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1. Territorio y Medio ambiente  

1.1. Introducción  

 

La comarca de Sierra de Gata se encuentra situada en el extremo noroccidental de la región 
extremeña, sirviendo de limite regional al norte con la provincia de Salamanca, y al oeste 
con Portugal, a través de la Sierra Malvana y el río Torto o Erjas. Desde el punto de vista 
fisiográfico, la zona se divide en dos áreas claramente delimitadas, el norte, configurado por 
la Sierra de Gata y el sur, donde se pasa a la Penillanura, que concluye en la zona regable del 
Árrago. 

El territorio de la Comarca de Sierra de Gata se encuentra formado por 19 municipios 
abarcando una superficie es de 1257,94 km2, un 3% respecto a la superficie regional y un 
6,3% respecto a la provincia de Cáceres. Cilleros, seguido de Valverde y Moraleja, son los 
municipios con mayor superficie y que a su vez concentran el 44 % del área geográfica; de 
igual manera, destacan Hoyos, Torre de Don Miguel y Cadalso, aquellos con menor 
superficie. 

La población total de la Comarca en el año 2015, último padrón oficial, es de 22.215 
personas, un 2% de la población extremeña. La localidad más poblada es Moraleja, con 6.963 
habitantes, lo que supone el 31,3% de la población total, mientras la menos poblada es 
Robledillo de Gata con 99 habitantes, el 1,4% del total. La media de población se sitúa en 
1.110 habitantes, cifra por debajo de la cual se encuentran 16 de las 20 localidades. 

La economía de los municipios que forman el territorio analizado gira en torno al 
aprovechamiento de los recursos naturales, siendo escasa la actividad que no está 
relacionada con ellos. La agricultura (en la que, desde el punto de vista económico, el 
predominio es del olivar, la vid, ciertos cereales, cultivos industriales, hortofrutícolas y el 
tabaco), la ganadería en menor medida, así como las actividades de servicios (en muchos 
casos únicamente los básicos), son la base de la economía de la comarca al proporcionar la 
mayor parte de las rentas y del empleo. 

Los diecinueve términos municipales que componen el ámbito de actuación del grupo de 
desarrollo rural ADISGATA tienen una relación entre sí mismos polarizadas por la condición 
de cabecera comarcal de Moraleja. El pequeño tamaño del resto de núcleos dificulta que 
puedan rivalizar con esta condición, pero no impide que se aprecie un cierto grado de 
complementariedad entre los más próximos. 
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1.2. Comunicaciones y accesibilidad  
 

Los planteamientos de ordenación del territorio, deben conseguir alcanzar un desarrollo 
equilibrado, que garantice a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a las 
infraestructuras y a los nuevos avances técnicos, siempre dentro de un marco de respeto y 
cuidado al medio ambiente y al patrimonio cultural. 

La Sierra de Gata ocupa una posición de encrucijada entre tres regiones: Castilla León y 
Extremadura en España, y la Región Centro de Portugal. Se encuentra en una posición 
intermedia entre tres núcleos de una población relativamente reducida a nivel peninsular, 
pero relevantes en la articulación de escala regional: Plasencia, Covilha y Castelo Branco. 
Pese a esta situación, Moraleja es el principal núcleo de población de la Sierra de Gata, y 
logra configurarse como cabecera de una subárea comercial compartida con los extremos 
de gravitación comercial de los municipios de Ciudad Rodrigo y Plasencia.  

La comarca ha visto históricamente condicionada por una posición periférica, dentro de una 
región a su vez periférica en el esquema de flujos socioeconómicos nacionales. A escala 
europea, es el extremo de la Diagonal Continental, una amplia unidad que alcanza hasta el 
centro de Francia y en la que las realidades rurales son dominantes. Esta situación de doble 
periferia explica en gran medida su situación actual de la comarca: dinámicas demográficas 
y económicas muestran signos de regresión, mientras que el medio ambiente y el paisaje se 
han mantenido en un estado mucho mejor que el de otros espacios vinculados al crecimiento 
desarrollado a partir de la década de 1960.  

