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SECCIÓN EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

 

Primeras Jornadas de Campo del Grupo de Trabajo en Desarrollo Local de la Asociación Española 

de Geografía (GTDL-AGE) 

 

Resumen: 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 geográficos, con sus dinámicas y 

transformaciones, se erigen en ámbitos de estudio a modo de laboratorios para el conocimiento y la 

interrelación con los vecinos y los agentes socioeconómicos («stakeholders»). La propuesta de estas 

primeras jornadas de campo, se centraron en el acercamiento a los núcleos de cabecera y otras villas 

históricas de las comarcas naturales salmantinas de Salvatierra y Entresierras, Sierra de Béjar y Alto 

Tormes. El objetivo general fue 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. También abordamos la temática de la despoblación en la comarca del Alto Tormes y 

focalizado en el municipio de Puente del Congosto. Estas se celebraron el 25 y 26 de marzo de 2022. 

 

Palabras clave: espacios rurales, desarrollo territorial, despoblación, turismo, ciudadanía, salida de campo.  
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1. INTRODUCCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Los estudios de caso de Guijuelo, Béjar y Puente del Congosto nos permitió observar y 

contrastar las herencias del pasado y las nuevas dinámicas sociales, económicas y 

territoriales de cara al futuro (Figura 1). El planteamiento metodológico y la estructura de 

las jornadas ayudaron a conocer de primera mano las directrices de desarrollo del 

territorio mediante las opiniones de los responsables municipales, las intervenciones de 

técnicos, 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. 

El programa fue el siguiente: 

 

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  

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 Salamanca (ADRISS). 

Linares de Riofrío.  

D. José Luis Domínguez Álvarez. Personal Investigador en Formación (FPU). Área de Derecho Administrativo.  

Dª. Vicenta Hernández Castro. Alfarería Hernández. Cespedosa de Tormes.  

20,00 horas: Finalización de la jornada 
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Figura 1. Localización de las Tres Comarcas visitadas 

 

Fuente: Hortelano, L. A. (2022), Contextos de desarrollo local: Béjar, Guijuelo y Alto Tormes. GTDL-AGE y USAL. 

 

2. GUIJUELO, “TIERRA DE JAMÓN” Y MOTOR ECÓNOMICO COMARCAL 

 

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 comarcales 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 
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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 acastilladas 

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, afluentes del Tajo y del Duero respectivamente. Las áreas con mayor humedad, 

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 colonizadas 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 crecimiento de la industria chacinera en la villa de Guijuelo y en 

otros núcleos próximos ha trastocado el tradicional 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 wolframio, 

cantería del granito, fabricación de prendas de piel, etc. El dinamismo local de Guijuelo 

crea sinergias 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 (Foto 1 y 2). 

 

Foto 1. Visita a la fábrica Simón Martín Guijuelo SL 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 
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Foto 2. Museo de la Industria Chacinera. Guijuelo 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 

 

La falta de oportunidades laborales y la búsqueda y mejores condiciones de vida provocó 

el éxodo de los habitantes de la comarca de Salvatierra y Entresierras en los años pasados, 

sobre todo, en las décadas del sesenta y setenta del anterior 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 aportación de 

Guijuelo. El único municipio que registra un padrón de habitantes estable desde 1981 es 

Guijuelo, por la atracción de la industria de transformación agroalimentaria, y, además, 

refuerza su papel como cabecera funcional y de servicios 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, muchos con menos de 100 

habitantes y, tan sólo, Los Santos mantiene una leve esperanza con más de 500 habitantes 

(Cuadro 1). La pérdida de población generalizada a mediados de la centuria pasada 

provocó la incorporación de los municipios de Aldeavieja de Tormes, Cabezuela de 

Salvatierra, Campillo de Salvatierra, Fuentes de Béjar, Nava de Béjar y Palacio de 

Salvatierra al de Guijuelo. Sin embargo, unos años más tarde se desligaron Aldeavieja de 

Tormes, Fuentes de Béjar y Nava de Béjar (Cuadro 1).   
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Cuadro 1. Evolución de la población de la comarca 

 

 

3. BEJAR. UNA CIUDAD CON RECURSOS E HISTORIA PERO CON 

NECESIDAD DE EMPODERARSE 

 

La ciudad de Béjar a lo largo de la historia ha sido cabecera de una extensa área de 

influencia que penetraba 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 
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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 Reconquista 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 implantación 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 reglamenta 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. 

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 

serrano 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 topografía montañosa ha permitido un desigual aprovechamiento 

del territorio, pero, al mismo tiempo, ha posibilitado la implantación de la industria textil 

lanera en la cabecera comarcal.  

La pujanza y decadencia de la actividad fabril ha influido en la evolución de la población 

al retrasar en una década la regresión demográfica comarcal. El conjunto de los 

municipios, desde 1950 hasta la actualidad, ha perdido el 53,09 % de la población en 

diferentes fases migratorias. 

