cuadrados)

Polig. SEPES %
ADEAPTE 

(Gesturcal)
% Municipal %

Mun. y 

privado
% Privado % Total %

Ávila 19 782,72 20,31 2.742,47 71,17 60,00 1,56 268,32 6,96 — —  3.853,51  2,71 

Burgos 52 5.711,00 13,59 4.427,94 10,53 7.539,29 17,94 9.450,23 22,48 14.902,74 35,46  42.031,20  29,56 

León 63 2.716,88 12,37 4.715,39 21,47 9.580,27 43,63 1.463,66 6,67 3.483,30 15,86  21.959,50  15,44 

Palencia 31 3.078,14 33,45 4.911,39 53,37 815,47 8,86 333,47 3,62 63,51 0,69  9.201,98  6,47 

Salamanca 28 1.398,68 16,56 2.175,73 25,76 1.419,11 16,80 — — 3.452,38 40,88  8.445,90  5,94 

Segovia 32 984,38 12,44 2.895,03 36,58 3.126,47 39,50 180,00 2,27 729,37 9,21  7.915,25  5,57 

Soria 34 673,92 4,84 2.860,92 20,55 5.514,50 39,62 3.350,00 24,07 1.520,62 10,92  13.919,96  9,79 

Valladolid 67 6.113,23 21,66 7.354,69 26,06 4.070,31 14,42 2.936,10 10,40 7.749,88 27,46  28.224,21  19,85 

Zamora 26 410,97 6,19 2.731,46 41,13 2.929,40 44,11 100,00 1,51 469,31 7,07  6.641,14  4,67 

Total 352 21.869,92 15,38 34.815,02 24,48 35.054,82 24,65 18.081,78 12,72 32.371,11 22,77 142.192,65 100,00

Fuente: Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. 2010. Elaboración propia
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El balance ofrecido por el conjunto provincial 
no carece, en efecto, de importancia sobre la 
base de la infraestructura integrada por 32 po-
lígonos que comprenden una superfi cie cerca-
na a los ocho millones de metros cuadrados, 
distribuidos en una veintena de municipios (ver 
FIG. 4). Se trata, en principio, de una dotación 
de espacio para uso empresarial nada desde-
ñable que se ha ido confi gurando progresiva-
mente a partir del incremento numérico y la 
difusión territorial de las iniciativas de promo-
ción de suelo, que en los años setenta prácti-
camente quedaban identifi cadas con los dos 
polígonos industriales —«El Cerro» y «Honto-
ria»— situados en las proximidades del casco 
histórico de Segovia, e impulsados por la So-

ciedad Pública Estatal de Suelo (SEPES), que 
en cierto modo marcará el punto de partida 
para el despliegue de iniciativas en diversos 
lugares del espacio provincial. 

El panorama general que deriva de esta evolu-
ción en el tiempo evidencia dos impactos signi-
fi cativos. Revela, por un lado, el incremento de 
la superficie potencialmente destinada a la 
acogida de empresas e instalaciones necesita-
das de espacio (FIG. 5), con la que fundamen-
talmente se ha tratado de afrontar las perspec-
tivas de la demanda en aquellos municipios 
donde el nivel de ocupación de los polígonos 
colmataba la capacidad con la que inicialmente 
habían sido diseñados (FIG. 6). Y, por otro, 

FIG. 4/ Suelo de uso industrial en Segovia: Localización por municipios y grado de ocupación (en miles de metros 
cuadrados)