Los accesos principales a la comarca son: 

Desde el norte (Provincia de Salamanca) se accede a Valverde del Fresno mediante la CCV-
65; a San Martín de Trevejo mediante la CCV 1.2; atravesando el Puerto de Perales, mediante 
la EX109; a Descargamaría mediante la CCV 5.2; y a Robledillo de Gata a través de la CCV 7.2.  

La EX ɀ 205 es carretera que cruza la Sierra de Gata de Oeste a Este (Valverde del Fresno-
Villanueva de la Sierra), así como todo el norte de Extremadura. Mediante esta carretera se 
accede desde Penamacor (Portugal), y Hervás (Cáceres). 

Desde el sur se accede a la comarca por Moraleja a través de la EX ɀ A1, y a Villanueva de la 
Sierra por la EX 104. La prolongación de la autovía EX ɀ A1 y su continuación en Portugal 
hasta la A ɀ 23 a través de la nueva IC ɀ 31, que supone la posibilidad de configurar un nuevo 
itinerario Madrid ɀ Lisboa, se ha ejecutado hasta Moraleja, pero se ha visto pospuesto sin 
plazo por la crisis económica en su tramo fronterizo con Portugal; no obstante, es un 
condicionante positivo para la planificación territorial, al abrir la posibilidad de una 
potenciación económica en la zona. 
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Mapa 1. Carreteras y ferrocarril. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del Centro Nacional de Información Geográfica. CNIG. 

 

La Comarca no es recorrida por ninguna línea férrea. Las estaciones más cercanas son las de 
Plasencia, Cañaveral y Ciudad Rodrigo. Por lo tanto, nos encontramos con un entorno que 
se encuentra mal comunicado por vía férrea con Madrid. 
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Mapa 2. Tiempos de acceso mínimos a ciudades de más de 20.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 

 

Finalmente, remarcar que uno de los elementos estructurales que, históricamente, más ha 
dificultado el desarrollo de la Sierra de Gata, ha sido la falta de infraestructuras de 
transportes. En los últimos años, este problema ha experimentado un vuelco espectacular, 
hasta el extremo que puede afirmarse que ya no configura uno de los elementos negativos 
determinantes en la situación de la comarca. Los ejes que conforman las carreteras Ex-109 
y Ex-205, han permitido acercar la Sierra de Gata, Moraleja y Vegaviana al resto de la 
Extremadura, a España y a Portugal. 

Lamentablemente no ocurre igual con otras infraestructuras económicas, igualmente 
necesarias para el desarrollo de cualquier territorio, y así, el mapa regional de 
infraestructuras energéticas pone gráficamente de manifiesto las carencias de Sierra de 
Gata, que queda aislada de las redes de transporte de productos energéticos y, lo que es más 
grave, sigue soportando deficiencias importantes en los suministros eléctricos. 

 

 
 

 

 



 

8 
 

Mapa 3. Tiempos de acceso mínimos a ciudades de más de 20.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 

 

En cuanto a la accesibilidad a ciudades de más de 200.000 habitantes, éstas ofrecen servicios 
muy especializados, tales como aeropuertos internacionales, centros universitarios o 
instituciones culturales y económicas. Pueden considerarse centros de servicios y ciudades 
comerciales, desarrollan importantes flujos con las ciudades principales del país, y su área 
de influencia a veces alcanza las provincias próximas. Cáceres, es de una de las provincias 
peor comunicada por carretera con las principales aglomeraciones urbanas. La comarca de 
Sierra de Gata se sitúa de media a más de 2 horas y cuarto por carretera de una ciudad de 
más de 200.000 habitantes. Sin embargo, las mejoras experimentadas en la accesibilidad 
con la construcción de la autovía A-1 han sido grandes, lo que debería propiciar un aumento 
de la generación de actividad económica, a la vez que mejoran el problema de la lejanía con 
las principales aglomeraciones urbanas peninsulares. 

