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PRESENTACIÓN 

 

Las Jornadas de Campo constituyen una de las herramientas didácticas con mayor arraigo 
en la Geografía y, tras la parálisis de las actividades educativas en el territorio determinada por 
la pandemia de la Covid-19, el Grupo de Trabajo en Desarrollo Local (GTDL) de la Asociación 
Española de Geografía (AGE) pretende recuperar esta práctica. Los diversos espacios geográ-
ficos, con sus dinámicas y transformaciones, se erigen en ámbitos de estudio a modo de labo-
ratorios para el conocimiento y la interrelación con los vecinos y los agentes socioeconómicos 
(«stakeholders»).  

La propuesta inmersa en el anterior planteamiento se va a centrar en el acercamiento a los nú-
cleos cabecera y otras villas históricas de las comarcas naturales salmantinas de Salvatierra y 
Entresierras, Béjar y Alto Tormes. El objetivo general de las jornadas será el análisis de dos casos 
contrastados, por un lado la ciudad de Béjar que padece las derivadas de la crisis del sector textil 
lanero y, por otro lado, la villa de Guijuelo que emerge con fuerza por el éxito del «saber de hacer» 
(«know-how») secular en el tratamiento y curado de las carnes del cerdo ibérico. El estudio de 
ambas realidades nos permitirá observar y contrastar las herencias del pasado y las nuevas di-
námicas sociales, económicas y territoriales de cara al futuro. El planteamiento metodológico y 
la estructura de las jornadas ayudarán a conocer de primera mano las directrices de desarrollo 
del territorio mediante las opiniones de los responsables municipales, las intervenciones de téc-
nicos, las visitas a las empresas, el conocimiento de las múltiples iniciativas y el contacto directo 
con los emprendedores. 

Sin duda, si queremos que avance la Geografía en su conjunto y, en concreto, los estudios en 
desarrollo local, es imprescindible dedicar un tiempo a estudiar, reflexionar y debatir sobre las 
hélices que pueden ayudar a los espacios rurales en desventaja geográfica y demográfica de la 
España interior. No nos podemos permitir ignorar la generosidad de estos territorios resilientes 
por la implicación de la población local y por la responsabilidad que recae sobre los miembros 
del grupo de trabajo de transferir el conocimiento y buscar fórmulas para contribuir a formar a los 
jóvenes investigadores. La dedicación y el trabajo de numerosos geógrafos en este campo ayudan 
a consolidar los Grupos de Investigación mediante la dirección de tesis doctorales y la propuesta 
de proyectos que abren sinergias e interrelaciones con nuevas temáticas. Pero, sin lugar a dudas, 
las investigaciones en desarrollo local donde generan transferencia de conocimientos son me-
diante la cooperación educativa interuniversitaria y, en este caso, esperamos que sea muy fruc-
tífera en el marco de estas jornadas de campo.



PROGRAMA 
 

Día 24 de marzo 2022: Salamanca 
20,00 horas: Plaza Mayor. Recepción de los asistentes y visita a la ciudad.  

Día 25 de marzo 2022: Guijuelo 
9,00 horas: Salida desde Salamanca. Colegio Mayor Arzobispo Fonseca 
10,00 horas: Recepción Ayuntamiento. Sesión de trabajo: 

D. Roberto Martín Benito. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo 
Dª. Geles López Valle. Coordinadora de Turismo. Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo. Patrimonio y 
desarrollo en torno al cerdo ibérico 
Dª. Miriam Alonso Herrero. Técnica de la Asociación para el Desarrollo Rural y Económico de las 
Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo. Adrecag y su papel como ente conservador 
del patrimonio en la comarca 
Dª. Raquel Soria Martín. Directora Técnica Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca. Alimentos de 
calidad diferenciada. Figuras de calidad reconocidas de productos ibéricos de Salamanca 

13,00 horas: Visita a fábrica 
14,00 horas: Comida 
17,00 horas: Sesión de trabajo, visita al Museo de la Industria Chacinera 
19,00 horas: Finalización de la jornada 

Día 26 de marzo 2022: Béjar y Alto Tormes 
8,00 horas: Salida desde Salamanca. Colegio Mayor Arzobispo Fonseca 
10,00 horas: Recepción Centro Municipal de Cultura San Francisco. Sesión de trabajo: 

D. Antonio Cámara López. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Béjar 
Dª. Mª. Ángeles Cembellín Sánchez. Técnico de Empleo y Subvenciones del Ayuntamiento de Béjar. 
Ayuntamiento de Béjar. Ayuntamiento de Béjar: estrategias municipales para un desarrollo local 
D. Urbano Domínguez Garrido. Grupo Cultural San Gil. El valor de El Bosque y su potencialidad 
económica 
D. Antonio Valencia Muñoz. Presidente de la Asociación Sierras de Béjar. La estructura empresarial 
y situación actual del turismo en Béjar.  

12,00 horas: Visita al Centro Turístico Sierra de Béjar-La Covatilla 
14,00 horas: Comida 
16,30 horas: Desplazamiento a Puente del Congosto 
17,00 horas: Visita Conjunto histórico. Sesión de trabajo: 

Mesa redonda: Turismo rural y despoblación 
D. Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca 
D. Javier García Hidalgo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva del Conde y Diputado 
Provincial de Turismo. 
D. Ángel Rosado Martínez. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puente del Congosto. 
D. Juan Bautista Alonso. Gerente. Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Sa-
lamanca (ADRISS). Linares de Riofrío.  
D. José Luis Domínguez Álvarez. Personal Investigador en Formación (FPU). Área de Derecho Ad-
ministrativo.  
Dª. Vicenta Hernández Castro. Alfarería Hernández. Cespedosa de Tormes. 

20,00 horas: Finalización de la jornada
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Mapa general de las Jornadas de Campo
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GUIJUELO 

LA VITALIDAD DE UNA VILLA HISTÓRICA AL AMPARO 
DE LA INDUSTRIA CHACINERA 

 

PRESENTACIÓN 

La singularidad geográfica de la comarca de Salvatierra y Entresierras la alcanza por su consideración 
como territorio de transición entre el llano y el macizo principal del Sistema Central. Los municipios co-
marcales se localizan entre el primer escalón que representa la Sierra Menor o de Herreros y una segunda 
elevación que es la Sierra Mayor o de Tamames. Tras los valles del Alagón, Sangusín y Cuerpo de Hombre, 
emerge la línea de cumbres de la Sierra de Béjar por encima de los 2.000 metros de altitud (El Calvitero, 
2.373 m). Entre ambas sierras (o horst), aparece la comarca con dirección noroeste-sureste, donde aflora 
de nuevo la unidad de la penillanura. Esta planicie arrasada, con una altitud media de 1.000 metros, da 
paso hacia el sur a las primeras rampas del piedemonte de la Sierra de Béjar. La erosión diferencial ha 
dejado en resalte en la penillanura algunos picos más elevados, denominados en la toponimia local como 
altos, peñas, atalayas o cabezos, que presentan formas alomadas y, en algunos casos, ruiniformes y acas-
tilladas por estar compuestos por rocas plutónicas. De este origen, podemos citar el alto de Calamorra 
(1.054 m), Monreal (1.081 m), Monte (1.030 m), Pedrizas (1.179 m) o el propio emplazamiento del caserío 
de Guijo de Ávila (961 m). 

Además, estos hitos elevados separan las cuencas hidrográficas de los ríos Alagón y del Tormes, afluen-
tes del Tajo y del Duero respectivamente. El rio Alagón tiene su nacedero El Fontanal en la Sierra de He-
rreros (Frades de la Sierra), al oeste de la comarca a 1.100 m, con un registro muy poco caudaloso debido 
a las escasas precipitaciones y los menguados aportes de arroyos y regatos de su cabecera. En cambio, 
el rio Tormes que surge en la fuente de la Garganta de la Cabrilla en la Sierra de Gredos y se nutre del 
deshielo y de las aguas de numerosas gargantas irrumpe por el flanco este en la comarca de forma impe-
tuosa. Las avenidas catastróficas son de sobra conocidas en estas tierras y aguas abajo en el curso medio 
y, con el fin de paliar los desastres de las inundaciones, se construyó en 1953 la presa del Embalse de 
Santa Teresa y en el 2001 la de San Fernando.  

Los contrastes del relieve introducen modificaciones en las condiciones climáticas, aunque en general 
podemos definirlo como Mediterráneo templado, existen diferencias en las isoyetas y en las isotermas. 
Los valores de las variables climáticas están representados por una precipitación total anual de 600 a 
1.000 mm y una temperatura media anual entre 8 ºC y 16 ºC. La transición climática también se refleja en 
los usos y aprovechamientos del suelo y, sobre todo, en la vegetación natural. Al norte, los encinares se 
mezclan con los quejigares y, según se avanza al sur, en el piedemonte aparecen los robles rebollos que 
ofrecen un contacto entre la región biogeográfica mediterránea y la atlántica. Las áreas con mayor hume-
dad, próximas a la ribera de un cauce fluvial, se encuentran teseladas por cercas de piedra con fresnos 
empotrados. La necesidad de pasto para la ganadería extensiva y la obtención de carbón vegetal fueron 
roturando la moheda hasta transformarse en un monte ahuecado. El monte ciego ha pasado a ser dehesa 
–boyal o privada-, superficies de pastizal y tierras de cultivo que, por el abandono, han vuelto a ser colo-
nizadas por el bardal. Los aspectos geográficos dan personalidad a esta comarca que ha añadido un rasgo 
diferencial más con el florecimiento de la industria agroalimentaria del procesado de las carnes del cerdo 
ibérico. La dedicación tradicional de las gentes de la comarca era a las faenas agropecuarias pero el cre-
cimiento de la industria chacinera en la villa de Guijuelo y en otros núcleos próximos ha trastocado el tra-
dicional tejido económico. El monopolio de la chacinería ha arrinconado al resto de sectores económicos 
que, a lo largo de la historia, diversificaban la estructura productiva: carne de vacuno, extracción de wol-
framio, cantería del granito, fabricación de prendas de piel, etc. El dinamismo local de Guijuelo crea siner-
gias en relación con otras ramas de actividad y da vida a un amplio número de municipios del entorno e, 
incluso, a la capital provincial. En estos momentos, los expertos y los medios de comunicación ponen de 
ejemplo exitoso a la industria chacinera como contribución a los retos demográficos a los que se enfrenta 
la España vaciada.  
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ATONÍA DE LA POBLACIÓN COMARCAL FRENTE A LA 
VILLA DE GUIJUELO 

La falta de oportunidades laborales y la bús-
queda y mejores condiciones de vida provocó el 
éxodo de los habitantes de la comarca de Salva-

tierra y Entresierras en los años pasados, sobre 
todo, en las décadas del sesenta y setenta del an-
terior siglo. La sangría demográfica ha reducido la 
población al pasar de 14.466 habitantes en 1950 
a 7.668 habitantes en 2021, una pérdida del 
46,99% que se eleva al 78,64% si restamos la 

 Mapa 1. Comarca de Salvatierra y Entresierras

Mapa 2. densidad de población, 2021



aportación de Guijuelo. El único municipio que re-
gistra un padrón de habitantes estable desde 1981 
es Guijuelo, por la atracción de la industria de 
transformación agroalimentaria, y además, re-
fuerza su papel como cabecera funcional y de ser-
vicios y centro vertebrador de los municipios del 
entorno. El crecimiento poblacional de Guijuelo 
coincide con la expansión y desarrollo industrial 
chacinero que demanda mano de obra y frena el 
flujo migratorio exterior. El resto de municipios se 
mueven en umbrales demográficos inferiores, mu-

chos con menos de 100 habitantes y, tan sólo, Los 
Santos mantiene una leve esperanza con más de 
500 habitantes (Cuadro 1). La pérdida de pobla-
ción generalizada a mediados de la centuria pa-
sada provocó la incorporación de los municipios 
de Aldeavieja de Tormes, Cabezuela de Salvatie-
rra, Campillo de Salvatierra, Fuentes de Béjar, 
Nava de Béjar y Palacios de Salvatierra al de Gui-
juelo; sin embargo, unos años después se desli-
garon Aldeavieja de Tormes, Fuentes de Béjar y 
Nava de Béjar. 
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Las secuelas de la emigración no sólo son visi-
bles en las flaquezas de los censos de población 
sino que también ha incidido en la dinámica natu-
ral, en la desestructuración de la pirámide de po-
blación y en el grado de vaciamiento del territorio. 
Las defunciones superan con creces a los naci-
mientos a lo largo de los años en todos los muni-
cipios que, en consecuencia, presentan un índice 
de crecimiento vegetativo medio negativo entre 
1975 y 2020 del - 0,20% derivado de una tasa de 
natalidad media del 8,18‰ y de una tasa de mor-
talidad media del 10,23‰. Igualmente, el conjunto 
provincial para el mismo periodo arroja un índice 
de crecimiento vegetativo de – 0,16%, las defun-
ciones superan a los alumbramientos desde 1988. 

