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António Gama Mendes, geógrafo, brilhante professor e investigador, faleceu 

prematuramente em Dezembro de 2014. A sua competência científica, a 

sua aptidão pedagógica, a sua vastíssima bagagem cultural e, acima de tudo, 

uma estatura académica muito assente na sua qualidade intelectual e numa 

imensa generosidade do ponto de vista humano, fizeram com que a Univer-

sidade Portuguesa e, particularmente, a Geografia tenham sofrido um forte 

abalo com a sua partida. 

Para além de deixar uma obra significativa em diferentes domínios da Geo-

grafia Social, da Geografia Política e da Geografia Cultural, deixou muitos 

amigos em Portugal e no estrangeiro, em diferentes áreas disciplinares que 

vão da Geografia à Economia e da Sociologia à Filosofia e à Literatura. Por 

isso, este livro, com que alguns dos seus amigos de diferentes áreas científicas 

pretendem homenageá-lo, revisitando alguns dos temas de investigação que 

lhe eram mais queridos, de modo a perpetuar a memória de um nome, de 

uma obra e de uma personalidade absolutamente ímpares na Universidade e 

na ciência portuguesas.
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B ro z a s ,  v i l l a  c ac e r e ñ a  d e  f ro n t e r a

Antonio ‑José Campesino Fernández/acampesi@unex.es

Universidad de Extremadura

Ordenación patrimonial de los conjuntos históricos

Al referirse a conjuntos históricos, los marcos normativos están pensados 

para la protección de las arquitecturas urbanas singulares (monumentales) 

de nuestras ciudades históricas emblemáticas, doblemente protegidas por las 

administraciones central y autonómicas, y beneficiadas en los últimos tres 

decenios por intervenciones rehabilitadoras de cuantiosas inversiones públicas 

y privadas.

Por el contrario, en el territorio rural dependiente de las regiones interiores 

españolas, como Castilla y León, Castilla -La Mancha, Extremadura y Aragón, 

con profusión de mini -municipios rurales en declive, inferiores a 2.000 

habitantes, convertidos en asilos de ancianos por agonía biológica y desman-

telamiento funcional, las políticas de ordenación urbanística -patrimonial y de 

rehabilitación -refuncionalización de las arquitecturas populares brillan por su 

ausencia, relegadas al ostracismo, con muy escasas posibilidades de sus titulares 

públicos y privados para enfrentar la preservación de sus bienes.

Sin embargo, estos pequeños municipios rurales contienen todavía un 

cuantioso patrimonio en sus Centros Históricos, de muy diferente estructura 

urbana y arquitectónica, con dominio de las arquitecturas populares que, pese al 

abandono desde la segunda mitad del siglo xx, aún conservan tipologías rurales 

https://doi.org/10.14195/978-989-26-1343-7_14
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vernáculas muy maltratadas por la renovación mimética de lo “urbano” de las 

tres últimas décadas. A las consecuencias irreversibles de pérdida patrimonial y 

renovación edificatoria de los pequeños municipios rurales contribuye el hecho 

de que al no ser Conjuntos Históricos no están obligados a la redacción de 

planeamiento especial, limitándose las Normas Subsidiarias a la catalogación 

genérica de sus edificios.

Conjuntos históricos de Extremadura

A partir de 1983, el trasvase de competencias patrimoniales a la Comunidad 

Autónoma de Extremadura permitió a la Consejería de Cultura proceder al 

inventario y catalogación de monumentos, tarea que asumió el Departamento 

de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (Andrés et al., 2006). 

Hasta mediados de los años ochenta, con la promulgación de la aún vigente Ley 

16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), los municipios 

con declaración de Conjunto Histórico no dispusieron de figuras de ordenación 

patrimonial, salvo los insertos en centros urbanos, cuyos Planes Generales de 

Ordenación Urbana (PGOU) se limitaron a elaborar discutidos catálogos de 

edificios, lo que propició ingentes pérdidas patrimoniales de bienes desprotegidos. 