Los desplazamientos de la población se producen por varios motivos; trabajo, educación, 
gestiones personales, sanidad, compras y ocio, principalmente. Estos desplazamientos 
tienen, por supuesto, un origen y un destino que, dependiendo del uso y la capacidad, puede 
resultar un centro de atracción de los desplazamientos de la población.  En este sentido, 
atendiendo a los usos principales del territorio, se pueden definir como polos de atracción 
de desplazamientos de la población los usos dotacionales (educativo, sanitario, y 
administración pública), los usos terciarios (comerciales y de ocio) y los industriales (por 
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cuanto que son centros de trabajo). La generación de viajes es característica del uso 
residencial, aunque, evidentemente, todos los viajes con destino hacia los centros de 
atracción tienen la contrapartida de la propia vuelta a origen (pudiendo ser considerados, 
igualmente, centros de generación de desplazamientos). 

Los modos de desplazamiento hacia estos centros de atracción de viajes pueden diferir 
enormemente, no sólo entre los distintos usos sino también dentro de cada uno de ellos, 
dependiendo más de la configuración territorial y las distancias a recorrer. En este sentido, 
por ejemplo, los modos de transporte asociados al trabajo suelen coincidir casi en exclusiva 
con los motorizados (coche particular), mientras que los habituales para el uso educativo y 
sanitario se decantan más al transporte colectivo (autobús discrecional y regular) y coche 
particular. 

Igualmente, difieren la distribución temporal de los desplazamientos hacia y desde estos 
polos de atracción; en los polígonos industriales los desplazamientos se concentran en días 
laborables a primeras horas y final de la jornada laboral (hora punta), coincidiendo con la 
incorporación/ salida del puesto de trabajo, aunque, no obstante, existen a lo largo de todo 
el día por la entrada y salida de personas. En colegios, institutos y universidad se dará una 
situación similar en día laborable, mientras que en centros comerciales y de ocio, el mayor 
porcentaje de desplazamientos con ese destino se produce en días no laborables y festivos. 

A la hora de hablar de las áreas comerciales  a las que pertenece la comarca, tenemos que 
entender el concepto de área comercial como el espacio geográfico formado por el conjunto 
de municipios cuya población se siente atraída comercialmente por el municipio de mayor 
equipamiento comercial de la zona, que constituye su núcleo central o cabecera. El área 
comercial toma el nombre de su municipio cabecera. Las áreas comerciales equivalen a 
ȰÐÒÏÖÉÎÃÉÁÓ ÅÃÏÎĕÍÉÃÏ-ÃÏÍÅÒÃÉÁÌÅÓȱȟ ÓÉÎ ÑÕÅȟ ÅÖÉÄÅÎÔÅÍÅÎÔÅȟ ÓÕ ÜÍÂÉÔÏ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌ ÃÏÉÎÃÉÄÁ 
ÃÏÎ ÅÌ ÄÅ ÌÁÓ ÐÒÏÖÉÎÃÉÁÓ ȰÐÏÌþÔÉÃÏ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÁÓȱ ÃÏÎÏÃÉÄÁÓȢ 

 
Tabla 1. Áreas Comerciales. 

Municipios   Población  

Distancia                    
en Km a la         
cabecera 
de área 

Renta 
disponible por 

habitante 
(miles de 

euros)  

Gravitación Compartida  

Área Comercial  
Subárea 

Comercial  

SUBÁREA DE MORALEJA: MUNICIPIOS ADSCRITOS A ESTA SUBÁREA 

Moraleja (Cabecera de 
subárea) 

7.114 85 9,8 Moraleja    

Acebo 612 108  9,8 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Cilleros 1.791 98 8,8 Moraleja    