La estructura por edad y sexo manifiesta la 
misma diferencia entre Guijuelo, con claros sig-
nos de dinamismo demográfico, y los pequeños 
municipios carentes de jóvenes y con una ele-
vada tasa de vejez. La repercusión más evidente 
es la baja ocupación del territorio representada 
en la actualidad por una densidad de población 
de menos de 10 hab/km2 en todos los municipios, 
salvo Guijuelo y Los Santos (Mapa 2). Las frac-
turas demográficas suponen un pesado lastre 
para estos pequeños municipios que ven hipote-
cado su futuro a pesar de la oportunidad que su-
pone Guijuelo. 

EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA Y LOS EDIFICIOS 
SINGULARES DE GUIJUELO 

El surgimiento de la villa de Guijuelo se remonta 
a tiempos prehistóricos con el aprovechamiento 
de las defensas naturales de los tesos que sobre-
pasan los 1.000 m de altitud y la cercanía de un 
vado en las aguas del Tormes. Los restos arqueo-
lógicos hallados en la margen izquierda del Tor-

mes, datados desde el Paleolítico Superior, mues-
tran la temprana ocupación de este territorio. In-
cluso, en el término municipal se hallan los castros 
de Las Aguzaderas y del Lomo de época posterior 
por los restos de cerámica, hachas de piedra y 
molinos de mano. Los castros pasarán a manos 
de los romanos en el siglo II a C como consecuen-
cia de la construcción de la Calzada de La Plata 
para comunicar Astorga con Mérida. Posterior-
mente, esta demarcación romana dependerá del 
poder visigodo en el siglo V.  

A pesar de la escasa documentación que se 
conserva se cree que fue fundado en el siglo XII, 
dentro del Concejo de Salvatierra, como un terri-
torio fronterizo entre León y Castilla. La comarca 
de Salvatierra adquiere mayor protagonismo al 
transformase en Señorío en la figura de D. Diego 
Sánchez en 1220, nieto de Fernando II. La unifi-
cación de Castilla y León en el 1230, por parte del 
rey Fernando III El Santo, terminará con las luchas 
fronterizas en esta zona. La estabilidad permitirá 
el levantamiento de la iglesia del Torreón, dedi-
cada a Nuestra Señora de la Misericordia, por 
orden de la Infanta doña Catalina hija de Enrique 
III El Doliente, Señora de Salvatierra por el año 
1425. Hoy en día, tan sólo permanecen en pie los 
restos del ábside de la iglesia de estilo ojival, al-
gunos muros de granito y mortero de cal reforza-
dos por contrafuertes, un arco de medio punto y 
parte de la bóveda. 

El verdadero crecimiento urbano de la localidad 
se producirá a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX por la decadencia de la cercana villa de 
Salvatierra de Tormes, el florecimiento de la cha-
cinería y el otorgamiento de las ferias. El casco 
histórico ocupa el sector central, entre el camino 
de Salvatierra de Tormes y la carretera de Cespe-
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Ilustración 1. Plaza Mayor y Mercado de los sábados Ilustración 2. Casa fábrica
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Mapa 3. Plano de la villa de Guijuelo



dosa de Tormes, donde se desparrama el callejero 
alrededor de la Plaza Mayor. La posterior expan-
sión ha estado condicionada por los obstáculos to-
pográficos del este y sureste, dominada por El 
Torreón, y por el trazado de la carretera nacional 
N-630 y del ferrocarril al oeste que cercenaron su 
crecimiento en ambas direcciones. Estas barreras 
y los desarrollos industriales, favorecieron la im-
plantación residencial hacia el norte y el sur al am-
paro de las vías de comunicación para generar una 
morfología de núcleo «tipo calle» (Bustos, 1995). 

Uno de los elementos singulares del paisaje del 
sector central son las viviendas-fábrica, a pesar de 
la renovación del caserío, que salpican la trama 
urbana generando contrastes entre las viviendas 
molineras y las recientes construcciones con pa-
trones renovadores. La ocupación a ambos lados 
de la carretera nacional 630 ha desplazado algu-
nas funciones terciarias pero aún los edificios ad-
ministrativos se mantienen en la Plaza Mayor 
(Ayuntamiento, Oficina de turismo, etc.) o en las 
proximidades (Centro de Salud, Estación de Auto-
buses, Plaza de Toros, etc.). Hoy en día, todavía 

se conservan dos de los tres edificios impulsados 
por la Sociedad Anónima «La Recreativa» (creada 
el 7 de enero de 1908 por los vecinos del pueblo): 
el Teatro Gabriel y Galán, ya desaparecido; la 
Plaza de Toros inaugurada el 15 de agosto de 
1909 y el Edificio del Reloj, levantado en 1909, 
que alojó las oficinas municipales hasta 1950. 

La necesidad de suelo industrial para la locali-
zación de las nuevas empresas chacineras y los 
mataderos, una vez desaparecido el Matadero 
Municipal, obliga a urbanizar el sector norte me-
diante un polígono de iniciativa privada y al sur con 
el Polígono Agroalimentario. Aún muchas instala-
ciones industriales están dispersas por el caserío 
histórico, mezcladas con las casas tradicionales, 
y otras se han trasladado fuera en busca de más 
espacio. Estas fábricas, presentan un exterior si-
milar a las viviendas porque no requieren de de-
masiado espacio. La distribución interna se 
desarrollaba desde la planta baja, donde está la 
sala de despiece y las oficinas, hacia la bodega y 
la planta alta dedicas al secado natural de los ja-
mones y de los embutidos (Mapa 3). 
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Ilustración 3. Establecimiento comercial histórico



Las dotaciones de equipamientos y espacios 
verdes públicos se concentran al sur de la villa, allí 
es donde el Ayuntamiento disponía de más suelo 
de propiedad municipal. El embellecimiento y re-
cuperación de espacios degradados ha llevado al 
consistorio a urbanizar el entorno de la estación 
del ferrocarril, un edificio con un uso alternativo de-
dicado a distintas asociaciones, que de esta forma 
integra y dota de valor urbano. 

DESARROLLO Y AUGE DE LA INDUSTRIA CHACINERA 

El peso de la industria de transformación agroa-
limentaria en la provincia salmantina, en concreto 
la chacinera, tiene su fundamento y apoyo en la 
elevada carga ganadera que sustenta el territorio. 
Al crecimiento del censo de ganado porcino, tam-
bién se suman varios aspectos locales que han 
ayudado a consolidar la industria de procesado de 
las carnes en Guijuelo y su entorno: el «saber 
hacer» de las industrias familiares (destrezas del 
factor humano), la excelente climatología y la lo-
calización geográfica (Alonso, Aparicio, Bustos y 
Sánchez, 1992). En cuanto al conocimiento y ma-
nejo de las carnes, el traspaso de generación en 
generación del trabajo de las materias primas ga-
rantiza la calidad y la diferenciación de cada pro-
ducto a raíz de las mezclas familiares y el proceso 
de curación. Por otra parte, las favorables condi-
ciones climáticas, como ya hemos anunciado, al 
tratarse de un clima Mediterráneo templado con 
matices continentales «frío y seco», con veranos 
cortos y frescos, un invierno frío y largo y con he-
ladas frecuentes entre los meses de octubre a 
marzo que favorecen el curado natural de los ja-
mones y de los embutidos. Además, la comarca 
de Salvatierra y Entresierras y su centro Guijuelo 
cuenta con una moderna vía de comunicación y 
de transporte de mercancías derivada de la con-
versión en Autovía A-66 (E-803) de la antigua ca-
rretera N-630, que une las ciudades de Gijón y de 
Sevilla, conocida como Ruta de la Plata. La otra 

vía de comunicación, el ferrocarril Palazuelo-As-
torga, llegó el servicio a Guijuelo en el mes de abril 
de 1896 y cerró definitivamente el 1 de enero de 
1985 cercenando el transporte de viajeros, de ma-
terias primas y de productos elaborados con los 
mercados nacionales e internacionales. A la con-
fluencia de todos estos factores favorables, hay 
que añadir que la villa de Guijuelo consigue la con-
cesión al inicio del siglo XX de un mercado sema-
nal los sábados y una feria anual a primeros de 
septiembre (posteriormente se vinculó a la Fiesta 
de la Asunción) que facilitaba la comercialización 
de los productos y, entre 1932 y 1934, construirá 
el Matadero Municipal don Mateo Martín con una 
capacidad de sacrificio anual de 30.000 cabezas 
de ganado porcino. 

EL CRECIMIENTO DEL CENSO EMPRESARIAL 

La estructura de las industrias chacineras ha 
evolucionado del modelo artesano y familiar, de 
pequeñas dimensiones, a modernas instalaciones 
de medio y gran tamaño. A comienzos del siglo 
XX, cuando la industria del cerdo empezó a des-
puntar, las mujeres se pusieron al frente de las 
casas de matanza. Los cerdos se sacrificaban en 
la calle a la puerta de las casas en los primeros 
meses del invierno y, al instante, se realizaban las 
faenas de chamuscado del pelo con paja de cen-
teno, despiece, picado y embuchado. Las matan-
zas familiares servían para llenar las despensas 
pero también para comercializar las piezas cura-
das en las bodegas. Relata José Mas, en su no-
vela El Rastrero, una bodega de la época de los 
años veinte como «un amplio sótano que se ex-
tendía por toda la planta baja del edificio. Adomá-
base el techo con viguetas de madera, y de ellas 
pendían los jamones, con tal profusión y despi-
diendo un olor tan fuerte a carne conservada y a 
tocino fresco, que sentíanse las vascas precurso-
ras de algo que no se hubiese digerido bien. La 
bodega recibía la luz por dos ventanas abiertas, 
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casi rozando el pavimento de la calle y reforzadas 
con gruesos barrotes de hierro». La bodega –pro-
sigue el autor- «constituía una exposición aluci-
nante de exquisitas viandas que dejarán 
maravillado a un gastrónomo. Uno de los corredo-
res se reservaba para el tocino, que aparecía col-
gado en grandes planchas. En otros sitios se 
veían grandes racimos de chorizos y otros embu-
tidos». 