El camino de la emigración es una opción, una vez que la ciudad de Béjar no puede 

absorber el contingente de mano de obra de los núcleos próximos, con destino a Alemania 

y Francia. Las posteriores crisis del textil y de la ganadería expulsarán 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 (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Industrias textiles en la comarca de Béjar (1960) 

 

 

El descenso de población de la comarca ha modificado el movimiento natural con una 

reducción de la tasa de natalidad y ha generado una estructura envejecida. La comarca 

reproduce 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 municipal) 

semivacíos con densidades débiles por debajo de los 10 hab/km2. La reactivación demo-

gráfica pasa por recuperar el tejido económico para recobrar la pujanza de antaño.  

En la mesa redonda, participaron técnicos municipales (ADL), ciudadanos y políticos, 

explicándonos los planes de acción e inversiones. Fue notable lo que pudimos aprender y 

debatir sobre el presente y futuro de la ciudad, en la que también tuvimos la oportunidad 

de visitar el jardín histórico El Bosque (Fotos 3 y 4).  

 

Foto 3. Mesa Redonda. Béjar 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 

 

La declaración del Conjunto histórico de la villa de Béjar en el año 1974 se sustenta por 

la situación 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 derivadas de los 

encajamientos de los ríos Cuerpo de Hombre y Riofrío y por la construcción del cerco de 
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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 terminar en la Puerta del Pico en el Barrio de La Antigua. En el 

recorrido longitudinal por la principal arteria del callejero se observa la arquitectura local.  

 

Foto 4. Exteriores del Jardín Histórico “El Bosque de Béjar” (Béjar) 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 

 

Las instalaciones de la Estación de Esquí «Sierra de Béjar-La Covatilla» 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 empeño 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 principios de los años setenta del pasado 

siglo, se celebra 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. Sin duda, los testimonios del personal directivo de la 

estación y la visita a las instalaciones fueron de gran interés, poniendo de manifiesto el 

talento local, y la capacidad de adaptación e innovación de los residentes locales, muchos 

de los cuales habían transitado de la industria del sistema productivo local del textil a los 

servicios y prestaciones de la estación de esquí (Fotos 5 y 6).  
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Foto 5. Centro Turístico “Sierra de Béjar- La Covatilla” 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 

 

Foto 6. Centro Turístico “Sierra de Béjar- La Covatilla” 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 

 

4. DESPOBLACION E INICIATIVAS DE RECUPERACIÓN 

SOCIOECONÓMICA A PARTIR DEL PATRIMONIO 

 

La comarca salmantina del Alto Tormes presenta unos rasgos geográficos específicos, 

debido a la localización en el borde provincial con continuidad en las vecinas tierras 

abulenses, a la ocupación del piedemonte oriental de la Sierra de Béjar y a la presencia 

del río Tormes, que dan identidad a este territorio (Figura 1). Además, el pasado histórico 
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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 paisaje comarcal está marcado por el paso del río Tormes y los resaltes en el 

piedemonte serrano, denominados cabezas, cabezos, atalayas y cerros («jorobas») 

(Schmidt-Thomé, 1950). El cauce sinuoso del Tormes, con un caudal abundante, se abre 

paso encajonado en los materiales graníticos.  

La comarca del Alto Tormes comparte con otras comarcas 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 

provincia salmantina (Bustos, 2018). La pérdida de población ha sido una constante desde 

mediados de la anterior centuria que, lejos de remitir, se ha intensificado 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 descompensado saldo migratorio como consecuencia de la salida de los jóvenes. 

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 %), Navamorales (68,87 %) y El Tejado (46,75 %). Si nos retrotraemos a la 

población de la mitad de la centuria pasada, la comarca ha perdido el 82,60 % de los 

habitantes y la provincia un 20,54 % del conjunto (Figuras 2 y 3). 

 

Figura 2. Mapa. Densidad de población, 2001 y 2021 

 

Fuente: Hortelano, L. A. (2022), Contextos de desarrollo local: Béjar, Guijuelo y Alto Tormes. GTDL-AGE y USAL. 

 

La villa de Puente del Congosto es la última localidad que ha recibido el reconocimiento 

como Conjunto histórico en la provincia de Salamanca en 2019. La declaración del 

Conjunto histórico «El Castillo de los Dávila y el puente fortificado sobre el río Tormes» 

recoge los valores del Castillo de los Dávila, el puente medieval sobre el río Tormes y 

una parte del casco antiguo. 
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Figura 3. Pirámide de Alto Tormes 2021 

 

Fuente: Hortelano, L. A. (2022), Contextos de desarrollo local: Béjar, Guijuelo y Alto Tormes. GTDL-AGE y USAL. 

 

El Puente sobre el río Tormes o «Puente del Arco Angosto» resulta especialmente 

interesante «por ser el paso de la Cañada Real Soriana Occidental y por conservar 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. 