Políg. Total Ocupada % Disponible % En 
proyecto %

Abades 1 722,3 — — — 722,3 100,0

Arcones 1 45,0 — — — 45,0 100,0

Boceguillas 1 55,1 48,6 88,2 6,5 11,8 — —

Campo San Pedro 1 120,0 40,0 33,3 — — 80,0 66,7

Cantalejo 1 17,5 17,5 100,0 — — — —

Cantimpalos 1 75,1 67,8 90,3 7,3 9,7 — —

Carbonero el Mayor 2 111,2 95,1 85,5 16,1 14,5 — —

Coca 1 35,0 22,1 63,1 12,9 36,9 — —

Cuéllar 10 820,8 507,1 61,8 42,3 5,2 271,4 25,6

El Espinar 2 1.132,2 129,2 11,4 3,0 0,3 1.000,0 88,3

Nava de la Asunción 1 28,3 28,3 100,0 — — — —

Palazuelos 1 81,7 15,0 18,4 66,7 81,6 — —

Riaza 1 58,1 58,1 100,0 — — — —

San Ildefonso 1 20,7 20,7 100,0 — — — —

Segovia 2 984,4 974,2 99,0 10,2 1,04 — —

Valseca 1 180,0 — — — — 180,0 —

Valverde Majano 2 2.740,7 1.980,7 72,3 210,0 7,7 550,0 20,1

Vallelado 1 92,5 72,5 78,4 — — 20,0 21,6

Villacastín 1 594,7 — — 594,7 —

Total 32 7.915,3 4.076,9 51,5 375,0 4,74 3.463,4 43,76

Fuente: Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. 2010. Elaboración propia
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pone al descubierto patentes contrastes en la 
distribución y nivel de aprovechamiento del es-
pacio para este tipo de usos. Estos contrastes, 
que han de ser interpretados desde la dimen-
sión espacial que defi ne las perspectivas de 
cada uno de los polígonos y consecuentemen-
te del ámbito territorial en que se insertan, son 
fácilmente deducibles a partir de la situación 
en que se encuentra la dotación existente des-
de el punto de vista de las características de 
su nivel de ocupación o de su condición de 
proyecto al tiempo que remite, para su explica-
ción, al papel desempeñado en cada caso por 

los promotores responsables de su diseño y 
puesta en práctica. Y es que el notable peso 
relativo que en el conjunto presentan las actua-
ciones impulsadas por los Ayuntamientos, que, 
aunque ligeramente, superan las acometidas 
por la Administración regional a través de Ges-
turcal advierte del alcance de los liderazgos 
locales y del sentido complementario atribuido 
a la estrategia autonómica. De este modo, las 
administraciones descentralizadas han acaba-
do ostentando una primacía incuestionable, 
que relega a un tercer plano el papel desempe-
ñado por el poder central (ver FIG. 7).

FIG. 5/ Distribución del suelo por promotores y nivel de ocupación

Promotores Pol. Ocupada % Disponible % En 
proyecto % Total % 

s/total

Municipal 7 2.218,4 71 213,0 6,8 695,0 22,2 3.126,4 39,5

Gesturcal 13 524,8 18,1 53,2 1,8 2.317,0 80,0 2.895,0 36,6

SEPES 2 974,2 99,0 10,2 1,0 — — 984,4 12,4

Privado 9 359,5 49,3 98,5 13,5 271,4 37,2 729,4 9,2

Municipal y privado 1 — — — — 180,0 100,0 180,0 2,3

Total 32 4.076,9 51,5 374,9 4,7 3.463,4 43,8 7.915,2 100,0

Fuente: Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. 2010. Elaboración propia

FIG. 6/ Localización de suelo industrial según superficie y nivel de ocupación

Fuente: Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. 2010. Elaboración propia. Centro de SIG de la Universidad de Valladolid
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4.2.  Diversidad de tendencias 
y directrices en el espacio 
provincial: el afianzamiento 
de los procesos de polarización 
en el área funcional de Segovia 

En función de ambos elementos de juicio —re-
forzados por la consulta efectuada, en una pri-
mera aproximación, a algunos municipios más 
representativos de cada una de ellas7— podría 
establecerse una tipología de situaciones que 
ponen de manifi esto la diversidad de tenden-
cias que coexisten a este respecto en el seno 
del espacio provincial y que en cierto modo re-
velan los comportamientos diferenciados en 
que se inscriben actualmente las ofertas de 
suelo industrial de acuerdo con las lógicas 
espaciales que caracterizan a las diferentes 
localizaciones. 