El auge de la chacinería se debe a los arrieros 
que viajaron por toda España practicando una 
economía de trueque como, por ejemplo, los cam-
pillanos en municipios gallegos cambiaban el to-
cino y los jabones por jamones blancos con una 
clara ventaja mercantil. Los pioneros del municipio 
de Ledrada salieron hacia tierras manchegas 
donde llegaron a establecer una sede temporal en 
Almagro. 

Según los datos de la Reseña Estadística de 
la provincia de Salamanca de 1960, en el trián-
gulo Guijuelo-Campillo de Salvatierra-Ledrada es 
donde se concentraba el mayor movimiento de 
actividad seguido del resto de localidades aisla-
das. Las empresas que en aquel momento fun-
cionaban en la zona próxima a Guijuelo eran 120 
con 885 operarios (Cuadro 2). Las operaciones 
de Guijuelo ascendían a 6.000 cerdos de sacrifi-
cio que cubrían el 41% del total de la provincia y 
generaban un volumen de negocio de 700 millo-
nes de pesetas.  

El éxito alcanzado hasta ese momento se ba-
saba en las favorables características climáticas 
que, por las limitaciones del mercado, no exigían 
grandes instalaciones artificiales de cura y conser-
vación. Los informes del momento remarcaban la 
falta de condiciones técnicas y de dimensiones, 
escaso aprovechamiento de subproductos, caren-

cia de verdadera estandarización y deficiente or-
ganización comercial como los defectos más gra-
ves de la industria chacinera de cara al futuro. 

Si atendemos a los registros históricos del Mi-
nisterio de Trabajo, en 1989 en Guijuelo existían 
97 establecimientos que empleaban a 790 traba-
jadores. La relación de empresas dedicadas al 
sector en el año 2010 ascendía a 293 industrias, 
en las que trabajaban alrededor de 6.000 opera-
rios en las épocas de mayor actividad.  

La calidad de la materia prima está garantizada 
gracias a la estancia del cerdo ibérico en las de-
hesas durante la época de la montanera. La en-
trada de los primales en la dehesa a finales de 
septiembre les permite poner kilos a partir del 
aprovechamiento de la bellota de las quercíneas 
y de los herbajes de los pastizales. Las primeras 
bellotas que consumen los cerdos son las del que-
jigo y, posteriormente, las de la encina y alcorno-
que. El cochino abandona las fincas adehesadas 
a finales de enero, febrero y marzo cuando co-
mienza la campaña de los sacrificios en los mata-
deros con un peso medio de 135 kilos. En 
Salamanca, en la campaña 2019-2020 se han en-
gordado 52.942 cerdos (7,2%) del total que enca-
beza Andalucía con 344.080 animales (47%) y 
Extremadura con 344.080 animales (36%). 

Pero nada tiene que ver el número de cerdos 
criados en las dehesas de Castilla y León con el 
de animales sacrificados en las instalaciones de 
la región, que asciende al 60% de todo el ibérico 
sacrificado en España y Portugal. En la campaña 
2017-2018, se registraron 654.388 sacrificios de 
cerdos de bellota; en la campaña 2018-2019, se 
registraron 619.847 (del 8 de enero al 4 de marzo) 
y en la campaña 2019-2020 fueron 617.286 los 
cerdos sacrificados entre el 7 de enero al 3 de 
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Ilustración 4. Curado de embutido Ilustración 5. Salazón de jamones



marzo. Al inicio de esta campaña 2021-2022, 
había una cierta inquietud entre los industriales 
guijuelenses debido a los altos precios pagados a 
los ganaderos por los animales que repercutirán 
en el precio final de las piezas. La temporada de 
sacrificio del cerdo ibérico de bellota ha superado 
los 626.000 animales que representa una cifra 
muy similar a la campaña 2020-2021. 

LAS MARCAS COMO GARANTES DE LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

El esfuerzo de los productores locales se vio re-
compensada con la aprobación en 1986 de la De-
nominación de Origen Protegida (DOP) 
«Guijuelo»1. La primera denominación de origen 
que empezó a certificar jamones y paletas de 
cerdo ibérico. El Consejo Regulador verifica y pro-
tege los jamones y paletas de bellota y de cebo de 
campo con un factor racial del 75% o 100% ibé-
rico. La producción y comercialización de las pie-

zas amparadas bajo la DOP «Guijuelo» supone el 
control de todo el proceso: los animales en el 
campo, el sacrificio, las fases de elaboración y la 
presentación del producto final. Las piezas son 
identificadas mediante distintas vitolas de colores 
según la categoría: negro para productos de be-
llota 100% ibéricos, rojo para los de bellota 75% 
ibérico y verde para los de cebo de campo 100% 
y 75% ibéricos. La calificación definitiva se coloca 
mediante la vitola numerada y la etiqueta autori-
zada de la industria adherida cuando la pieza 
reúne las condiciones óptimas para su consumo. 

La zona de elaboración de la DOP «Guijuelo» 
comprende 78 municipios localizados en el su-
reste de la provincia salmantina con centro en Gui-
juelo. Los municipios comparten unas similares 
condiciones climáticas que permiten un secado y 
envejecimiento de las piezas en bodega de forma 
natural y lenta. El área de producción ganadera es 
más extensa al estar ligada al ecosistema de la 
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Ilustración 6. Interior del Museo de la Industria Chacinera

____________________ 
1 Orden de 10 de junio de 1986 por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Guijuelo y de su Consejo Regulador 
(BOE nº 141, de 13 de junio de 1986).



dehesa de encinas, quejigos y de alcornoques que 
permite la cría y engorde del cochino ibérico de 
forma extensiva de las provincias de Salamanca, 
Cáceres, Badajoz y Huelva o situadas al norte de 
Cádiz, Sevilla y Córdoba y al oeste de Toledo y 
Ciudad Real. 

Junto a la DOP «Guijuelo», también se ha ob-
tenido la Marca de Garantía (MG) «Ibéricos de Sa-
lamanca» para certificar la calidad de los 
productos ibéricos curados como el jamón, paleta 
y lomo, en sus variedades de bellota, cebo de 
campo y cebo, y los embutidos como el chorizo, 
el salchichón y el morcón ibéricos de calidad extra 
y el lomito ibérico. Las piezas certificadas por la 
(MG) «Ibéricos de Salamanca» deben cumplir las 
normas establecidas en el reglamento donde se 
describen unas características a cumplir en cuanto 
a las materias primas, origen geográfico de la pro-
ducción, proceso de elaboración y curado y perfil 
del producto final. Esta marca de calidad es la 
única reconocida en España que garantiza y cer-
tifica no sólo el origen del magro utilizado sino 
también la calidad del producto. Para poder iden-
tificar los productos con el sello de calidad es obli-
gatorio que las empresas acogidas tengan 
implantado un sistema de control que supervise 
los requisitos definidos en el reglamento y que una 
entidad de certificación externa compruebe todos 
los años que se cumplen las normas.  

EL FUTURO DEL DESARROLLO LOCAL: LA DIVERSIFICA-
CIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS IBÉ-
RICOS Y EL «TURISMO GASTRONÓMICO» 

El futuro de Guijuelo y comarca pasa por la in-
dustria chacinera a partir de la diversificación de 
la producción y la comercialización de los deriva-
dos cárnicos del cerdo ibérico. A la clásica oferta 

y venta de jamones, paletas, lomos, chorizos, sal-
chichones y morcones existe, cada vez más, una 
demanda de piezas frescas como la presa, la bola 
o el lagarto por parte de grandes cadenas de dis-
tribución y de la restauración. Los empresarios 
guijuelenses se han adaptado a las necesidades 
del cliente con presentaciones adaptadas a todo 
tipo de productos y de precios. Los formatos han 
pasado de la pieza entera a deshuesados, porcio-
nes y loncheados con contenido de diverso peso 
con una contraetiqueta en el envase que garantiza 
la autenticidad del producto. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la comercia-
lización, es la tendencia de los industriales a ex-
portar las carnes del cerdo ibérico fuera de 
nuestras fronteras aunque quedan pendientes al-
gunos flecos legislativos, requisitos y trámites. La 
llegada de la pandemia del coronavirus arrastró 
una fuerte caída del consumo interno que animó 
a los empresarios a la internacionalización. En el 
umbral del siglo XIX, los productos de Guijuelo ya 
estaban presentes en Cataluña, Madrid, País 
Vasco, Galicia y en el resto de ciudades del interior 
y de la costa y se pensaba en conquistar el mer-
cado europeo. El reto actual para muchos indus-
triales será consolidar los nuevos clientes de la 
Unión Europea (Portugal, Italia y Francia) y entrar 
en otros países de Latinoamérica (Colombia, Mé-
xico, República Dominicana y Venezuela). 

Una línea emergente de trabajo está represen-
tada por el binomio gastronomía y turismo alrede-
dor del cerdo ibérico por la fuerte demanda de esta 
modalidad. La provincia salmantina viene organi-
zando los Foros Internacionales del Ibérico, los pa-
sados días 27 y 28 de septiembre se desarrolló la 
tercera edición en el Palacio de Congresos y ex-
posiciones de Salamanca, con el objetivo de de-
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Ilustración 7. Plato de jamón ibérico Ilustración 8. Fábrica de embutidos



fender la calidad culinaria del ibérico y la supervi-
vencia de la dehesa. Como fines complementa-
rios, los responsables del evento abogan por 
fomentar la investigación y el estudio en todos los 
campos relacionados con el ibérico y sus posibili-
dades en la cocina y potenciar, como factor dife-
renciador y generador de valor económico, la 
imbricación entre cerdo ibérico y el ecosistema 
adehesado. 

El consistorio de Guijuelo ha tomado la iniciativa 
por la apuesta del turismo gastronómico a través 
de varias propuestas interrelacionadas con el ibé-
rico. La celebración de la Matanza Tradicional de 
Guijuelo, declarada Fiesta de Interés Regional en 
2011, rememora en varias jornadas las antiguas 
labores matanceras. Este año, tras la suspensión 
de la edición del 2021 por el empeoramiento de 
las condiciones sanitarias, se han celebrado las 
XXXVI jornadas durante los cuatro fines de se-
mana del mes de febrero. En paralelo, se ha de-
sarrollado la IV edición de la Feria Gastronómica 
que ha contado con puestos de venta de produc-
tos, degustaciones y talleres a lo largo de tres días 
en la Plaza Mayor de la villa. 

Otra cita destacada en el calendario ha sido el 
regreso de la Feria de la Industria Cárnica (FIC), 
de carácter sectorial y profesional con proyección 
internacional, destinada a servir de punto de en-
cuentro del sector de la industria cárnica y presen-
tar las últimas novedades del sector. La primera 
edición, denominada Feria Tecnochacinera de Gui-
juelo, se inauguró en 1983 con 60 expositores con 
maquinaria auxiliar de la industria chacinera. A con-
tinuación, en el año 1986 se celebró la segunda edi-
ción con mayor éxito de organización y de ventas. 