El casco antiguo mantiene aún ejemplos de la arquitectura vernácula en las edificaciones 

como la denominada Casa del Alemán o en La Alhóndiga del siglo XVIII. A lo largo del 

recorrido se pueden observar viviendas blasonadas, dinteles con inscripciones, pilones de 

piedra, cruces de término y el llamado Crucero de la Pasión de 1732. Sin embargo, llama 

la atención, colocado en los años sesenta a la puerta de la casa consistorial, 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, 

seguramente sobre algún primitivo templo, y reconstruido en el XVI, formado por tres 

naves e igual número de capillas en la cabecera 

La apuesta del desarrollo local de la comarca del Alto Tormes pasa por la puesta en valor 

de los recursos naturales 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 recursos con vocación turística y de 

las actuaciones ya realizadas hay que determinar la oferta de los productos enmarcados 

en las modalidades y en los segmentos 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 Valdecorneja, 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 
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desarrollo local. Indispensable, también la promoción conjunta en diferentes formatos y 

presencia en ferias tiene que ir de la mano de las instituciones subsidiarias con 

competencias en la materia.  

El esfuerzo institucional por la conservación del patrimonio, como, por ejemplo, la 

restauración reciente del puente medieval fortificado y la rehabilitación del edificio de la 

Alhóndiga del siglo XVIII, deben suponer un acicate y un revulsivo para la oferta 

turística. El mantenimiento del patrimonio y la dotación de usos alternativos para la 

cultura, el turismo y el teletrabajo constituyen unas bases firmes del desarrollo local. No 

olvidemos, por último, el papel fundamental de la participación de la población local y 

del tejido empresarial privado necesitados de una sensibilización y de la ayuda económica 

con el fin de favorecer el emprendimiento juvenil y femenino (Fotos 6 y 7). 

 

Foto 6. Visita turística al conjunto histórico de Puente del Congosto 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 

 

Foto 7. Castillo de los Dávila y Cañada Real Soriana Occidental. Puente del Congosto 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con más de una veintena de personas procedentes de las Universidades de Huelva (IDL), 

Alicante (Máster DELEITE), Alcalá de Henares y Salamanca, fundamentalmente, estas 

primeras Jornadas de Campo, coordinadas por el profesor Hortelano Mínguez de la 

Universidad de Salamanca, fueron muy enriquecedoras para los asistentes. Por parte del 

Grupo de Trabajo de Desarrollo Local (GTDL) han sido una oportunidad para retomar el 

contacto con el territorio y sus “stakeholders”, haciéndonos partícipes del axioma 

aristotélico de “aprendiendo haciendo”. Inspiradores estudios de casos visitados y 

conocidos, los actores con los que se ha interactuado y los aprendizajes compartidos, que 

se basaron en experiencias que entroncan con nuestra disciplina geográfica y con la 

materia objeto de estudio, como es el Desarrollo Local, desde un enfoque holístico e 

integrado. Pudimos sacar aprendizajes de la dinámica llevada en Guijuelo, que lidera la 

comarca y es su motor económico. La situación de Béjar, que, a pesar de tener el 

patrimonio cultural e histórico, tiene un sentimiento de resignación notable, que no solo 

se transmite en la ciudadanía, y que viene arrastrando desde décadas, con la pérdida de 

efectivos demográficos y dinámica económica.  

Quizás haga falta trabajar de forma conjunta y coordinada, con un plan estratégico 

participativo (bottom up), y generando procesos en la que la ciudadanía pueda decidir, 

juntos a sus poderes locales, sobre sus necesidades más perentorias y deseos posibles, 

para articular propuestas encaminadas a una diferenciación y posicionamiento 

socioeconómico y territorial vinculado a la explotación de recursos locales (tangibles e 

intangibles). En Puente del Congosto, nos recibió su alcalde, que hizo de perfecto 

anfitrión, dando a conocer al resto de actores y colectivos ciudadanos y asociativos que 

se dieron cita el sábado por la tarde. Después de una visita turística, se realizó una mesa 

redonda sobre la despoblación, coordinada por el profesor Juan Ignacio Plaza de la 

Universidad de Salamanca y miembro del GTDL-AGE (foto 8).  

 

Foto 8. Mesa redonda sobre “Turismo rural y despoblación”. Anuncio del Manifiesto GTDL-AGE 

 

Fuente: Antonio Martínez Puche. 
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Se aprovechó el cierre de la jornada, para anunciar el Manifiesto en apoyo al Reto 

Demográfico contra la despoblacióni, que se presentó a nivel nacional el 31 de marzo de 

2022, en apoyo de nuestros jóvenes procedentes del mundo rural y que lleva por título, 

“El desarrollo local como un modelo para el favorecimiento del progreso social, el 

beneficio económico y la mejora territorial frente al Reto Demográfico”. El grupo de 

trabajo va a seguir realizando actividades, y esperamos que el próximo año, las jornadas 

de campo se puedan realizar en la isla de La Palma, de la mano del profesor Vicente 

Zapata, para visibilizar y articular acciones, actores y proyectos, que, desde el desarrollo 

local, se están llevando a cabo para la recuperación de este territorio insular, afectado por 

el volcán, y donde los geógrafos también estamos aportando nuestro granito de arena.   
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