7  En dos ocasiones —segundo trimestre de 2009 y mes de 
marzo de 2010— se llevó a cabo una actividad de trabajo 
de campo orientada al conocimiento y valoración in situ de 
las estrategias de desarrollo planteadas a escala local, 
que permitieran analizar el alcance de las políticas locales 
en un espacio provincial donde se habían creado notables 
expectativas ante la mejora experimentada por sus condi-
ciones de accesibilidad y la pretendida capacidad de 
atracción asociada a ellas. En concreto, se efectuaron 
consultas directas en los municipios de Carbonero el Ma-
yor, Cuéllar, Coca, Campo de San Pedro y Valverde del

•  En primer término, cabe destacar, la situación 
en la que, bien por estancamiento o por las 
escasas expectativas de una oferta de suelo 
superfi cialmente muy limitada, se encuentran 
aquellos municipios que, caracterizados en 
varios casos por una tradición manufacturera 
notable, han visto limitadas sus posibilidades 
en este sentido, ya que han alcanzado, o es-
tán a punto de alcanzar, la colmatación del 
espacio disponible y no se contemplan pro-
yectos de expansión futura. Distribuidos en el 
territorio a modo de enclaves fabrilmente es-
pecializados, es la imagen ofrecida por los 
modestos espacios habilitados con tal fi n en 
Cantimpalos, Riaza y Cantalejo, en los que la 
política de suelo ha gravitado exclusivamente 
sobre la iniciativa de la empresa pública re-
gional (Gesturcal), a los que hay que añadir 
también el pequeño polígono de Nava de la 
Asunción, auspiciado por el Ayuntamiento. 

Majano, las cuales fueron complementadas con las infor-
maciones recibidas de la Agencia de Desarrollo Económico 
de Castilla y León. Las conclusiones obtenidas permitieron 
valorar el alcance de la complementariedad de estrategias 
entre ambos niveles de la Administración, aunque, en esen-
cia, las directrices esenciales han estado marcadas de an-
temano por las prioridades regionales en materia de suelo 
industrial sin desconocer la capacidad de presión ejercida 
al tiempo por algunos Ayuntamientos y la activa moviliza-
ción, como sucede en el caso de Cuéllar, del empresariado 
local.

FIG. 7/ Tipos de promoción de suelo industrial

Fuente: Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. 2010. Elaboración propia. Centro de SIG de la Universidad de Valladolid.
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•  En segundo lugar, adquiere signifi cado espe-
cial el área de implantación empresarial con-
fi gurada en los municipios limítrofes de Cué-
llar y Vallelado, a los que habría que sumar 
las experiencias cercanas de Coca y Carbo-
nero el Mayor. Los dos primeros organizan 
un espacio de dinamismo industrial muy 
arraigado en el tiempo, que incide en la es-
tructura del territorio a través de una densa 
trama de polígonos que superan en el caso 
del primero los 820.000 m2 para alcanzar en 
el segundo los 92.455. La situación cuellara-
na es llamativa si se tiene en cuenta que la 
dotación existente aparece desagregada en 
una decena de polígonos, esencialmente de-
rivados de la iniciativa local —de ahí la rele-
vancia del que es propietaria la ancestral 
Comunidad de Villa y Tierra (100.000 m2)— y 
sobre todo de la promoción privada que aglu-
tina el 79 % de la superfi cie de suelo total del 
municipio, ya sea ocupada, disponible o en 
proyecto. Esta presencia del capital privado 
confi ere a la infraestructura existente y pre-
vista en Cuéllar una indudable singularidad, 
obviamente motivada por las expectativas 
que en ella se concitan en consonancia con 
sus potencialidades industriales reconocidas 
y con el horizonte de rentabilidad a que se 
abre la mejora de la accesibilidad del munici-
pio, estratégicamente situado entre Valladolid 
y Segovia y favorecida además por la fi nali-
zación de la autovía que enlaza ambas ciu-
dades. Un horizonte del que en cierto modo 
también participaría el vecino Vallelado, en 
cuyo polígono industrial, promovido por el 
Ayuntamiento, se contempla un plan de am-
pliación de dos hectáreas adicionales a las 
9,24 ya ocupadas. De estos dinamismos tra-
tará al tiempo de benefi ciarse el municipio de 
Coca a través de las tres fases de ampliación 
del polígono de las Salinas, y de la segunda 
llevada a cabo en el de Carbonero el Mayor, 
como iniciativas ambas promovidas por Ges-
turcal y con las que se trata de ampliar —de 
ahí la relativa importancia de la superfi cie dis-
ponible— la oferta de suelo en un ámbito 
que, como se ha señalado, ha experimenta-
do una mejora muy sensible en sus condicio-
nes de accesibilidad, y que en cierto podrían 
entenderse como una solución de continui-
dad entre el sector formado por Cuéllar y Va-
llelado, al norte, y el área articulada en torno 
a la ciudad de Segovia, al sur. 