Finalmente, las posibilidades del turismo gas-
tronómico en la villa se han ensanchado con la 
apertura el 23 de enero de 2009 del Museo de la 
Industria Chacinera en las instalaciones de un mo-
derno edificio municipal. El recorrido por el museo 
muestra de forma muy didáctica, con el apoyo de 
documentales, de utensilios y de fotografías histó-
ricas, como se efectuaban las matanzas tradicio-
nales y la elaboración de las chacinas. Según los 
datos publicados por el museo, en los primeros 
diez años de vida han contabilizado 35.496 visi-
tantes, tanto individuales como en grupo, con el 
objeto de conocer de primera mano la evolución 
chacinera. El museo ha participado en los proyec-
tos «Gastronomía y Territorio» y «Salamanca Ex-
periencie», organizados por el Grupo de Acción 
Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral 

de las Sierras de Salamanca (ADRISS) y la Dipu-
tación Provincial, cuya finalidad ha sido vincular 
los productos locales y la gastronomía con los re-
cursos naturales y culturales de la comarca.. En la 
actualidad, existen siete empresas que permiten 
visitas guiadas a las instalaciones (secadero y bo-
dega) y cinco tiendas y gastrobares que ofertan 
degustaciones de productos ibéricos. Con el fin de 
unificar los recursos y la oferta turística, el Ayun-
tamiento está trabajando en la creación de la Ruta 
del Jamón con el asesoramiento de la administra-
ción regional y la participación de comerciantes, 
hosteleros e industriales. El objetivo del diseño, 
promoción y señalización de la ruta será integrar 
las actividades vigentes en torno al jamón a través 
de visitas, catas y degustaciones. En un futuro 
próximo, con la reactivación de las visitas turísti-
cas al museo y la recuperación institucional en 
este marco de la nueva normalidad, esperemos 
que el consistorio vuelva a liderar la iniciativa tras 
la fase de recogida de propuestas y se ponga en 
marcha esta ruta por la villa y se amplíe a los mu-
nicipios vecinos.  
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Ilustración 9. Cerdos en montanera
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BÉJAR 

RENACIMIENTO DE LA CIUDAD CON UN GLORIOSO PASADO INDUSTRIAL 

 

PRESENTACIÓN 

La ciudad de Béjar a lo largo de la historia ha sido cabecera de una extensa área de influencia que pe-
netraba en las provincias vecinas de Ávila (Quarto de Arriba) y de Cáceres (Quarto de Abaxo). Durante el 
Antiguo Régimen, hasta la reforma provincial de 1833, el Partido de Béjar estaba compuesto por el Quarto 
del Campo, el Quarto de Arriba, el Quarto de Abaxo y el Quarto de Valvanera. Con la redefinición provincial 
de don Javier de Burgos, la Tierra de Béjar quedó encorsetada por el cordal cimero de la sierra, la fosa 
del río Alagón al oeste, los municipios de la comarca de Salvatierra y Entresierras al norte y el Alto Tormes 
salmantino al este. 

Desde tiempos prehistóricos, la población de Béjar ha cumplido un papel de centro estratégico para el 
control del paso de la sierra carpetovetónica entre ambas submesetas. Los romanos ya aprovecharon el 
corredor natural mediante la construcción de la calzada de La Plata, que unía Mérida (Augusta Emerita) 
con Astorga (Asturica Augusta), y cumplirá un papel destacado como plaza fuerte en los siglos de la Re-
conquista al dotarse el burgo de un sólido cerco de murallas. Varios siglos después, conseguirá extender 
la trama urbana extramuros del recinto medieval por los arrabales y alcanzará protagonismo con la im-
plantación de la manufactura de paños finos.  

La pertenencia de Béjar a la familia de los Zúñiga, con el otorgamiento nobiliario de Duques de Béjar 
en 1485 a don Álvaro de Zúñiga, fue decisivo para la consagración de la industria pañera. Más aún, con 
la promulgación de la Pragmática de los Paños, dada en Granada por los Reyes Católicos en 1500 se re-
glamenta la fabricación de tejidos y se reserva a la villa un lugar destacado en la manufactura de pañería 
de primera calidad.  

Un momento álgido de la historia textil llegará con la fabricación de la vestimenta de las Reales Tropas 
de Su Majestad en el siglo XVIII y, en la pasada centuria, de las prendas para el ejército español. Fruto de 
la vinculación de la industria lanera con la ciudad será la creación de la Escuela de Peritos Industriales y 
Elemental de Trabajo, por Real Decreto firmado por Isabel II el 20 de julio de 1852 (actualmente Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Salamanca) como resultado de las gestiones 
del Ayuntamiento y cuyo primer director será don Nicomedes Martín Mateos. La crisis del sector textil en 
el periodo finisecular anterior ha sumido a la ciudad en un letargo socioeconómico, a pesar de la puesta 
en marcha de varias iniciativas de desarrollo en base a los recursos endógenos, que alberga esperanzas 
de cara al renacimiento de la ciudad y su comarca.

Ilustración 1. Hoya Moros
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LOCALIZACIÓN Y DESARROLLO DEMOGRÁFICO 

La comarca de la Sierra de Béjar se encuentra 
al sureste de la provincia salmantina, compuesta 
por treinta municipios con una extensión de 
604,54 KM2, tiene el foco administrativo y funcional 
en la ciudad de Béjar. El espacio comarcal ocupa 
el área de la vertiente norte de la Sierra de Béjar 
con las cumbres más elevadas de la provincia y 
regada por los ríos Cuerpo de Hombre y Sangusín 
en la cuenca hidrográfica del Tajo. El macizo se-
rrano pertenece al Sistema Central que da paso a 
la penillanura mediante una sucesión de fosas o 
depresiones y bloques elevados, denominada esta 
forma del relieve como «teclas de piano». La to-
pografía montañosa ha permitido un desigual 
aprovechamiento del territorio pero, al mismo 
tiempo, ha posibilitado la implantación de la indus-
tria textil lanera en la cabecera comarcal. 

La pujanza y decadencia de la actividad fabril 
ha influido en la evolución de la población al retra-
sar en una década la regresión demográfica co-
marcal. El conjunto de los municipios, desde 1950 
hasta la actualidad, ha perdido el 53,09% de la po-
blación en diferentes fases migratorias (Cuadro 1). 

El camino de la emigración es una opción, una vez 
que la ciudad de Béjar no puede absorber el con-
tingente de mano de obra de los núcleos próxi-
mos, con destino a Alemania y Francia. Las 
posteriores crisis del textil y de la ganadería expul-
sarán a los habitantes hacia Cataluña, País Vasco 
y Madrid. A pesar de estos resultados, la ciudad 
de Béjar ha jugado en la segunda mitad del siglo 
XX un papel de retención de habitantes llamados 
a emigrar si bien, en muchos casos, el retroceso 
del padrón es alarmante al superar la pérdida el 
80% de la población de 1950.  

El significado descenso de población de la co-
marca ha modificado el movimiento natural con 
una reducción de la tasa de natalidad y ha gene-
rado una estructura envejecida. La comarca repro-
duce las características demográficas de cualquier 
territorio de la comunidad situado en la periferia y 
en el borde montañoso atenuado por la ciudad de 
Béjar. La concentración de habitantes en la ciudad 
deja 15 municipios rurales (50% de la planta mu-
nicipal) semivacíos con densidades débiles por 
debajo de los 10 hab/km2. La reactivación demo-
gráfica pasa por recuperar el tejido económico pa-

 Mapa 1. Comarca de la Sierra de Béjar
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sado con una proyección creativa e innovadora 
con el fin de mantener y atraer nuevos vecinos. 

LA INDUSTRIA TEXTIL LANERA 

El pasado textil de Béjar y de su comarca se re-
monta a comienzos del siglo XIII aunque adquiere 
su pleno desarrollo en la segunda mitad del siglo 
XIX hasta la crisis de principios de los años noventa 
del siglo pasado. Las causas de la quiebra del sec-
tor textil hay que achacarlas a la fuerte competencia 
de otros focos industriales, dentro y fuera de Es-
paña, y la carencia de un espíritu emprendedor por 
parte del empresariado local. El cese del movi-
miento de obreros y del ruido de las máquinas em-
plazadas a lo largo de la ribera del río Cuerpo de 
Hombre ha dado paso al silencio más absoluto. 

En la actualidad, el paisaje fabril textil se man-
tiene como testigo mudo del pasado glorioso a la 
espera de una segunda oportunidad de la mano 
de la modernización o con un uso cultural y turís-
tico alternativo. El patrimonio industrial textil tiene 

que integrarse en el futuro desarrollo económico 
y social de la ciudad al mismo nivel que el resto 
de los sectores productivos.  

EL ORIGEN Y PROCESADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL BEJARANA 

El desarrollo de la industria textil lanera se debe 
a la conjunción de varios factores, por un lado, las 
excepcionales condiciones del río Cuerpo de 
Hombre que dota de la necesaria fuerza motriz a 
las fábricas y, por otro lado, a la producción de 
lana gracias al movimiento trashumante de los re-
baños ovinos desde la Edad Media. La conjunción 
de estos dos factores, propiciaron el surgimiento 
de batanes y tintes que, en el siglo XVI, los Du-
ques de Béjar transformarán en una próspera in-
dustria pañera de la mano de los maestros 
flamencos que «se obligaron a residir en Béjar, a 
imponer y ejecutar las fábricas de paños, bayetas, 
droguetes, estameñas, sempiternas, ratinas y 
otros géneros de lanas, y a enseñar su manufac-
tura a los naturales del ducado de Béjar»1. 

____________________ 
  1 Ferrán Billoch, F. (1955). Béjar y sus paños. Temas Españoles, 167. Publicaciones Españolas, Madrid, p. 6.
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La tradición textil artesana sufrirá cambios con 
la residencia de maestros foráneos, la implicación 
de capitales exógenos y la llegada del ferrocarril 
el 14 de febrero de 1894. Los viejos telares de la 
industria artesana de paños vinculados a la familia 
del tejedor, que pasaban de padres a hijos, fueron 
sustituidos por los telares mecánicos. La lana me-
rina constituía la materia prima esencial de la in-
dustria pañera que requería determinar la calidad 
y la clasificación con el fin de escoger el método 
de trabajo más adecuado en relación con el uso 
final. Tras el lavado de la lana, el proceso conti-
nuaba con el desmontado y las operaciones de 
cardado para las lanas finas y cortas o de peinado 
para las largas. De aquí, iban a la rueca y el huso 
de donde se extraía el hilo con diferente torsión y 
grosor. Las madejas de hilaza pasan a los telares 
para confeccionar las piezas de tejido que se so-
meterán al batanado. Los paños se diferencian por 

los cientos de hilos que componían la urdimbre de 
las telas, así por ejemplo, el veinteno tiene veinte 
cientos de hilo y la veinticuatreña se compone de 
veintricuatro cientos. La tintorería y el acabado be-
jarano se perfeccionaron para los usos militar y 
civil hasta alcanzar su máxima expresión con la 
afamada capa castellana. 

LA CRISIS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

A finales de los años setenta del siglo pasado, 
la industria textil bejarana no pasaba por su mejor 
momento. La industria lanera adquirió un notable 
desarrollo a partir de los años cuarenta al evolu-
cionar desde una producción limitada a la hilatura 
de carda y tejido de paños en instalaciones anti-
cuadas hasta alcanzar el ciclo completo de pro-
ducción. La modernización afectó a la fase de 
lavado, a las instalaciones de hilaturas de estam-

Ilustración 2. Puente del ferrocarril y la antigua factoría de Tinte de Gilart
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bre para la lana y mezclas y a los métodos de hi-
laturas de carda. Otros avances fueron la sustitu-
ción de los antiguos telares por otros de mayor 
capacidad productiva y, como complemento, la 
restructuración de las secciones de tinte, apresto 
y acabado. Esta fase de restructuración del sector 
permitió realizar el proceso completo en Béjar, a 
comienzos de la década de los sesenta, mediante 
el funcionamiento de un centenar de empresas. La 
producción de estas empresas consistía en más 
de tres millones de metros anuales de tejidos de 
carda y estambre por un valor superior a los 600 
millones de pesetas y la generación de 3.150 em-
pleos de ambos sexos, según el Censo Industrial 
de 1958 (Cuadro 2). La estructura de la planta em-
presarial estaba compuesta por instalaciones de 
menos de 10 empleados (50,50%), de 10 a 50 em-
pleados (28,60%), de 50 a 100 empleados 
(7,70%) y de 100 a 500 empleados (13,20%). Las 
secciones de fabricación de esta industria com-
prendían 13 lavaderos de lana en 11 plantas, 4 es-
tablecimientos con 80 peinadoras, 20 
instalaciones de hilatura con 35.000 husos, varias 
plantas de tintado y 68 industrias con 530 telares. 