Eljas 973 119 9,0 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Gata 1.614 110 9,1 Plasencia 
Gravitación 

directa 

Hoyos 914 100 10,0 Moraleja    

Perales del Puerto 979 96 8,9 Moraleja    

San Martín de Trevejo 883 120 9,3 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Santibáñez el Alto 379 113 8,4 Plasencia 
Gravitación 

directa 

Torre de Don Miguel 511 115 9,3 Plasencia 
Gravitación 

directa 

Valverde del Fresno 2.426 120 9,1 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Vegaviana 870 92 12,2 Moraleja    
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Villamiel 558 115 8,5 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Villasbuenas de Gata 400 102 8,4 Moraleja    

MUNICIPIOS QUE GRAVITAN DIRECTAMENTE SOBRE LA CABECERA DEL ÁREA COMERCIAL DE PLASENCIA 

Cadalso 478 55 9,1 Plasencia   

Hernán-Pérez 495 49 9,3 Plasencia   

Descargamaría 159 67 11,2 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Robledillo de Gata 106 70 10,4 Ciudad Rodrigo 
Gravitación 

directa 

Torrecilla de los Ángeles 660 49 8,9 Plasencia   

Villanueva de la Sierra 450 42 9,0 Plasencia   

Fuente: Elaboración a partir de datos Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014 
 

Las áreas y subáreas comerciales identificadas se refieren a 1 de enero de 2014. Hay que 
tener en cuenta que, en algunas ocasiones, el motivo principal por el que se desplazan los 
consumidores de un municipio a otro con cierta habitualidad, no es la oferta comercial, sino 
la existencia de servicios administrativos, sanitarios, ocio, turismo, etc., que da lugar a que, 
de paso, se realicen compras. La metodología aplicada para la determinación de servicios en 
general y comerciales en particular, se basa en la aplicación de modelos de gravitación 
comercial (Reilly, Huff, etc.) y encuestas. (Gobierno de Extremadura. Atlas Socioeconómico 
de Extremadura, 2014). 

La tabla que se presenta anteriormente muestra las áreas comerciales a la que pertenece 
cada uno de los municipios de la comarca ADISGATA, su distribuyen en el área comercial de 
Moraleja y Plasencia. 

 

1.3. Clima, Orografía, Edafología  y Geomorfología  

1.3.1. Clima 

La comarca de la Sierra de Gata, disfruta de un clima mediterráneo de influencia continental, 
caracterizado por inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos, si bien aquí 
la precipitación es más abundante que en la mayor parte de Extremadura, debido a la 
ÉÎÆÌÕÅÎÃÉÁ ÁÔÌÜÎÔÉÃÁȢ %ÓÔÅ ÔÉÐÏ ÄÅ ÃÌÉÍÁ ȰÂÅÎïÖÏÌÏȱ ÅÓ ÁÄÅÃÕÁÄÏ ÐÁÒÁ ÅÌ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÄÅ 
actividades económicas, como el desarrollo de cultivos, bien de secano, o de regadío en las 
zonas de vegas, así como para el desarrollo turístico de la zona. 

Según los datos climáticos recogidos en la Estación meteorológica de Villanueva de la Sierra 
y publicados para series de treinta años1, en la comarca de Sierra de Gata la temperatura 
media anual se sitúa en torno a los 15° - 16°, mientras que las temperaturas extremas medias 
oscilan entre ɀ3° de la mínimas de invierno y los 40,6° de las máximas del verano. 

En cuanto a la precipitación en la zona, sobrepasa los 1000 mm anuales. La orientación de 
los sistemas montañosos que sirven de pantalla ante los vientos del Oeste que llegan 
cargados de humedad y la influencia atlántica, es el principal motivo de la abundante 
precipitación en el ámbito territorial de la comarca. En la estación húmeda, son los meses 
de otoño a primavera en los que la precipitación media sobrepasa los 100 mm, resultando 

                                                             
1 NÚÑEZ M., SOSA J.A., 1999. Climatología de Extremadura (1961-1990). Centro de Publicaciones, Secretaría 
General Técnica, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, España, 218 pp. 