Inexplicablemente, Extremadura no dispuso de Ley de Patrimonio Histórico y 

Cultural hasta tres lustros después.

Para la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura (LPHCE) (D.O.E. 59, de 22 de mayo de 1999)1 los Conjuntos 

Históricos son “agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales 

que destacan por su interés histórico, artístico, científico, social o técnico y 

que constituyen unidades claramente delimitables por elementos tales como 

sus calles, plazas, rincones o barrios” (Título I Cap. I, Art. 6.1.b.). Como la ley 

1 Modificada por la Ley 3/2011, de 17 de febrero de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 
29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (LPHCE). (DOE, n.º 35, de 21 
de febrero de 2011).
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estatal, la autonómica extremeña explicita que “la declaración de un Conjunto 

Histórico determinará la obligación para el Ayuntamiento en que se encuen-

tre de redactar y gestionar un Plan Especial de Protección (PEPCH) del área 

afectada en el plazo que el Decreto de declaración establezca en atención a las 

características y circunstancias de cada Conjunto Histórico. La Administración 

regional arbitrará en estos casos las medidas de ayuda y colaboración que fueran 

pertinentes para facilitar dicha obligación de los Ayuntamientos. La aprobación 

definitiva de este Plan requerirá el informe favorable de la Consejería de Cultura 

y Patrimonio, que se entenderá positivo si transcurren tres meses desde su 

presentación y no hubiese sido emitido” (Capítulo II, Sección III, Art. 40.1.). 

En su cumplimiento, la LPHCE establece que “Los Ayuntamientos que con 

declaración de Conjunto Histórico no hayan redactado el PEP a que obliga el 

Art. 40, dispondrán de un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor 

de la misma para su aprobación definitiva”. (Disposición Transitoria Cuarta).

Figura 1
Conjuntos Históricos de Extremadura

Fuente: Google Earth. Elaboración propia
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Desorden patrimonial

Cuando a la ausencia de ordenación patrimonial por carencia de PEPCH se 

une la ausencia de ordenación urbanística por carencia de Plan General Municipal 

(PGM) la resultante es desorden urbanístico -patrimonial en proporción inversa 

al tamaño y jerarquía urbana de los núcleos, siendo penalizados los Conjuntos 

Históricos más frágiles y de arquitecturas populares menos emblemáticas de 

las agrovillas y pueblos rurales. 

Tabla I
Ordenación patrimonial de los Conjuntos Históricos de Extremadura (2015)

Conjunto
histórico

Declaración
incoación

Planeamiento
especial de protección

Alta Extremadura

Alcántara I.   15 -06 -1998

Brozas I.   28 -05 -2015

Cabezuela del Valle D. 09 -06 -1998 PEPCH (No vigente)

Cáceres D. 02 -02 -1949 PEPCH Vigente (20 -03 -1990)

Coria D. 01 -06 -1993 PEPCH Vigente (26 -05 -1994)

Galisteo D. 10 -09 -1991 PEPCH (No vigente)

Garganta la Olla D. 25 -03 -1978 PEPCH (No Vigente)

Gata D. 01 -04 -1995 PEPCH (No vigente)

Granadilla D. 10 -11 -1980 PEPCH (No vigente)

Guadalupe D. 10 -10 -1943 PEPCH (En tramitación)

Hervás (Barrio Judío) D. 03 -03 -1969 PEPCH (No vigente)

Hoyos I.  11 -06 -1994

Pasarón de la Vera D. 28 -07 -1998 PEPCH (No vigente)

Plasencia D. 08 -07 -1958 PEPCH Vigente (26 -05 -1994)

Robledillo de Gata D. 15 -03 -1994 PEPCH (No vigente)

San Martín de Trevejo I. 30 -05 -1991

Trevejo I. 13 -05 -1994

Trujillo D. 07 -09 -1962 PEPCH Vigente (15 -06 -2006)