Los informes y crónicas de la época de los se-
senta hablaban de la vitalidad y pujanza del sector 
textil bejarano tanto en la estimación del volumen 
de negocio como en comparación con la crisis que 

soportaban otros centros nacionales en ese mo-
mento. En la actualidad, con la continuada pérdida 
de empresas y de trabajadores vinculados con el 
sector textil, las factorías apenas llegan a una de-
cena con unos 80 empleados. La sangría de la in-
dustria textil local no para, aunque se estima que 
aún mantiene una capacidad para producir 
2.500.000 metros de tejido al año con la pervivencia 
de las instalaciones del ciclo completo productivo. 

Por último, a comienzos del mes de julio de 
2021 saltaba la noticia de que el último lavadero 
de lana de España radicado en Béjar cerraba por 
la caducidad de la concesión de agua otorgada 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo hace 75 
años y el escaso apoyo institucional. Los respon-
sables de la empresa condicionan su reapertura a 
la renovación de la concesión de agua de larga 
duración, como mínimo por 25 años, para poder 
afrontar las inversiones necesarias ante las exi-
gencias del organismo de cuenca. La desaparición 
del lavadero ha supuesto la eliminación de 21 
puestos de trabajo.  

LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y LAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

La comarca de Béjar guarda celosa un glorioso 
pasado histórico que muestra como herencia un 
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rico patrimonio natural y cultural. El cordal cimero 
y la vertiente septentrional de la Sierra de Béjar 
presentan las heridas del hielo en forma de lagu-
nas y hoyas asentadas en antiguos circos glacia-
res. Además, las laderas y las gargantas serranas 
están colonizadas de un variado tapiz vegetal 
compuesto por una gran biodiversidad de flora y, 
a la vez, constituye el hábitats de especies faunís-
ticas protegidas. El escenario serrano es una mag-
nífica muestra de la sabia trabazón de los 
elementos del medio físico y del aprovechamiento 
humano que da origen a unas contrastadas unida-
des paisajísticas. 

En cuanto al patrimonio cultural, tanto material 
como inmaterial, los municipios serranos mantie-
nen sus señas de identidad en los restos arqueo-
lógicos, los caseríos y los templos. Las muestras 
de la ingeniería aplicada a la calzada romana, de-
signada originalmente «Iter ab Emerita Asturicam» 
(camino de Mérida a Astorga) porque unía las po-
blaciones Augusta Emerita (actual Mérida) y Astu-
rica Augusta (Astorga), representan los hitos 
visibles de esta vía histórica en el occidente pe-
ninsular. A este bien arqueológico se suman los 

Conjuntos históricos de Candelario y de Montema-
yor del Rio que representan sendos ejemplos se-
ñeros de la adaptación de las tramas urbanas a la 
topografía y del mantenimiento de la arquitectura 
popular (Cuadro 3). 

EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE 
LA CIUDAD DE BÉJAR 

La declaración del Conjunto histórico de la villa 
de Béjar en el año 1974 se sustenta por la situa-
ción estratégica de la población, encaramada en 
lo alto de un largo resalte rocoso, que permite el 
control del paso natural del puerto entre Castilla y 
León y Extremadura. La situación privilegiada se 
refuerza a partir de las defensas naturales deriva-
das de los encajamientos de los ríos Cuerpo de 
Hombre y Riofrío y por la construcción del cerco 
de murallas por parte de los musulmanes con una 
ampliación en el siglo XIII por el rey Alfonso VIII. 
El casco urbano protegido comienza en la Puerta 
de la Villa y avanza por la calle Mayor hasta ter-
minar en la Puerta del Pico en el Barrio de La An-
tigua. En el recorrido longitudinal por la principal 
arteria del callejero se observa la arquitectura local 

IMapa 2. BIC en la comarca de la Sierra de  Béjar
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que alterna con las edificaciones monumentales 
de las iglesias de San Juan y de San Gil, el teatro 
Cervantes y los restos del antiguo convento de 
San Francisco (actual Centro Municipal de Cul-
tura). Tras la plaza Mayor, donde sobresalen la 
iglesia de El Salvador y el Palacio Ducal (hoy Ins-
tituto de Educación Secundaria), comienza la ju-
dería con la iglesia de Santa María y el Museo 
Judío «David Melul» y, por último, el Barrio de La 
Antigua con los restos de la muralla y el puente 
medieval de San Albín. El conjunto histórico, a 
pesar de los grandes esfuerzos de conservación, 
sufre un fuerte deterioro por el paso del tiempo y 
la falta de mantenimiento de los inmuebles. 

En el paraje del Castañar, junto al Santuario de 
la Virgen se eleva la Plaza de Toros «La Ancia-
nita» que se inaugura oficialmente en el año 1711 
y es considerada la más antigua de España. A fi-
nales del siglo XVII, ya se celebraron festejos de 
toros en una plaza de maderas enrejadas y, en 
1706, se sustituye por un coso de piedra cuadrado 
que termina en la actual de planta octogonal. La 
balconada de madera de la presidencia, donde se 
colocan autoridades e invitados, se complementó 
en el año 1713 con la construcción de los tendidos 
llamados de «La Virgen» y de «La Pedriza».  

También apartado del casco urbano se encuen-
tra el Jardín histórico El Bosque compuesto por el 
palacete, el estanque, los jardines y las huertas. 
El complejo de la villa de recreo fue impulsada en 

el año 1567 por don Francisco de Zúñiga y Soto-
mayor, IV Duque de Béjar, que contrajo matrimo-
nio con doña Guiomar de Mendoza y Aragón y, 
tras su muerte, en segundas nupcias con doña 
Brianda Sarmiento de la Cerda. La organización 
interna de la villa, a partir de los tratados de los 
eruditos italianos, parte de un eje longitudinal ima-
ginario compuesto por tres terrazas. En la primera, 
están las edificaciones residenciales, el palacete 
de verano, las caballerizas, la casa del bosquero 
y el estanque con templete circundado por la 
Fuente de la Sábana (de estilo barroco) y la 
Fuente de los Ocho Caños. La segunda terraza 
está ocupada por el jardín de estilo romántico por-
que a raíz de la expropiación a los duques de 
Béjar en 1869 es adquirido por el industrial Ci-
priano Rodríguez-Arias quien lo transforma y eli-
mina la herencia renacentista y barroca. Por 
debajo de la Terraza del Jardín está la terraza des-
tinada a huerta donde se cultivaban fresas y fram-
buesas rodeadas de frutales. Desde el año 1999 
pertenece a la Junta de Castilla y León y al Ayun-
tamiento de Béjar (la parte del Gobierno central 
fue cedida al consistorio) debido a que es adqui-
rida por un millón de euros a la familia Oliva. En 
estos años, se ha intervenido en tareas de rehabi-
litación y conservación y queda pendiente la de-
terminación del uso definitivo. 

En el apartado del patrimonio cultural inmaterial, 
la ciudad recupera todos los años una de las tra-

Ilustración 3. Plano de Béjar. Fuente: Atlas de España y sus posesiones de ultramar de Francisco Coello, 1867.
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diciones históricas, asociada a la celebración de 
la procesión del Corpus Christi, es el desfile de los 
Hombres de Musgo. Según las crónicas, un grupo 
de cristianos cubiertos de ramas y musgo fueron 
capaces de arrebatar la plaza amurallada a los 
musulmanes a mediados del siglo XIII. La singu-
laridad, la proyección internacional y la antigüedad 
de los festejos han contribuido a que la «Procesión 
del Corpus Christi»2  alcance el título de Fiesta de 
Interés Turístico Nacional e Internacional. Por úl-
timo, como oferta gastronómica destaca el calde-
rillo como plato típico que celebra su fiesta el 
segundo domingo de agosto. 

LA OFERTA TURÍSTICA: NATURALEZA, NIEVE Y PATRIMO-
NIO CULTURAL 

La ciudad bejarana y su entorno cuentan con 
numerosas posibilidades de ocio y de recreo aso-
ciadas con los recursos del patrimonio natural y 
cultural. La orientación de la oferta turística beja-
rana está centrada en las actividades en la natu-
raleza, los deportes de nieve y la interpretación de 
las herencias del patrimonio cultural. La pandemia 
del coronavirus ha mermado la demanda de visi-
tas como atestiguan los datos de consultas en la 

Oficina de Turismo al pasar de las 15.029 en el 
2019 a 5.254 en el 2020. El confinamiento, los cie-
rres regionales y perimetrales provocaron un des-
censo del número de turistas. 

Las instalaciones de la Estación de Esquí «Sie-
rra de Béjar-La Covatilla»3  abrieron sus puertas 
el 6 de diciembre de 2001 y se ha erigido en un 
referente del turismo de nieve para los aficionados 
de Castilla y León, Extremadura y Portugal. El em-
peño por los deportes de montaña y de la nieve y 
las posibilidades de explotar la sierra encuentra 
un referente con la apertura en 1928, por parte 
de la Sociedad Española de Béjar, de un refugio 
en el área de la Cimera de La Covatilla. A princi-
pios de los años setenta del pasado siglo, se ce-
lebra una reunión a petición del Gobernador Civil 
para comunicar a la sociedad la posibilidad de 
edificar un hotel e instalar una telecabina para 
potencial el esquí en la sierra bejarana. Al mismo 
tiempo, los miembros del Grupo Bejarano de 
Montaña construyeron el acceso a la zona de La 
Covatilla desde La Hoya, mientras que, la Socie-
dad de Montañeros Sierra de Béjar organizaba 
los campeonatos de esquí en los cortafuegos del 
Rincón del Pelado.  

____________________ 
 2 Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico 
Nacional" a la fiesta "Procesión del Corpus", de Béjar (Salamanca) (BOE nº 134, de 2 de junio de 2010). 
Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional a la fiesta «Procesión del Corpus Christi», de Béjar (Salamanca) (BOE nº 143, de 15 de junio de 2019). 
 3 Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la De-
claración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Construcción de un Centro Turístico denominado «Sierra de Béjar», promovido por el 
Ayuntamiento de Béjar, en el término municipal de La Hoya (Salamanca) (BOCyL nº 243, de 21 de diciembre de 1998). 

Ilustración 4. Estanque del Jardín histórico de El Bosque
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El sector textil lanero ha dejado numerosas 
muestras de su pasado en forma de fábricas, chi-
meneas, puentes, pesqueras, canales y minicen-
trales. Este patrimonio industrial sin su principal 
uso ha dado pie a la Ruta de las Fábricas Textiles 
(o paseo fluvial) a lo largo del rio Cuerpo de Hom-
bre mediante el aprovechamiento la senda abierta 
por el colector de aguas residuales hasta la EDAR. 
La ruta está señalizada e interpretada y se consi-
dera de baja dificultad, con una distancia de lineal 
de 4 km de ida y vuelta, donde se puede contem-
plar la naturaleza ribereña y los restos del tejido 
industrial. Un elemento más de visita, a orillas del 
río Cuerpo de Hombre en la Cuesta de San Albín, 
está representado por el Museo Textil de Béjar 
cuyas obras comenzaron en el 2002. El Museo 
Textil está ubicado en la antigua factoría de Tinte 
de Gilart fundada en los años cincuenta por el em-
presario Serafín Gilart Fité y que en el siglo XVIII 
era un batán de los Duques de Béjar. 