•  En tercer lugar, no parece desacertado efec-
tuar una puntualización específi ca a propósi-
to de aquellos lugares que, sin ofrecer aún 
valores destacados en cuanto a la magnitud 
del inventario de suelo disponible para el tipo 
de usos que nos ocupan, amplían en el ám-
bito no urbano las posibilidades de atracción 

inversora, abiertas fundamentalmente a las 
exigencias de una demanda externa. La bue-
na localización que les distinguen en ejes 
viarios relacionados con Madrid o con Sego-
via justifi ca la atención merecida. Es el caso 
concreto de Boceguillas, donde Gesturcal se 
muestra como el promotor de un pequeño 
polígono de 55.000 m2, que casi ha llegado a 
su término, lo que posiblemente explicaría la 
actuación impulsada por el Ayuntamiento de 
Campo de San Pedro, donde a los 120.000  
ya dotados, y con un nivel de ocupación que 
apenas llega al tercio de su superfi cie, se ha 
de sumar un proyecto de otros 80.000, que 
acabaría, aunque en la localidad se estima 
que pudiera ir en el futuro mucho más allá, 
por ratifi car una posición sólida en el extremo 
nororiental de la provincia, al socaire de las 
posibilidades de movilidad inducidas por la 
Autovía del Norte, que enlaza Madrid con la 
frontera francesa. Y, aunque en un contexto 
menos intensivo desde el punto de vista cir-
culatorio, no hay que subestimar el empeño 
de las autoridades locales del municipio de 
Arcones a favor de la proyectada creación de 
un polígono, inicialmente modesto, de 4,5 
Has., con el que se pretende mitigar las ca-
rencias de este tipo de suelo a lo largo de la 
N110 (Segovia-Soria), que transcurre al pie 
de la vertiente norte de la Sierra de Guada-
rrama. El hecho de que el polígono de Riaza, 
situado en el mismo eje, se halle colmatado 
y la mayor proximidad a la capital de la pro-
vincia parecen haber contribuido a la adop-
ción de esta iniciativa. 

•  Y, fi nalmente, la ordenación espacial del sue-
lo industrial concede una importancia de pri-
mer orden a la dotación confi gurada en la 
capital provincial y particularmente en su 
área de infl uencia. La superfi cie abarcada, 
representativa globalmente del 81,6 % de la 
registrada en el conjunto de la provincia, da 
buena idea del nivel de polarización alcanza-
do, con manifestaciones de notable entidad, 
como se refl ejan en las FIGS. 4 Y 8.