Valencia de Alcántara D. 12 -05 -1997 PEPCH (En tramitación)

Valverde de la Vera D. 02 -02 -1971 PEPCH (En tramitación)

Vegaviana I.  26 -12 -2014

Villanueva de la Vera D. 26 -01 -1983 PEPCH (En tramitación)
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Baja Extremadura

Alburquerque D. 14 -01 -1998 PEPCH (No vigente)

Azuaga D. 10 -02 -1998 PEPCH (No vigente)

Burguillos del Cerro D. 09 -06 -1998 PEPCH (En tramitación)

Feria D. 12 -05 -1970 PEPCH (En tramitación)

Fregenal de la Sierra D. 25 -02 -1992 PEPCH (No vigente)

Fuente del Maestre D. 28 -02 -1998 PEPCH (No vigente)

Jerez de los Caballeros D. 24 -01 -1967 PEPCH Vigente (03 -04 -1999)

Llerena D. 24 -01 -1967 PEPCH (En tramitación)

Magacela D. 12 -03 -1994 PEPCH (No vigente)

Mérida D. 27 -02 -1973 PEPCH Vigente (09 -02 -2000)

Olivenza D. 17 -07 -1964 PEPCH (En tramitación)

Zafra D. 08 -06 -1975 PEPCH (En tramitación)

Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural. Junta de Extremadura. 

Elaboración propia.

Entre 1985 y 1999, se redactó en Extremadura una primera generación 

de Planes Especiales de Protección del Patrimonio de Conjuntos Históricos 

(Campesino y Rengifo, 2010). A finales de 2015, la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura censó 34 Bienes de Interés 

Cultural con categoría de Conjuntos Históricos, 28 declarados y 6 incoados2. 

En la Tabla I, puede comprobarse el generalizado grado de incumplimiento 

normativo, municipal y autonómico, para dotar a los Conjuntos Históricos de 

PEP (Junta de Extremadura, s/f ).

Carencias gestoras

La ordenación urbanística -patrimonial es similar a una banqueta de tres 

patas: planeamiento, gestión y disciplina; basta que una se quiebre para ir al 

suelo. No hay gestión, ni disciplina, sin planeamiento. 

2 Conjuntos Históricos incoados: Alcántara, Brozas, Hoyos, San Martín de Trevejo, Trevejo y 
Vegaviana, todos ellos ubicados en la Alta Extremadura (Provincia de Cáceres).
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Agrovillas y núcleos rurales carecen de instrumentos técnicos y administra-

tivos para afrontar la gestión del planeamiento general y especial. Consciente 

de ello, la LPHCE arbitró: “A fin de que se cumpla la obligación prevista en el 

art 40, la Junta de Extremadura concederá ayudas o subvenciones a las entida-

des locales afectadas, mediante la firma de convenios oportunos, en los que se 

definirán los términos de cofinanciación con dichas entidades, dentro de los 

límites presupuestarios que reglamentariamente se determinen” (Art. 86). 

En apoyo inestimable a la gestión patrimonial de los Conjuntos Históricos 

la Consejería de Urbanismo y Ordenación del Territorio creó 22 Oficinas ARIs 

(Áreas de Rehabilitación Integrada)3, reguladas por el Decreto 47/1997, mediante 

convenios entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos afectados, al 

objeto de hacer efectivas las actuaciones protegibles contenidas en el Real Decreto 

1188/1998 y definidas como: tramitación de los expedientes de rehabilitación de 

edificios en áreas históricas; tramitación de ayudas y subvenciones en materia de 

vivienda; asesoramiento y gestión de las actuaciones protegibles de renovación 

urbana; información urbanística de las licencias municipales e información de 

los proyectos para las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico. Sin 

embargo, fueron desmanteladas de un plumazo el 31 de diciembre de 2012 por 

los recortes presupuestarios del gobierno del Partido Popular. Todo un “ejemplo 

de buenas prácticas patrimoniales”.