La oferta turística se ha agrandado con la 
puesta en marcha del espacio destinado al des-

canso y la limpieza de caravanas y el Camino Na-
tural Vía de la Plata entre Béjar y Baños de Mon-
temayor. El Camino Natural aprovecha el antiguo 
trazado ferroviario entre Palazuelo y Astorga ce-
rrado al tráfico de personas y de mercancías el 1 
de enero de 1985. Los planes ministeriales pre-
tenden ampliar el itinerario hacia el norte hasta 
Alba de Tormes y hacia el sur hasta Plasencia. La 
participación de la ciudad en la Red de Juderías, 
la Red de Ciudadanos en la Vía de La Plata y la 
Ruta Nebrisense, que conmemora este año 2022 
el V Centenario de la muerte de Elio Antonio de 
Nebrija, pueden afianzar los lazos de colaboración 
y atraer más turistas.  

EL FUTURO DEL DESARROLLO LOCAL: EL PROGRAMA 
TERRITORIAL DE FOMENTO 2019-2021 Y EL PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS RUTA DE LA 
PLATA/SIERRAS DE BÉJAR, 2022-2024 

El cierre paulatino de las empresas implicadas 
en el proceso manufacturero textil ha creado 
desde finales del siglo pasado una situación de in-

Ilustración 5. Antigua fábrica textil Ilustración 7. Plaza de toros, La Ancianita

Ilustración 6. Museo Textil, inaugurado el 12 de marzo de 2015 Ilustración 8. Antiguo Palacio Ducal
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certidumbre para las instituciones, el empresa-
riado local y la población local en general. Los pri-
meros antecedentes de cara a paliar las 
consecuencias de la crisis textil llegaron con la re-
dacción el Programa de Actuación para la Co-
marca de Béjar (1997-1999) y el Programa 
Operativo de Béjar «Béjar, el centro de la Sierra» 
(1994-1999). La administración regional, debido a 
la negativa evolución del empleo en el sector textil 
y de la confección, se comprometió el 12 de fe-
brero de 1996 a respaldar diversas medidas ten-
dentes a dinamizar la economía de la zona de 
Béjar. Con el fin de definir el ámbito y el contenido 
del programa especial de actuación, el Departa-
mento de Geografía de la Universidad de Sala-
manca, a solicitud de la Agencia de Desarrollo 
Económico de Castilla y León, realizó un estudio 

sobre la situación y las posibles actuaciones pú-
blicas destinadas a promover el desarrollo econó-
mico de la comarca bejarana. El estudio incluía un 
diagnóstico sobre la comarca de Béjar y, a conti-
nuación, establecía un Plan de Intervención que 
recogía medidas tanto del ámbito social como pro-
ductivo y de infraestructuras (Cuadro 4).  

Los responsables regionales, articularon un 
marco coordinado de actuación para la zona de 
Béjar 4, denominado Programa de Actuación para 
la Comarca de Béjar (1997-1999), que permitía 
impulsar la diversificación de la base económica, 
la consolidación de la industria y del empleo textil, 
así como potenciar el turismo (a través de proyec-
tos de inversión en alojamientos hoteleros o de tu-
rismo rural, campamentos de turismo y otras ofertas 

____________________ 
4 ACUERDO de 22 de abril de 1997, del Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo, por el que se definen las actuaciones a realizar en la 
Zona de Béjar (Salamanca) (BOCyL nº 87, de 9 de mayo de 1997). 
RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se da publici-
dad al Acuerdo de la Junta de Castilla y León, por la que se definen las actuaciones a realizar en la zona de Béjar, aprobado en reunión del 
día 30 de abril de 1997 (BOCyL nº 87, de 9 de mayo de 1997). 
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turísticas especializadas de relevancia en el desa-
rrollo de la zona) y la conservación del patrimonio 
cultural y medioambiental. 

El Programa de Actuación para la Comarca de 
Béjar comprometía actuaciones de los diversos de-
partamentos de las consejerías y un aporte de 
1.000 millones de pesetas de forma complementa-
ria por parte de la Agencia de Desarrollo Económico 
de Castilla y León a las líneas de subvención ya es-
tablecidas de apoyo a las pymes en los municipios 
de la comarca bejarana5  y de créditos avalados 
destinados a inversiones en el sector textil. El pro-
grama de actuación fue consensuado con el Ayun-
tamiento de Béjar y con los dos sindicatos 
mayoritarios UGT y CCOO. 

El Programa Operativo de Béjar «Béjar, el cen-
tro de la Sierra» nace derivado del Submarco plu-
rirregional del Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro 
del Marco Comunitario de Apoyo de Castilla y 
León (1994-1999). El programa promovido y dise-
ñado por el Ayuntamiento de Béjar, con una dota-
ción de 6.008.966,474€ (999.807.896 pesetas), 

pretendía contribuir al desarrollo sostenible de la 
ciudad de Béjar y su comarca a partir de la reha-
bilitación de la muralla, la potenciación del comer-
cio y el impulso de las actividades turísticas 
(Cuadro 5). 

Las acciones relacionadas con la muralla se 
acometieron de forma inminente: el informe ar-
queológico, las acciones de conservación y la ilu-

Ilustración 9. Centro turístico Sierra de Béjar-La Covatilla

____________________ 
5 La relación de municipios de la zona de Béjar comprendidos en el ámbito de aplicación del programa de actuación son: Aldeacipreste, 
Béjar, La Calzada de Béjar, Candelario, Cantagallo, El Cerro, Colmenar de Montemayor, Cristóbal, Fresnedoso, Horcajo de Montemayor, La 
Hoya, Lagunilla, Ledrada, Molinillo, Montemayor del Río, Navacarros, Nava de Béjar, Navalmoral de Béjar, Peñacaballera, Peromingo, Pine-
das, Puerto de Béjar, Sanchotello, Sorihuela, Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Valdelageve, Valverde de Valdelacasa y Vallejera 
de Riofrío. 
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minación del lienzo de la cerca. Igualmente, tam-
bién concluyeron las obras del área encaminada 
a la revitalización urbana con la mejora de las in-
fraestructuras comerciales, la iluminación y la pa-
vimentación del área comercial del casco urbano 
y la reforma del mercado municipal. Por último, se 
ejecutaron con algunas modificaciones las actua-
ciones en el sector turístico que afectaban a la 
construcción de las instalaciones del Centro Turís-
tico «Sierra de Béjar-La Covatilla», en el término 
municipal de La Hoya, destinado al esquí alpino y 
de travesía; la reforma del edificio destinado a 
Museo Textil y la rehabilitación del Teatro Cervan-
tes que sustituyó al Núcleo de Servicios Turísticos 
del Área del Canalizo. 

La intervención en la finca «El Canalizo», en el 
término municipal de Candelario, de propiedad del 
Ayuntamiento de Béjar buscaba un aprovecha-
miento educativo, lúdico y divulgativo una vez des-
cartada la instalación de un campamento de 
turismo. El concurso de ideas lo ganó el equipo 
formado por los arquitectos Ignacio y Antonio Gon-
zalo, el biólogo Joaquín Fernández y el documen-
talista Eduardo Martínez Núñez con el proyecto 
denominado Ecomuseo El Canalizo. La línea de 

intervención consistía en la integración de las ca-
racterísticas naturales del área y de las antiguas 
instalaciones hidráulicas; la exposición de la his-
toria de Béjar; la oferta de rutas y senderos inter-
pretativos de la fauna y flora de la zona y la 
iniciación a las condiciones climatológicas de la 
sierra. De forma complementaria, el edificio aco-
gerá exposiciones temporales como otros ecomu-
seos de Europa. A pesar de los requisitos que 
reunía el proyecto, finalmente no se llevó a cabo 
para transferir los fondos a otra actuación. 

A finales del año 2018, se presentó en Béjar el 
Programa Territorial de Fomento 2019-2021 (más 
conocido como Plan de Reindustrialización6)  de 
la Consejería de Economía y Hacienda con el ob-
jetivo de reactivar el tejido industrial, crear empleo 
para reducir la tasa de paro y asentar población 
en la ciudad y su área de influencia. La dotación 
presupuestaria inicial para sufragar las medidas 
del plan (Cuadro 6) asciende a siete millones de 
euros aunque si existe más demanda financiera 
para nuevas iniciativas se puede incrementar. El 
plan diseñado por la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Béjar, la Diputación Provincial, la 
Universidad de Salamanca, la Fundación Anclaje 

____________________ 
 6 ORDEN EYH/1410/2018, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Programa Territorial de Fomento para Béjar 2019-2021 (BOCyL nº 
250, de 28 de diciembre de 1998).
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y los agentes sociales (UGT, CCOO, Cecale y 
Confaes) está abierto a la incorporación de nue-
vas ideas empresariales y permeable a añadir las 
propuestas de otras instituciones y entidades de 
la zona. El contenido y ejecución del plan para 
Béjar surge tras la aprobación y puesta en marcha 
de los planes de Miranda de Ebro (Burgos) y de 
las cuencas mineras de León y Palencia.  

La irrupción de la pandemia de la Covid-19, con 
la declaración del Estado de Alarma en marzo de 
2020, ha trastocado la implementación de las me-
didas. Por este motivo, la Junta de Castilla y León 
el 2 de diciembre de 2021 ha concedido una pró-
rroga hasta finales del 2023 con el fin de disponer 
de plazo necesario para la tramitación y acometida 
de las infraestructuras comprometidas, así como, 
mantener los incentivos a la actividad económica 
y a la creación de empleo. Además, la prórroga 
conlleva el funcionamiento de la Comisión de Se-
guimiento creada para constatar la aplicación y el 
avance de las medidas. 

En este marco, también ha sumado esfuerzos 
la Agrupación de Fabricantes de Béjar con la pro-
puesta de crear una marca propia e impulsar el 

sector textil tras la bajada de producción de las úl-
timas décadas. La agrupación pretende que las 
entidades que respaldan el Plan de Reindustriali-
zación elaboren un estudio de la situación actual 
del textil y determinen la calidad y capacitación de 
producción. El informe también persigue buscar 
nuevas opciones de negocio mediante la introduc-
ción de otras materias; la renovación de la indus-
tria textil con la incorporación novedosas líneas de 
trabajo, el cuidado del medio ambiente o el reci-
claje de los productos; la creación de un foro o 
punto de encuentro de las empresas bejaranas 
para dar visibilidad al textil y, por último, el diseño 
y lanzamiento de una marca del textil bejarano 
mediante una etiqueta que sirva de promoción. 

Otras voces expertas, como las conclusiones 
del Proyecto Repueblo, se unen en la demanda de 
aprovechar el «saber hacer» («know-how») del 
pasado industrial textil de la ciudad a partir de la 
creación de un gran centro de oficios textiles. 
Entre las ideas surgidas de los debates en el 
marco de la quinta edición del proyecto, celebrada 
el pasado año 2021, aparecen entre las opciones 
de futuro para aprovechar los conocimientos he-
redados la apuesta por una marca; la organización 

Ilustración 10. Museo Municipal de Escultura: Mateo Hernández
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de unas jornadas anuales sobre el sector textil o 
la digitalización para fomentar el teletrabajo. 