Es evidente que esta tendencia a la concentra-
ción en la oferta de suelo industrial, y cuyo 
refl ejo resulta palmario al observar la importan-
cia de los proyectos previstos con los que se 
trata de hacer frente a un incremento potencial 
de la demanda —de difícil satisfacción con las 
disponibilidades existentes— , no es ajena a 
las expectativas creadas desde hace tiempo 
en Segovia y su entorno más próximo al am-
paro de los efectos consecuentes a la nueva 
centralidad que pudiera proporcionar la línea 
de alta velocidad ferroviaria que entró en fun-
cionamiento a fi nales de 2007 (FOLGADO, 2008; 
GIL, 2008). Se ha visto así reforzado un anhe-
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lo muy sentido en la sociedad segoviana, cuya 
proclividad a favor de las sinergias suscepti-
bles de derivarse de su relación con la capital 
de España ha sido una constante muy enraiza-
da a lo largo del tiempo8. Los impactos que 
esta mejora de la conectividad y la accesibili-
dad, que al tiempo se ha materializado en ac-
tuaciones modernizadoras de los enlaces por 
carretera (a Madrid y Valladolid), sobre las es-
trategias aplicadas a la dotación y acondicio-
namiento de suelo industrial no podían dejar 
de manifestarse de manera casi inmediata, 
merced al fortalecimiento de la competitividad 
territorial que proporcionan. Y lo han hecho de 
forma espacialmente diferenciada, por mor de 
las distintas posibilidades permitidas por los 
escenarios tradicional o actualmente abocados 

8  Tal y como sistemáticamente se reitera por parte del Ob-
servatorio Socio-Económico auspiciado por Caja Segovia 
como en el Plan Estratégico promovido por la sociedad 
Segópolis, fundada en 2004 y en la que se dan cita todas 
las instituciones locales y provinciales, amén de las aso-
ciaciones de empresarios y el gobierno regional. Concebi-
da como un órgano de refl exión y debate, su apuesta más 
ambiciosa se basa en un Programa de actuación referido 
a Segovia y su área de infl uencia a lo largo del período 
2006-2016 (OBSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO DE SEGOVIA, 
2005A; 2005B; SEGOPOLIS, 2006). 

9  Entre las parcelas sin actividad predominan aquellas de 
mayor tamaño, poniendo de manifi esto una discordancia 
entre las características de la empresa segoviana por su 
dimensión y número de empleados y las unidades de su

a este fi n. De ahí la pertinencia de señalar las 
diversas situaciones observadas, obedientes a 
una misma lógica que las articula entre sí.

Todo parece indicar, en principio, que los polí-
gonos vinculados en origen a las operaciones, 
casi pioneras, de SEPES en el propio término 
capitalino han alcanzado un nivel de madurez 
que les aproxima a la culminación de sus ca-
pacidades. Sucede en «El Cerro» y también 
en «Hontoria», donde son muy pocas ya las 
parcelas a disposición de posibles usuarios9. 
Asimismo, parece agotado el margen de ma-
niobra existente en el pequeño polígono de 
San Ildefonso o La Granja, de promoción auto-
nómica, mientras el ambicioso programa, ba-
sado en fi nanciación privada, contemplado en 

perfi cie disponibles. Este inconveniente unido al proceso del 
aumento del precio del suelo no utilizado, por la cercanía de 
este polígono a la estación del AVE y su buena comunicación 
con la red viaria (autovía y circunvalación), requerirían un 
nuevo planeamiento, con el objetivo de adecuar el tamaño de 
las parcelas. El suelo sin ocupar del que goza el polígono de 
Hontoria presenta, además, barreras añadidas a la instalación 
de empresas. En primer lugar, el espacio vacante es absolu-
tamente insufi ciente para el asentamiento y futura expansión 
en dimensiones de una empresa. Y, por otro lado, el estado 
de la superfi cie de las parcelas vacantes hacen necesaria la 
realización de obra previa, incrementando costes y desincen-
tivando inversiones. Estas observaciones proceden de la in-
formación suministrada por el Plan General de Ordenación 
Urbana de Segovia (AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, 2008).

FIG. 8/ Suelo industrial en el área de influencia de Segovia

Municipio Polígono Superfi cie % Promotor Ocupada Disponible Ocupación % En 
Proyecto

Valverde del 
Majano

Área Industrial 
Europa 1.800.000 27,9 Municipal 1.040.000 210.000 57,8 550.000 30,6