 



 

11 
 

diciembre el más lluvioso con una media de 211 mm; por el contrario, agosto es el mes 
menos pluvioso, ya que la precipitación promedio es de 24 mm.  

Estas altas precipitaciones, unido a un clima suave, son propicias para el cultivo de ciertas 
especies de origen tropical como el kiwi. También otras que se adaptan bien a estos climas 
y a las fuertes pendientes como el cerezo. 

 

Mapa 4. Precipitación media anual (mm). 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 
 
 
La media global se sitúa entre los 700 y los 800 mm anuales, con precipitaciones muy 
irregularmente distribuidas, registrando el máximo pluviométrico en la estación otoñal y 
siendo, en muchos casos, circunstancial en los meses de verano. Igualmente, las 
temperaturas se pueden definir como suaves, con temperatura medias que rondan los 15°C, 
si bien no hay diferencias significativas entre los diferentes municipios de la comarca, los de 
la parte oeste tienen algún grado de media menos que los del este de la comarca. 

Durante el verano, las altas temperaturas y las escasas precipitaciones generan un alto 
déficit hídrico que se traduce en fuertes estiajes, especialmente significativo en los meses 
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de julio y agosto, existiendo ciclos o periodos de recurrencia en los que se da una situación 
de sequía cada vez más acusada. 

 
Mapa 5. Temperatura media anual (0C). 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 
 

1.3.1. Hidrografía  

En lo referente a la hidrografía, la comarca de Sierra de Gata se encuentra en la cuenca 
hidrográfica del Tajo. El principal cauce fluvial de la comarca es el Arrago, afluente del 
Alagón, que, tras unirse con la Rivera de Gata, es, base de la zona regable de Moraleja, 
completándose el mapa hidrográfico con el Erjas, que sirve de frontera con Portugal, y el ya 
citado Rivera de Gata, además de un importante número de arroyos y regatos que, 
recogiendo las aguas de la sierra, alimentan los citados ríos.  

El Arrago, por lo tanto, es cabecera de cuenca intermedia (todos los cauces de Sierra de Gata 
son de orden menor (a excepción del río Malavao, en Robledillo, que vierte sus aguas en la 
cuenca del Duero).  
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En la parte sur del territorio se encuentra el embalse del Borbollón, sobre el Río Arrago, que 
abastece los regadíos de Moraleja y Vegaviana, y el de Rivera de Gata, sobre el río del mismo 
nombre.  Seguidamente se presenta el mapa con los cauces fluviales de la Comarca de Sierra 
de Gata y su entorno (figura 6). 

 
Mapa 6. Red hidrográfica de la comarca de Sierra de Gata. 

 

Fuente: Elaboración a partir de cartografía del IGN a escala 1:200.000. 

 

La mayoría de los cursos de agua se originan en las zonas más elevadas de la Sierra de Gata, 
límite septentrional de la comarca, si bien hay arroyos que nacen en otros accidentes 
menores que basculan desde el Sistema Central, con drenaje hacia el occidente. Los ríos y 
arroyos más importantes de la zona son el Árrago, considerado en la normativa del Plan 
Hidrológico del Tajo como curso de primera prioridad desde el embalse de Borbollón hasta 
el de Alcántara, el Eljas, el Trevejana, la Rivera de Acebo y la Rivera de Gata. Los ríos 
puramente serranos presentan unos cursos encajados en sus tramos más altos, no tanto por 
el modesto caudal con el que cuentan sino por la diferencia de cota existente entre el 
nacimiento y la desembocadura. El encajamiento de estos ríos y arroyos se produce, en 
cualquier caso, siguiendo la trama estructural y las grandes fallas.  
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Los arroyos y ríos más modestos presentan severos estiajes, e incluso los más importantes 
sufren pérdidas de caudal muy considerables, llegando incluso a discurrir casi sin agua, 
condicionando especialmente la ecología del paisaje en la zona serrana, ligada al regadío, y 
complementada por instalaciones de dimensiones menores como el embalse de la Rivera de 
Gata y el de Atalaya. 