La otra apuesta para el futuro del desarrollo 
local de Béjar está centrada en la ejecución de las 
acciones que integran el Plan de Sostenibilidad 
Turística en Destinos (PSTD Ruta de La Plata/Sie-
rras de Béjar7) 2022-2024, promovido por la Enti-
dad Local Mancomunidad Ruta de la Plata. La 
Mancomunidad Ruta de la Plata, apoyada por la 
Asociación de Empresarios de Sierras de Béjar, el 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desa-
rrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca 
(ADRISS) y la Reserva de la Biosfera Sierras de 
Béjar y Francia presentó el 20 de septiembre de 
2021 la candidatura de Sierras de Béjar a la Con-
vocatoria Extraordinaria de Planes de Sostenibili-
dad Turística en Destino. Por resolución de 23 de 
diciembre de 2021, se concede el PSTD Ruta de 
La Plata/Sierras de Béjar , por parte del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, con una sub-
vención económica del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) de 
1.391.990,00 euros (con un presupuesto total de 
1.990.000 euros). 

El objetivo general del plan es generar una es-
tructura como Destino Turístico Sostenible con 
identidad propia en el territorio de la Ruta de La 
Plata/Sierras de Béjar, en base a los valores me-
dioambientales, arquitectónicos, culturales y arte-
sanos que lo singularizan. El PSTD promueve la 
transformación del turismo del destino con el fin 
de potenciar el carácter sostenible y saludable; 
mejorar la movilidad y la accesibilidad; promover 
la eficiencia energética y poner en valor los indi-
cadores ambientales; apostar por la excelencia; 
acelerar el proceso de digitalización; crear un eco-
sistema idóneo de colaboración público-privada, y 
promover la cooperación con los espacios limítro-
fes. Las medidas propuestas se integran en al-
guno de los cuatro ejes obligatorios recogidos en 
la convocatoria (Cuadro 7). 

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 
Ruta de La Plata/Sierras de Béjar se suma al vecino 
PSTD Sierra de Francia, con una dotación de 
2.375.000 euros y un plazo de ejecución de 3 años, 
liderado por la Diputación Provincial de Salamanca. 

 
____________________ 
7Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de  Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Secto-
rial de  Turismo, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto  resultante para las comunidades autónomas, del crédito 
destinado a la  financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el  marco del Componente 14 Inversión 1 del 
Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia (BOE nº 312, de 29 de diciembre de 2021).
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COMARCA DEL ALTO TORMES 

LA APUESTA POR LA REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 
Y CULTURAL DE CARA AL TURISMO 

 

PRESENTACIÓN 

La comarca salmantina del Alto Tormes presenta unos rasgos geográficos específicos, debido a la lo-
calización en el borde provincial con continuidad en las vecinas tierras abulenses, a la ocupación del pie-
demonte oriental de la Sierra de Béjar y a la presencia del río Tormes, que dan identidad a este territorio 
(Mapa 1). Además, el pasado histórico común de este rincón salmantino contribuye a fortalecer y a dotar 
de sentido a un territorio, que hasta décadas recientes, se encontraba desdibujado de la memoria colectiva. 
El profesor universitario D. Antonio Llorente Maldonado, en su estudio sobre las comarcas históricas sal-
mantinas, puso de manifiesto el problema de establecer los límites comarcales por esa ubicación interme-
dia, de borde y excéntrica: «Un caso de zona mal definida que no pertenece a ninguna de las comarcas 
tradicionales, es la que se halla en el extremo nordeste del actual partido judicial de Béjar, a lo largo del 
Tormes, desde su entrada en la provincia hasta los límites de Salvatierra; esta zona perteneció a Castilla 
no a León, e incluso en el siglo XVIII formaba parte de la provincia de Ávila, no de Salamanca (…) Es una 
comarca que ha gravitado siempre más hacia Barco de Ávila y Piedrahita que hacia Béjar o Ávila, y no 
tiene nada de particular que no esté englobada en ninguna comarca salmantina, aunque por pertenecer 
administrativamente a Salamanca y a Béjar, sus habitantes, o por lo menos sus secretarios, se consideran 
salmantinos y bejaranos. En esta zona están incluidos los pueblos de El Tejado, Navamorales, Puente del 
Congosto, Bercimuelle, Gallegos de Solmirón, Cespedosa de Tormes y Guijo de Ávila. Uno de los secre-
tarios consultados, precisamente el de Guijo de Ávila se ha dado perfectamente cuenta de la situación 
particular de estos pueblos ribereños del Tormes, y nos dice en su respuesta al Cuestionario: Este muni-
cipio de Guijo de Ávila, al igual que otros limítrofes, siendo casi todos del Partido de Béjar, no pertenecen 
ninguno de ellos a la Comarca de Sierra de Béjar, constituyendo una comarca intermedia entre ésta y la 
de Salvatierra, con caracteres bastante definidos y distintos a los de aquellas, que muy bien pudiera con-
siderarse como Comarca Media del Tormes».

Ilustración 1. Río Tormes a su paso por la localidad de Puente del Congosto



El paisaje comarcal está marcado por el paso del río 
Tormes y los resaltes en el piedemonte serrano, deno-
minados cabezas, cabezos, atalayas y cerros («joro-
bas») (Schmidt-Thomé, 1950). El cauce sinuoso del 
Tormes, con un caudal abundante, se abre paso enca-
jonado en los materiales graníticos. A la entrada de la 
comarca recibe las aguas del Corneja por su derecha 
y del Becedillas por la margen izquierda que favorecen 
en sus riberas las huertas y sotos. Del zócalo paleo-

zoico erosionado, sobresalen una cadena de «montes 
islas graníticos cupuliformes» o «bornhardt inselbergs» 
en base a granitos con texturas variables y feldespatos 
de diferente tamaño al igual que el diaclasado. Junto a 
los montes-isla, destaca en la penillanura granítica las 
formaciones arbóreas en forma de dehesa y en las pro-
ximidades de los ríos los bosque de ribera, prados y 
huertas (hoy abandonadas).  
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Mapa 1. Comarca de Alto Tormes



RADIOGRAFÍA DEMOGRÁFICA Y BASE ECONÓMICA 

La comarca del Alto Tormes comparte con otras comar-
cas de la España interior una serie de características 
negativas en el apartado demográfico, en consecuencia 
con la carencia de efectivos humanos y las secuelas 
derivadas de la flaqueza poblacional que sufre la pro-
vincia salmantina (Bustos, 2018). La pérdida de pobla-
ción ha sido una constante desde mediados de la 
anterior centuria que, lejos de remitir, se ha intensifi-
cado en estas dos primeras décadas del siglo XXI. El 
adelgazamiento de los registros padronales de quin-
quenio en quinquenio es notorio por el elevado índice 
de crecimiento natural negativo y por el descompen-
sado saldo migratorio como consecuencia de la salida 
de los jóvenes (Cuadro 1). Un decrecimiento cifrado en 
un 30,03% en la comarca y 6,58% en la provincia y, con 
casos extremos, con una reducción de más del 40% en 
veinte años: La Cabeza de Béjar (40,59%), Navamora-
les (68,87%) y El Tejado (46,75%). Si nos retrotraemos 
a la población de la mitad de la centuria pasada, la co-
marca ha perdido el 82,60% de los habitantes y la pro-
vincia un 20,54% del conjunto. 

Las fracturas derivadas de la sangría poblacional se 
han trasladado a la nula vitalidad natural, el exacerbado 
envejecimiento y la débil ocupación con laxas densida-
des de población. El índice de crecimiento vegetativo 
negativo se debe a que las defunciones superan am-
pliamente a los alumbramientos. En muchos munici-
pios, han pasado décadas desde que se inscribió el 

nacimiento de un niño en el registro civil, mientras que 
sin excepción, en todos los municipios ha fallecido 
algún vecino cada año. Las esquelas de los fallecidos 
aparecen de forma periódica en el tablón de anuncios 
municipal acompañadas del toque de campanas de di-
funtos del templo parroquial y se oye el mismo comen-
tario en los corrillos vecinales «era muy mayor».  

La bajada del padrón también repercute en la deses-
tructuración por sexo y edad con un predominio de los 
hombres (53,97%) en relación a las mujeres (46,03%) 
y de los mayores de 65 años. El desequilibrio por 
sexos, a favor de los varones, genera una masculiniza-
ción en los municipios cifrada en una relación de mas-
culinidad de 1 mujer por cada 17 hombres. Del mismo 
modo, sentimos que estos municipios se encuentran 
muy envejecidos cuando sólo vemos ancianos al tran-
sitar por sus calles y los datos lo corroboran (Cuadro 
2). Las elevadas tasas de vejez se reflejan en los perfiles 
de las pirámides de población, totalmente invertida en la 
comarca, por el alargamiento de las cohortes superiores. 

Por último, una rémora pesada del legado de la emi-
gración está representada por la débil presencia hu-
mana en el territorio, se ha pasado de una densidad de 
población de 10,96 hab/km2 en 2001 a 7,67 hab/km2 en 
2021, que lastra la adecuada gestión de los recursos 
naturales y el mantenimiento del paisaje (Mapa 2). Los 
riesgos se acrecientan por la reducción de los aprove-
chamientos por la desaparición de la presión demográ-
fica. Esta comarca, una más del amplio espacio 
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Ilustración 2. Pirámide de  población de Alto Tormes, 2021 Ilustración 3. Pirámide de poblacion de Salamanca, 2021



periférico castellanoleonés, no supera como se ha se-
ñalado los 8 hab/km2, umbral determinado por la Unión 
Europea para catalogar esta área como muy escasa-
mente pobladas Very Sparsely Populated Areas 
(VSPAs) en la modulación de las ayudas de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión territorial.  

La fragilidad demográfica repercute en la debilidad de 
la estructura productiva que se traduce en pocas em-
presas y muy concentradas en el sector primario. La 
comarca gozaba en un pasado de un fuerte carácter 
agrícola y ganadero, con un tejido socioeconómico di-
verso, que como consecuencia del éxodo rural y de las 
mudanzas del sector agropecuario ha quedado minimi-
zado. La dedicación principal sigue siendo la ganadería 
extensiva, mantenida gracias a las superficies pasta-
bles y al aporte de piensos y forrajes, mientras que las 
superficies de cultivo son residuales y, en algunos 
casos, por el abandono prospera el terreno forestal. La 
cabaña ganadera estaba más diversificada en tiempos 
pasados y, hoy en día, ha quedado el bovino de carne, 
el porcino y el ovino. La proximidad a Béjar y Guijuelo, 
ha proporcionado una oportunidad laboral a los habi-
tantes de estas tierras tanto en el sector industrial como 

en los servicios. Incluso, en varios municipios de la co-
marca se han asentado empresas chacineras y seca-
deros de jamones y de embutidos que dan trabajo a la 
escasa población activa. 

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL COMARCAL 

Las excepcionales características del medio natural, 
con mínimas y respetuosas intervenciones antrópicas, 
ha permitido a la comarca formar parte de la Reserva 
de la Biosfera «Sierras de Béjar y Francia» y la inclu-
sión en la Red Natura 2000 de la Zona de Conserva-
ción ZEC-ES4150085-Riberas del Río Tormes y 
afluentes. La declaración y reconocimiento del tramo 
fluvial en la comarca reconoce los tiene hábitats riparios 
de gran valor y las poblaciones de peces continentales, 
moluscos náyades, colonias de ardéidas y nutrias 
(Mapa 3). 