A efectos gestores, los PEP de los Conjuntos Históricos de Cáceres y Coria 

crearon Comisiones de Seguimiento de los Proyectos de Intervención, inter-

disciplinares y con decisiones no vinculantes, supeditadas a las Comisiones 

Provinciales de Patrimonio Histórico.  Las Oficinas de Gestión de los Conjuntos 

Históricos brillan por su ausencia y tan sólo Mérida y Cáceres disponen de 

Consorcios Técnicos en las Ciudades Monumentales respectivas. 

3 Oficinas ARI (anuladas): Alcántara; Cabezuela del Valle; Cáceres; Coria; Cuacos de Yuste; 
Guadalupe; Hervás; Hoyos; Plasencia; Trujillo; Valencia de Alcántara; Alburquerque; Azuaga; 
Badajoz; Burguillos del Cerro; Feria; Fregenal de la Sierra; Jerez de los Caballeros; Llerena; Ma-
gacela; Olivenza, y Zafra. 
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Brozas, villa patrimonial

La villa de Brozas se emplaza en las coordenadas 39º 36’ 45” N y 6º 46’ 41” O, a 

411 m de altitud sobre un resalte de la penillanura occidental trujillano-

-cacereña, al NO de su término municipal de 398,84 km2, festoneado por 

el río Tajo, al N, el Salor, al S y la rivera de Araya, al E. La elección del 

sitio fue estratégica en el centro de la comarca de Alcántara, a 15 km de la 

villa matriz, a 32 de la frontera de Portugal y a 47 de Cáceres, en la encru-

cijada caminera, trasversal de Cáceres -Alcántara (EX -207), y meridiana, de 

Alburquerque -Alcántara. Dos unidades paisajísticas se diferencian en el te-

rritorio municipal: la dilatada superficie de 25.000 hectáreas de los “Llanos”, 

de sustrato esquistoso y pizarroso, que se traduce en suelos esqueléticos de 

miseria, aptos para pastizales adehesados, y los suelos graníticos de los sectores 

septentrional y oriental, fértiles, porosos y con reservorios de aguas subte-

rráneas, que contienen numerosas charcas (Charca de Brozas) y surgencias 

termales (Baños de San Gregorio, 1869). Su excelente renta de situación 

en una doble encrucijada caminera y de trashumancia (cruce de las Cañada 

Real de Merinas y la Cañada Leonesa), junto a suelos de vocación pascícola 

y agro -ganadera (merina y caballar) y abundancia de agua en los descansade-

ros convirtieron a Brozas en un enclave de invernada y agostada de merinas 

trashumantes, con las tensiones inherentes entre ganaderos del poderoso y 

(no tan) Honrado Concejo de la Mesta y los agricultores, que se acentuaron 

con la demanda de alimentos motivada por el crecimiento demográfico. Estos 

potenciales del territorio explican la transformación de Brozas, de núcleo 

medieval de señorío en villa renacentista de realengo de las más boyantes de 

Extremadura, al concitar los poderes de la Sede de la Encomienza Mayor de 

la Orden de Alcántara y los latifundios de los poderosos linajes señoriales, 

emparentados con las aristocracias de Cáceres, Trujillo y Alcántara, que ar-

quitectónicamente se traducen en Castillo -Fortaleza, diez casas -palacio, dos 

iglesias, tres conventos y nueve ermitas.
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Urbanismo y arquitecturas

Tras la reconquista de Alcántara por Alfonso IX de León en 1231, el monarca 

entregó el territorio a la Orden de San Julián del Pereiro (Alcántara) que lo pobló 

mediante núcleos como “Las Broças” (1237 -1244), donde fijó en 1270 la sede 

y cabecera de la Encomienza Mayor de Alcántara, con funciones defensivas, 

religiosas y administrativas. Factores político -territoriales (frontera), economía 

y demografía, íntimamente ensamblados en las variables espacio -temporales, 

constituyen las claves explicativas de la evolución del plano de Brozas, huella 

digital única e irrepetible que refleja en sus etapas de crecimiento, estabilización 

y retroceso los avatares, venturas y desventuras de su rica historia urbana. En 

la Tabla 2, consignamos la dinámica demográfica de Brozas, desde su eclosión 

como Villa independiente en 1537 hasta 1940, fecha de consecución del techo 

poblacional histórico. El indicador demográfico es el mejor termómetro de 

medición de las permanencias y mutaciones urbanas. 