El Espinar El Espinar II 1.000.000 15,5 Gesturcal — — — 1.000.000 100,00 

Valverde del 
Majano

Nicomedes 
García 940.720 14,6 Municipal 940.720 — 100,00 — —

Abades Abades 722.292 11,2 Gesturcal — — — 722.292 100,00 

Segovia Hontoria 699.114 10,8 SEPES 688.905 10.209 98,5 — —

Villacastin Villacastín 594.730 9,2 Gesturcal — — — 594.730 100,00 

Segovia El Cerro 285.264 4,4 SEPES 285.264 — 100,00 — —

Valseca Valseca 180.000 2,8 Municipal 
y priv — — — 180.000 100,00 

El Espinar Los Llanos 
San Pedro 132.220 2,0 Gesturcal 129.220 3.000 97,7 — —

Palazuelos de 
Eresma

P.Emp. 
Segovia 21 81.700 1,3 Privado 15.000 66.700 18,4 — —

San Ildefonso Las Eras
I y II 20.688 0,3 Gesturcal 20.688 — 100,00 — —

Total 645.6728 100,0 3.119.797 289.909 48,3 3.047.022 47,2

Fuente: Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. 2010. Elaboración propia.
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Palazuelos de Eresma con el enfático nombre 
de «Complejo Empresaria —Tecnológico— 
Residencial y de Ocio Segovia 21» se mues-
tra, a tenor de los datos ofi ciales en una situa-
ción muy incipiente, lo que impide hacer 
estimaciones sobre su viabilidad a corto plazo, 
no obstante la intencionalidad de sus gestores 
de presentar el proyecto como «el lugar natu-
ral de expansión de la ciudad de Segovia». Es 
un fi el testimonio de una sensibilidad muy de-
fi nida a favor del aprovechamiento de los nue-
vos vectores de relación efi ciente que rees-
tructuran el espacio urbano y sus periferias. 
No de otro modo podría entenderse la decisión 
de crear el Círculo de las Artes y la Tecnología, 
miembro de la European Network of Living 
Labs, en el que se potencia un «centro de em-
prendedores», y al que se pretende dinamizar 
gracias a una localización privilegiada en torno 
a las vías principales que orientan la expan-
sión de la ciudad hacia el sur. 

Con mayor grado de efectividad en cuanto a 
las operaciones programadas de suelo indus-
trial se plantea el proceso de confi guración del 
municipio de Valverde del Majano como el es-
cenario más representativo de la adecuación 
del espacio periurbano de Segovia al horizonte 
de crecimiento y atracción que estratégica-
mente se contempla. No en vano opera sobre 
la base de una infraestructura previa de cierta 
consistencia, sustentada en el polígono origi-
nariamente promovido por uno de los empre-
sarios más conspicuos de la historia industrial 
segoviana (Nicomedes García Gómez, 1901-
1989), sino también por una buena planifi ca-
ción de suelo industrial, gestionado en ambos 
polígonos por el Ayuntamiento. Se trata de una 
infraestructura concebida desde el principio 
con criterios de racionalidad en los que cimen-
tar su prestigio, y a la que a partir de 2008 se 
pretende imprimir empuje renovado con la am-
pliación de medio millón de metros cuadrados 
que, unidos a los preexistentes (ver FIG. 8), 
han de confi gurar la denominada «Área Indus-
trial Europa», donde se centran las estrategias 
de desarrollo con un esfuerzo y afán de pro-
yección por parte de las autoridades locales 
que no pasan desapercibidos. Aparece, en 
suma, como una iniciativa cuyas posibilidades 
están aún muy abiertas y sin duda supeditadas 
a la atención que pudiera prestarla una co-
rriente inversora capaz de encontrar fácil aco-
modo en el ámbito de mayor potencialidad del 
área funcional considerada. 

Con todo, no son pocas las reservas suscita-
das, si se tiene en cuenta la situación de com-
petencia surgida entre las dotaciones en ex-
pansión de Valverde del Majano y las que a la 

par promueve la Junta de Castilla y León en el 
municipio próximo de Abades, programado, 
con sus 72,2 Ha., como una pieza básica de la 
Red de Parques Tecnológicos y Empresariales 
de Castilla y León, amén de la oferta prevista 
por el consorcio que, formado por el Ayunta-
miento y el capital privado, trata de llevarse a 
cabo en Valseca, con la intención de cristalizar 
en un moderno polígono de 18 Ha. en las 
proximidades de la autovía que conecta Sego-
via con Valladolid (CL 601). 