 

1.3.2. Edafología  

Para llevar a cabo el análisis de los suelos de la comarca Sierra de Gata utilizaremos la 
clasificación de la FAO2 del mapa de suelos de la provincia de Cáceres. Escala 1:300.000 de 
López Piñeiro y García Navarro (2002). A continuación, realizaremos una breve descripción 
de ellos: 

Los suelos con una mayor significación y cobertura superficial de la comarca son los 
siguientes: 

Luvisoles  

Representan un 43% de la superficie comarcal, y es el tipo de suelo que más extensión 
ocupa. Luvisoles o suelos pardos mediterráneos. Se trata de suelos con una alta capacidad 
de retención hídrica, evolucionados y que presentan un riesgo de erosión moderado o alto. 
0ÏÓÅÅÎ ÕÎÁ ÁÐÔÉÔÕÄ ÁÇÒÏÌĕÇÉÃÁ ÁÃÅÐÔÁÂÌÅȢ Ȱ,ÏÓ ,ÕÖÉÓÏÌÅÓ ÓÅ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÁÎ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÍÅÎÔÅ 
sobre una gran variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, 
aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas 
templados y mediterráneos. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran 
potencialidad para un gran número de cultivos, a causa de su moderado estado de alteración 
y su, generalmente, alto grado de saturación. 

Umbrisoles  

Los Umbrisoles se desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de rocas 
silíceas, predominantemente en depósitos del Pleistoceno y Holoceno. Los Umbrisoles 
naturales soportan una vegetación de bosque o pastizal extensivo. El Umbrisol Endoléptico 
se da cuando la roca está entre 50 y 100 cm. En Sierra de Gata este suelo ocupa el 17% de la 
superficie total. 

Leptosoles 

Los leptosoles o tierras pardas meridionales sobre pizarras representan un 7% de la 
superficie de Sierra de Gata. Se trata de suelos muy delgados y con una escasa capacidad de 
retención hídrica, por lo que su aptitud agrológica es baja. Suelen estar ocupados por pastos 
o cultivos de cereal. Cuentan con una gran proporción de arenas y alta pedregosidad. 

Fluvisoles  

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen 
fluvial, lacustre o marino. Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que 
estén protegidas por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. 
Aparecen sobre cualquier zona climática. 

El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la 
diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte. Son muy 
escasos en la comarca. Se pueden ver en los términos municipales de Moraleja y Vegaviana, 
y representan el 11% de la superficie de Sierra de Gata. 

                                                             
2Portal de Suelos de la FAOhttp://www.fao.org/soils -portal/levantamiento -de-suelos/clasificacion-de-suelos/es/ 

http://www.fao.org/soils-portal/levantamiento-de-suelos/clasificacion-de-suelos/es/
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Cambisoles 

Cambisoles o tierras pardas meridionales. Dada su baja aptitud agrológica, suelen actuar 
como soporte de actividades pecuarias o forestales. Este tipo de suelos es el más abundante 
en la comarca, abarcando el 19%. Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de 
alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de 
carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de 
vegetación. 

Acrisoles  

Representan un escaso 1% de la comarca. Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre 
productos de alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las 
cuales pueden sufrir posteriores degradaciones. Predominan en viejas superficies con una 
topografía ondulada o colinada, con un clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o 
muy cálido. Los bosques claros son su principal forma de vegetación natural. Se pueden 
encontrar en las zonas donde existen afloramientos de cuarcitas. 

 

Mapa 7. Tipos de suelos. 

 
Fuente: Elaboración a partir del mapa de suelos de la provincia de Cáceres. Escala 1:300.000 de López Piñeiro y 
García Navarro (2002). 
































































































































































































































































