Tabla II
Dinámica poblacional de la Villa de Brozas (1537 -1950)

Años Vecinos Habitantes Fuentes impresas

1537 2.900
1591 6.240 Censo de la Corona de Castilla de 1591.
1600 1.642 6.568* Censo de Población de la Corona de Castilla.
1646 3.602
1700 672 2.688*
1753 1.172 4.688* Catastro del Marqués de la Ensenada

1787 1.160* 4.641 Censo de Floridablanca.

1796 1.200 Interrogatorio del Geógrafo Thomás López

1800 4.701

1845 1.300 7.121?   5.200* Diccionario Geográfico de Pascual Madoz (1845)

1850 5.525 (Correas, 1988, p. 12)

1887 5.200 Censo Oficial de Población de España

1900 5.143 Censo Oficial de Población de España

1910 5.308 Censo Oficial de Población de España 

1920 5.424 Censo Oficial de Población de España

1930 6.046 Censo Oficial de Población de España

1940 6.320 Censo Oficial de Población de España

*Multiplicador de 4 hab x vecino. Elaboración propia.
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En la parte más elevada del emplazamiento, el núcleo genético medieval se 

conformó en torno a dos motivaciones funcionales: militar, el Castillo, Palacio 

o Casa ‑Fortaleza de la Encomienda Mayor de Alcántara y su cerca, y eclesiástica, 

la Iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción, de antecedentes medievales 

(1244), pero de filiación gótica -renacentista. Ambos hitos, Castillo e Iglesia, 

concentraron y polarizaron los ejes viarios principales, responsables del plano 

medieval, radial y espontáneo, de calles estrechas e irregulares que trasmiten 

la  irregularidad del diseño a la conformación de las manzanas y éstas a las 

parcelas y edificaciones. El dinamismo económico, demográfico y social explica 

el incremento de la feligresía y la necesidad de construcción de una segunda 

parroquia, la Iglesia de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián alineada 

con la Matriz en el sector oriental del casco consolidado, en virtud de la Real 

Cédula otorgada por los Reyes Católicos el 7 de enero de 1495, proceso cons-

tructivo que no concluirá hasta 1964. 

De los siglos xvi al xviii, la aristocracia rentista de Brozas construyó sus 

arquitecturas civiles con tipología de casas palacio blasonadas, a las que se unirán 

las arquitecturas religiosas de 3 conventos, 9 ermitas y el Hospital de Santiago, 

un rico legado patrimonial de arquitecturas singulares, escudos, rejerías, chi-

meneas y cerramientos que ocupan lugares de privilegio en la trama urbana. 

A mediados del siglo xviii, el parque inmobiliario de Brozas comprendía 990 

casas pobladas, 8 arruinadas y 5 solares (Catastro de Ensenada, 1753). Un siglo 

después, el desarrollo superficial del plano de Brozas mantenía la trama viaria 

irregular, compuesta de 33 calles y 3 plazas, con un parque inmobiliario de 

1.078 casas, en su mayor parte de dos plantas, pero algunas de tres, con alturas 

de 12 a 14 varas (de 10 a 11,7 metros) (Madoz, 1850). 