De todos modos, las directrices que inspiran el 
avance cuantitativo y la adecuación cualitativa 
de la oferta de suelo para implantación de em-
presas en el espacio articulado por la ciudad 
de Segovia revelan al propio tiempo un sesgo 
ostensible en pro del afi anzamiento de la ca-
pacidad de atracción reconocida a las áreas 
meridionales de la provincia. Pudiera decirse 
que el contrapunto a la fortaleza que trata de 
adquirir el municipio de Valverde del Majano 
en el norte es correlativo con el que a la par la 
iniciativa autonómica, a través de la sociedad 
Parques Tecnológicos y Empresariales (antes 
Gesturcal), trata de imprimir a los espacios 
más claramente basculados hacia la aglome-
ración madrileña, centrando la atención en dos 
actuaciones de indudable dimensión estratégi-
ca. Es la conclusión que se extrae de la ope-
ración planifi cada en El Espinar, donde, una 
vez culminadas las posibilidades del polígono 
de «Los Llanos de San Pedro», se emprende 
la creación del de «El Espinar II» con una su-
perficie de un millón de metros cuadrados, 
pese a las resistencias manifestadas frente a 
los impactos ambientales que pudiera ocasio-
nar y que aparece sensiblemente valorizado 
por la instalación en 2010 del centro I+D+i del 
Grupo Siro, una de las empresas punteras de 
la alimentación en España. Y, aunque de me-
nor tamaño, la sintonía con esta tendencia ha-
cia el sur no es menos inequívoca con la vo-
luntad de promover desde el gobierno 
autónomo el polígono de Villacastín, con una 
superfi cie cercana a los 600.000 m2 y localiza-
do en una situación crucial, que se apoya en 
la confl uencia de las principales rutas de gran 
capacidad que en sentido meridiano conectan 
la provincia y su capital con Madrid. 

5. Conclusiones 

La disponibilidad de una buena oferta de suelo 
industrial siempre ha constituido una de las 
principales dotaciones de infraestructura en la 
que las ciudades tratan de fundamentar, a me-
nudo con elevado grado de voluntarismo, su 
capacidad de atracción empresarial. Se trata 
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de una estrategia generalizada, en la que par-
ticipan tanto las grandes ciudades como las 
que, caracterizadas por dimensiones más mo-
destas, pugnan también por acreditar sus ven-
tajas comparativas como fundamento de su 
pretendida condición de «smart city» en un 
contexto dominado por la movilidad de los fac-
tores y por las lógicas inherentes al afi anza-
miento de la competitividad de los territorios. 

Las economías de escala que pueden gene-
rarse en este eslabón intermedio del sistema 
urbano, y que conviene valorar en su justa 
dimensión, no son en modo alguno irrelevan-
tes en nuestros días. Numerosas son, en 
efecto, las experiencias que lo respaldan 
como expresión de los esfuerzos en los que 
la iniciativa pública —en los diferentes esca-
lones del entramado administrativo— y el ca-
pital privado concilian intereses para acome-
ter proyectos que, a la postre, arrojan 
resultados de muy desigual valoración, ya 
que las respuestas por parte de la demanda 
no siempre están garantizadas de antemano. 
De ahí la conveniencia de analizar a fondo las 
características y la solidez de cada una de las 
operaciones llevadas a cabo, sobre todo 
cuando se comprueba hasta qué punto de su 
nivel de calidad y de su buena situación de-
penden las posibilidades de merecer el reco-
nocimiento y la atención pretendidos, que en 
un marco de fuerte competencia interterrito-
rial no son fáciles de alcanzar sin esfuerzo y 
una adecuada proyección de imagen.