Los recursos del patrimonio cultural están vinculados 
con los castillos y las torres vigías, diseminadas por el 
territorio para el control del Tormes, la arquitectura reli-
giosa y algunos yacimientos arqueológicos. Los torreo-
nes de Cespedosa de Tormes (construido por la familia 
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Mapa 2. Densidad de población, 2001 y 2021



de los Dávila) y de Santibáñez de Béjar (propiedad del 
Marqués de Fuente del Sol) cumplieron un papel de-
fensivo y de vigía en los conflictos fronterizos entre los 
Reinos de Castilla y de León. Ambos formaban una 
línea contrapuesta a la atalaya del Guijo de Ávila que 
fue derribada tras las luchas entre Isabel la Católica y 
Juana la Beltraneja. La fábrica de los torreones es de 
mampuesto de granito con refuerzo de sillares en los 
ángulos, con planta rectangular y de tres alturas: a la 
entrada las caballerizas, a continuación el cuerpo de 
guardia y en lo más alto la vivienda.  

Las ruinas arqueológicas de El Berrueco es uno de los 
conjuntos arqueológicos más llamativos de la provincia 
de Salamanca. La Zona Arqueológica reúne evidencias 
de un largo periodo cultural que abarca más de 10.000 
años. Éstas se inician con el único poblado del Paleo-
lítico Superior conocido hasta hoy en la provincia, 
donde destaca por su excepcionalidad, en el conjunto 
de los asentamientos de la Edad del Bronce o la Edad 
del Hierro (Cuadro 3). 

También, como yacimiento arqueológico pero sin reco-
nocimiento como Bien de Interés Cultural, se halla en 
Navamorales el túmulo megalítico de «El Torrión» o «El 
Turrión», a dos kilómetros del casco urbano próximo a 
la confluencia del Corneja con el Tormes. El megalito 
de cronología del Neolítico consiste en un sepulcro de 
cámara circular de piedras hincadas con corredor ro-
deado de un túmulo de 28 m de eje mayor y una altura 
de 2,5 m. 

La villa de Puente del Congosto es la última localidad 
que ha recibido el reconocimiento como Conjunto his-
tórico en la provincia de Salamanca (Mapa 4). La de-
claración del Conjunto histórico «El Castillo de los 
Dávila y el puente fortificado sobre el río Tormes»2 re-
coge los valores del Castillo de los Dávila, el puente 
medieval sobre el río Tormes y una parte del casco an-
tiguo. Según el preámbulo de la resolución: «La locali-
dad de Puente del Congosto, Salamanca, conserva un 
conjunto de alto interés patrimonial en cuanto testimo-
nio material y documento histórico del entramado adua-
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IlMapa 3. Patrimonio natural y cultural

____________________ 
 2 Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se incoa procedimiento para la declaración de «El Castillo de los Dávila y el puente fortificado sobre el río Tormes», de Puente del Congosto 
(Salamanca), como bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico (BOE nº 294, de 4 de diciembre de 2017). 
Acuerdo 180/2019, de 3 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el Castillo de los Dávila y el Puente Fortificado 
sobre el río Tormes, en Puente del Congosto (Salamanca), bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico (BOE nº 253, de 21 
de octubre de 2019). 



nero interior del reino y de la realidad del sistema eco-
nómico propio de la sociedad de la época, conformado 
por el Castillo de los Dávila, que goza por su propio ca-
rácter de la consideración de bien de interés cultural y 
el Puente fortificado sobre el río Tormes, que forman 
desde sus orígenes un interesante conjunto coetáneo 
y funcional, por donde transcurre la Cañada Real So-
riana Occidental». 

El casco antiguo mantiene aún ejemplos de la arquitec-
tura vernácula en las edificaciones como la denomi-
nada Casa del Alemán o en La Alhóndiga del siglo 
XVIII. A lo largo del recorrido se pueden observar vi-
viendas blasonadas, dinteles con inscripciones, pilones 
de piedra, cruces de término y el llamado Crucero de 
la Pasión de 1732. Sin embargo llama la atención, co-
locado en los años sesenta a la puerta de la casa con-
sistorial, el verraco vetón encontrado en el entorno de 
El Berrueco. 

Otro elemento destacado es la iglesia parroquial de 
Puente del Congosto, consagrada a Nuestra Señora de 
la Asunción, que según Manuel Gómez Moreno es un 
magnífico edificio gótico construido en el siglo XII, se-
guramente sobre algún primitivo templo, y reconstruido 
en el XVI, formado por tres naves e igual número de 
capillas en la cabecera. Cabe resaltar de su interior las 
bóvedas de crucería del altar mayor y la capilla de un 

lateral, ambas del siglo XVI, así como el retablo central, 
del siglo XVII, que preside la capilla mayor, revestido 
con láminas de papel de oro pegadas, llamadas "panes 
de oro". Algo posteriores, del siglo XVIII, son los reta-
blos de otros cuatro altares laterales, de estilo barroco, 
así como el órgano, de gran tamaño, situado en el coro. 
Además de los referidos, existen otros dos altares más 
modernos. La iglesia conserva igualmente un valioso 
cancel de madera tallada de nogal, así como interesan-
tes objetos de orfebrería, escultura y ropas eclesiásti-
cas. En la sacristía, cuyo techo es muy llamativo, hay 
otro vistoso mueble, también de madera de nogal. En 
cuanto al exterior del templo, no desmerece en abso-
luto de su interior. Destaca su artística portada, toda 
ella de granito de la zona, con tres arcos de piedra de 
cantería.  

En las cercanías del templo parroquial y en la margen 
izquierda, se encuentra el Castillo de los Dávila con 
un carácter defensivo y de control estratégico del 
paso del puente sobre el río Tormes. El expediente de 
declaración, relata que «la historia de su construcción 
comienza en 1393, con el caballero Gil González Dá-
vila señor de estas tierras y sus descendientes, aun-
que más tarde pasó a la Orden de Calatrava. En el 
castillo, parece ser que la reina Isabel I pernoctó y 
también en él se alojó Carlos V de camino a Yuste. 
En 1539, tras la guerra de las Comunidades recayó 
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Mapa 4. Delimitación del Conjunto Histórico de Puente del Congosto



la propiedad en el Ducado de Alba, permaneciendo 
en esta casa hasta 1881, cuando una vez extinguido 
el cobro del portazgo fue vendido. 

Ubicado sobre el escarpe que forma la ribera del Tor-
mes, el castillo se encuadra dentro de un amplio recinto 
delimitado por altos muros, a los que se adosa el ce-
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Ilustración 4. Puente del Congosto. Fuente: Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America de Nueva York. Concretamente esta foto se tomó entre 
1928 y 1930. Está tomada del libro Salamanca en los fondos fotográficos de la Hispanic Society of America (año 2003, página 144).

Ilustración 5. Puente del Congosto, 1960. Vista general, Iglesia y río Tormes (Fotografía propiedad de Pedro Pelayo



menterio. Su planta, tiene forma de hexágono irregular 
con un cubo en un extremo de la cerca y un gran patio 
de armas que da acceso al recinto interior. Un grueso 
muro separa el patio de armas del resto de la fortifica-
ción, formada básicamente por una gran torre de planta 
rectangular distribuida en cuatro plantas a la que se 
adosa otro cuerpo de tres plantas y azotea, construido 
años más tarde. El acceso a la planta baja del alcázar 
se efectúa desde otro patio enlanchado, bajo el que se 
ubica un magnífico aljibe. El acceso al castillo se realiza 
en la planta inferior del cubo, bien a través de una 
puerta formada por doble arco rebajado u otra abierta 
en recodo. Un arco de medio punto permite el acceso 
a la torre desde la primera planta cubierta por bóveda 
de ladrillo sujeta por dos arcos formeros de sillería de gra-
nito. Una escalera de caracol, permite el acceso a la se-
gunda planta, por encima de la cual se sitúa la azotea». 

El Puente sobre el rio Tormes o «Puente del Arco An-
gosto» resulta especialmente interesante «por ser el 
paso de la Cañada Real Soriana Occidental y por con-
servar restos de fortificación en el lado del castillo y 
sobre uno de los arcos del oeste, donde se conservan 
restos en ruina de una torre que posiblemente cerraba 
el paso del puente por la noche, con objetivos fiscales 
y de defensa. Posiblemente el puente tuvo dos torres 
gemelas como era costumbre en la época y como se 
incluye en el escudo de la villa. 

Situado al norte del casco urbano, fue construido en los 
siglos XII y XIII, en fábrica de sillares y mampostería muy 
similar a la del castillo y cimentado sobre el lecho graní-
tico del rio. Orientado en dirección noreste-sureste, tiene 
un desarrollo de 120 metros de longitud por 4 metros de 
anchura, el arco central de mayor tamaño que el resto 
divide al puente en dos mitades asimétricas, la mitad 
oeste que arranca a los pies del castillo está constituida 
por cinco arcos de igual tamaño, quedando vestigios de 
una torre sobre el primer pilar de la margen izquierda y 
restos de la unión con el castillo a través de una puerta 
y otra torre y la mitad este, presenta seis arcos que dis-
minuyen progresivamente y su superficie está inclinada. 
Los tajamares están contracorriente del lado sur y los 
parapetos están rematados con albardillas». 

EL FUTURO DEL DESARROLLO LOCAL: CONSERVAR EL PATRI-
MONIO NATURAL Y CULTURAL E IMPULSO AL TURISMO 

La apuesta del desarrollo local de la comarca del Alto 
Tormes pasa por la puesta en valor de los recursos na-
turales y culturales locales de cara al turismo mediante 
el planteamiento y la consolidación de una marca o 
label territorial (branding de los lugares) que abarque a 
todos los municipios. A partir del inventario de los re-
cursos con vocación turística y de las actuaciones ya 
realizadas hay que determinar la oferta de los produc-
tos enmarcados en las modalidades y en los segmen-
tos a impulsar en la comarca. Una oportunidad es la 
potenciación de las sinergias y el trabajo en red con los 
territorios vecinos, como la comarca abulense de Val-
decorneja, con gran proyección relacionada con el río 
Corneja (naturaleza y paisaje agrario) y el patrimonio 
cultural (dolmen, puente, arquitectura popular, etc.), o 
los municipios de El Barco de Ávila. 

La implicación pública y el fomento de la colaboración 
interinstitucional a diferentes escalas: local, provincial, 
regional y nacional es una necesidad. Estos municipios 
en desventaja demográfica, carentes de savia joven 
creativa y con iniciativa, necesitan de la ayuda de las 
administraciones en todas las fases de implementación 
de la apuesta de desarrollo local. Indispensable, tam-
bién la promoción conjunta en diferentes formatos y 
presencia en ferias tiene que ir de la mano de las ins-
tituciones subsidiarias con competencias en la materia. 

El esfuerzo institucional por la conservación del patri-
monio, como por ejemplo, la restauración reciente del 
puente medieval fortificado y la rehabilitación del edifi-
cio de la Alhóndiga del siglo XVIII, deben suponer un 
acicate y un revulsivo para la oferta turística. El mante-
nimiento del patrimonio y la dotación de usos alternati-
vos para la cultura, el turismo y el teletrabajo 
constituyen unas bases firmes del desarrollo local. No 
olvidemos, por último, el papel fundamental de la parti-
cipación de la población local y del tejido empresarial 
privado necesitados de una sensibilización y de la 
ayuda económica con el fin de favorecer el emprendi-
miento juvenil y femenino.  
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Ilustración 6. Embalse de Santa Teresa Ilustración 7. Torre defensiva Cespedosa de Tormes
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