Junto a las arquitecturas singulares destacan las populares vernáculas per-

fectamente acomodadas al medio (sostenibles), a la economía y a la experiencia 

auto -constructora de sus moradores (Campesino, 2006 y 2013). Al Sur del 

Tajo y en el dominio de la penillanura central alcantarina -cacereña -trujillana, 

la casa tipo de Brozas responde al modelo de dos plantas, la alta dedicada a 

desván (doblao) con un pequeño hueco de ventilación centrado en la fachada 

sobre la puerta de entrada, abierto o con cerramiento de madera y con ménsulas 
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o repisas pétreas al exterior; de techo abovedado la baja, por ausencia de ma-

dera, como respuesta bioclimática de primer orden a las fuertes oscilaciones 

térmicas anuales, superiores a los 40ºC. La casa se soporta sobre gruesos muros 

de mampostería encalada, con vanos adintelados y jambas de sillería vista, y 

se cubre con teja árabe cocida en faldones a dos aguas. Sobre ella destaca la 

chimenea de sección rectangular o cilíndrica (Rubio, 1980) que se proyecta 

al interior en una amplísima campana, el hogar, centro de la vida familiar. 

Desde la puerta de entrada, de dos hojas de madera, dividida una de ellas 

horizontalmente con batiente superior y pequeña mirilla, un pasillo central 

distribuye las alcobas laterales en dos crujías y conduce a un patio o corral 

posterior, donde solía ubicarse la cocina. Del comienzo del pasillo arranca la 

escalera al doblao (Flores, 1979). Arquitecturas sin arquitectos, construidas 

con gran sobriedad formal, sin despilfarro alguno, como herramientas de las 

explotaciones agro -ganaderas.

Figura 2
Morfología urbana de la villa de Brozas

Fuente: Normas Subsidiarias Municipales. Carmen Cienfuegos y María 

Luisa Márquez (2003).
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Ordenación urbanística ‑patrimonial

La ordenación urbanística de Brozas se inició en época democrática con la 

aprobación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), redactado 

por el arquitecto Javier Rey Harguindey, con A.D. el 11 -12 -1984 y vigente 

desde su publicación en el BOP del 08 -11 -1989. Catorce años después, el 

PDSU fue revisado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

(NN. SS.), redactadas por las arquitectas Carmen Cienfuegos Bueno y María 

Luisa Márquez Velázquez, con A. D. el 11 -04 -2003 (estando ya aprobada la 

LSOTEX) y que se mantienen vigentes en la actualidad desde su publicación 

en el DOE del 05 -08 -2003. Conforme a la LSOTEX, las NN SS están siendo 

revisadas en la actualidad por un Plan General Municipal, redactado por la 

UTE CERTUM -KALITAS y en proceso de tramitación…

A efectos de conservación del patrimonio y en cumplimiento del Art. 93 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo y el Art. 86 del Reglamento de 

Planeamiento, las Normas Subsidiarias vigentes incorporan un Catálogo en 

que se relacionan y describen los bienes que por sus singulares valores y 

características son objeto de especial protección para el equipo redactor, inclu-

yendo el establecimiento y definición de los niveles de protección otorgados 

a los edificios, conjuntos urbanos y elementos aislados de especial interés 

que conforman el patrimonio municipal, así como las normas reguladoras de 

edificación y usos del suelo.

Estos elementos patrimoniales, integrados por arquitecturas singulares y 

populares, civiles y eclesiásticas, componen el Centro Histórico de Brozas, que 

conforma el manzanero delimitado por las calles Pico Domínguez, Virgen de 

Guadalupe, Plaza de Ovando, calle Tinados, Santa Lucía, Iglesia de los Santos 

Mártires, calle Capitán Herrera, Francisco de Lizaur, de las Monjas, Antonio 

Gómez, Plaza del Coso, obispo Merino, Ermita de Santa Bárbara, calle Aldehuela, 

Castillo, Palacio, Peligro, Peñas, Derecha, Traviesa de Derecha y Empedrada. 