El panorama ofrecido al respecto por la pro-
vincia de Segovia resulta expresivo, pues re-
úne buena parte de los rasgos que ejemplifi -
can la multiplicidad de factores confl uyentes 
en la identifi cación de las tendencias caracte-
rísticas de los espacios concebidos para al-
bergar instalaciones empresariales. No en 
vano se trata de una manifestación signifi ca-
tiva de las transformaciones, real o potencial-
mente, inducidas por las ventajas que derivan 
de la proximidad de vigorosas economías me-
tropolitanas y de los efectos difusores que de 
ella pudieran derivarse en un escenario que 
tradicionalmente no ha tenido una capacidad 
de atracción significativa para la industria, 
dado el sesgo marcadamente terciario, para 
fi nes eminentemente recreativos, con que se 
entendían sus señas de identidad y sus recur-
sos socio-espaciales. 

El conocimiento de las características y ten-
dencias que presenta la oferta de suelo para 
uso empresarial constituye sin duda un buen 
indicador cuando se trata de valorar el cam-
bio estratégico en el que se inscriben las lógi-

cas territoriales de una ciudad de pequeño 
tamaño, que trata de valorizar sus posibilida-
des locacionales en un escenario de nuevas 
perspectivas, congruentes con la voluntad de 
dinamización funcional en el que parecen 
comprometidas las ciudades de este umbral 
dimensional. La tipología señalada sobre la 
base de la información disponible y las verifi -
caciones efectuadas in situ permiten discernir 
la diversidad de situaciones detectadas en los 
diferentes ámbitos y particularmente ilustrar 
sobre el alcance de los dinamismos constata-
dos en la ciudad principal y en su área de 
infl uencia. Las transformaciones ocurridas en 
época reciente aparecen claramente induci-
das por un escenario de nuevas perspectivas 
cuya incidencia dista mucho de haberse ma-
nifestado aún por completo. Mas de lo que no 
cabe duda es de que un nuevo ciclo se abre 
para la economía, la sociedad y el territorio 
segovianos al amparo de la mejora introduci-
da en las condiciones de accesibilidad, en el 
afi anzamiento de su posición competitiva en 
el ámbito de difusión del crecimiento madrile-
ño y en el empeño por brindar a las iniciativas 
innovadoras, interesadas en este escenario 
emergente, áreas de implantación que tratan 
de ajustarse a los requerimientos de una de-
manda cada vez más cualifi cada. 

Con todo, es evidente que el margen de posi-
bilidades y las perspectivas de consolidación a 
que se enfrenta esta estrategia, apoyada en 
un incremento de la dotación física de suelo y 
en el lanzamiento de ambiciosos proyectos 
empresariales, susceptibles de viabilidad en 
esta escala urbana, se encuentra condiciona-
do por tres factores que es preciso subrayar y 
que, a su vez, resultan esenciales para enten-
der el rumbo que ha de orientar la toma de 
decisiones: de un lado, por la propia calidad de 
las infraestructuras o, lo que es lo mismo, por 
su nivel de adecuación a las exigencias de una 
demanda potencial, cuyos requisitos de im-
plantación tienden a acomodarse a nuevos 
parámetros de carácter técnico y funcional, en-
tre los que la innovación aplicada a la presta-
ción de servicios desempeña una importancia 
esencial; de otro, por la capacidad de los re-
cursos locales para transformarse en atracti-
vos factores de localización, con todo lo que 
implica en relación con un entorno favorable al 
despliegue de los procesos innovadores, parti-
cularmente en un momento en el que:

«la crisis fi nanciera ha incrementado la importan-
cia de la creatividad y la innovación como facto-
res de crecimiento duradero, de creación de em-
pleo y de fortalecimiento de la competitividad»; 
(COMISIÓN EUROPEA, 2009).
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y, fi nalmente, por la efectividad de los instru-
mentos de gestión, que optimicen los recur-
sos disponibles y aseguren, mediante una 
adecuada gobernanza de las dotaciones 
existentes, y sobre la base de la cooperación 

entre los agentes implicados, el cumplimien-
to efi caz de los objetivos pretendidos, lejos 
de posiciones voluntaristas o de iniciati-
vas bienintencionadas o meramente coyun-
turales. 
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