La abundancia, calidad arquitectónica, homogeneidad y valor ambiental de los 

elementos del tejido urbano lo acreditan como Conjunto Histórico, propues-

ta contenida en el Catálogo de las NN. SS. (Cienfuegos y Márquez, 2002).
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El Incoado Conjunto Histórico de Brozas

El 27 de marzo de 2006, el pleno del Ayuntamiento de Brozas acordó por 

unanimidad solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura  

la apertura del expediente para la declaración de Brozas como Bien de Interés 

Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico -Artístico, aspiración largo 

tiempo perseguida para una villa desconocida patrimonialmente e incompren-

dida por foráneos y propios, como instrumento para erradicar las reiteradas 

agresiones patrimoniales y urbanísticas, denunciadas por la Asociación para 

la Defensa del Patrimonio de Brozas. A este buen fin colaboró mi alumno 

Pedro Antonio Blanco Aldeano (prematuramente desaparecido), el cronista 

de la villa Juan Francisco Rivero Domínguez, http://cronistadelasbrozas.

blogspot.com.es, y yo mismo, como Vicepresidente de ICOMOS -España 

(Campesino, 2007). 

Por Resolución de la Consejera 15 de mayo de 2015 (DOE, 101, de 28 de 

mayo de 2015) se produjo la incoación de BIC para el patrimonio histórico-

-artístico de Brozas en la categoría de Conjunto Histórico (Consejería de 

Educación y Cultura, 2015). El expediente define el perímetro y la zona 

periférica exterior de protección, circunscrita “al espacio construido o no, 

de apoyo ambiental al bien, cuya alteración pudiera afectar a sus valores, 

a la contemplación o al estudio del mismo” (Art. 8.1.b). La incoación del 

expediente se realizó con la intervención del Consejo Asesor de Bienes de 

Interés Cultural.
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Figura 4
Plano de delimitación del Conjunto Histórico de Brozas (2015)

Fuente: Google Earth. Elaboración propia
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Conclusiones

Los valores patrimoniales de Brozas se justifican relevantes para la Consejería 

al ser Brozas “patria de importantes humanistas y contar con edificios señeros 

del Renacimiento, merecedores de la declaración de Conjunto Histórico”. 

Junto a la trama medieval arquitectura palaciega de los siglos xvi al xix, un 

Castillo -Fortaleza, dos iglesias, tres conventos, nueve ermitas, cruceros en la 

Cañada Real de Merinas, Charca del Ejido (Parque Periurbano de Conservaciçón 

y Ocio) y otras arquitecturas en el territorio (Casas Viejas de Araya y de la 

Greña, Y puente sobre el arroyo Jumadiel). De todos ellos, el Castillo -Fortaleza 

(Monumento, 1985), la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de la 

Asunción (Monumento Nacional, 1988) y los Cruceros e Hitos de los caminos 

de trashumancia (patrimonio etnológico), ya están declarados BIC, mientras 

la Casa -Palacio de Los Argüello tiene el expediente incoado con categoría de 

Monumento (1994).

Bienes que es necesario proteger de forma integrada mediante el Conjunto 

Histórico, cuyo perímetro ha de delimitarse razonadamente, defiendo en 

paralelo el entorno de protección, conformado por una aureola periférica, 

externa y continua,  ya que un Bien de Interés Cultural resulta inseparable 

de su entorno de protección, estando ambos ya cubiertos por las normas de 

protección. Dichos límites deberán ser respetados e incluidos en el ámbito de 

intervención del obligado Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 

de Brozas, que como planeamiento de desarrollo del Plan General Municipal, 

habrá de redactarse obligatoriamente (Art. 40 de la LPHCE), a partir del mo-

mento de la declaración, en concurrencia normativa con el PGM, conjugando 

así ordenación urbanística y ordenación patrimonial, y contemplando en sus 

determinaciones las derivadas turísticas -patrimoniales, que prácticamente son 

ignoradas por el planeamiento, siendo hoy el fundamento de desarrollo de los 

municipios rurales en declive, ante las expectativas, atractivos y potenciales del 

Turismo de Frontera en la Raya de la EUROACE (Campesino, 2002; 2013; 

2013a; 2014; 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014f ).
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