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RESUMEN

La comarca del Valle de Jerte ha presentado históricamente una especializa-
ción productiva en la agricultura de montaña, donde la cereza se ha constituido 
como su producto estrella y el motor económico. Esta actividad productiva no 
se ha centrado solo en el sector primario, sino que ha copado toda la cadena de 
valor del producto, siendo en la actualidad la comercialización al por mayor la 
actividad principal de las empresas y cooperativas vinculadas a este negocio. 
Además de todo lo anterior nos encontramos que la creación del capital social en 
la comarca ha hecho que se produzca también la especialización de otros sectores 
como la cultura y el turismo en fomentar la imagen de marca del territorio a 
través de la vinculación a su producto estrella, la cereza.

El objetivo principal que nos planteamos en este artículo es analizar la econo-
mía y la especialización productiva del Valle del Jerte a través de las economías 
de aglomeración, y más concretamente a través de la noción de Distrito Agro-
alimentaria de Calidad, comprobando si cumple la descripción teórica de los 
mismos, la situación presente dentro de su ciclo de vida y una visión preliminar 
de la situación reflejada por los estados contables de los balances de las empresas.

Entre las conclusiones obtenidas debemos destacar que se ha corroborado 
que se cumplen las nociones teóricas de las economías de aglomeración y que los 
indicadores económicos nos muestran una tendencia creciente en la actualidad.

Palabras clave: Distrito Agroalimentario de Calidad; Economías de aglome-
ración; Agroalimentario; Jerte; Extremadura.

ABSTRACT

The region of Valle de Jerte has historically presented a productive special-
ization in mountain agriculture, where the cherry has become its star product 
and the economic engine. This productive activity has not focused only on the 
primary sector but has covered the entire value chain of the product, being 
currently the wholesale marketing of the main activity of the companies and 
cooperatives linked to this business. In addition to all the above, we find that 
the creation of social capital in the region has also led to the specialization of 
other sectors such as culture and tourism in promoting the brand image of the 
territory through the link to its star product, the cherry.

The main objective that we propose in this article is to analyse the economy 
and productive specialization of the Jerte Valley through the economies of ag-
glomeration, and more specifically through the notion of Quality Agri-food 
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District, checking if it meets the theoretical description of them, the present 
situation within its life cycle and a preliminary vision of the situation reflected 
by the accounting statements of the balance sheets of companies.

Among the conclusions obtained, we must highlight that it has been cor-
roborated that the theoretical notions of agglomeration economies are fulfilled 
and that economic indicators show us a growing trend today.

Keywords: Quality Agri-Food District; Agglomeration economies; Agri-food; 
Jerte; Extremadura.

1. INTRODUCCIÓN

El Valle del Jerte es una comarca natural de una extensión de 37.215 hec-
táreas que se encuentra localizada en la parte norte de la provincia extremeña 
de Cáceres. En su estructura organizativa se compone de once localidades que 
se encuentran situadas en torno al cauce del río que da nombre a la comarca 
(el río Jerte)1. Su localización se encuentra representada en la Imagen 1 que se 
muestra a continuación, siendo las localidades que componen la comarca las 
siguientes: Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno, 
Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas y Valdastillas. 

Entre estas once localidades se encuentra una población total de 10.648 
habitantes según el censo de 2020, como refleja el Cuadro 1, siendo las locali-
dades más pobladas Cabezuela del Valle y Navaconcejo. En cuanto al apartado 
socioeconómico debemos resaltar que está marcado por la condición de zona 
rural que hace que nos encontremos con una baja densidad de población2, baja 
densidad empresarial, una alta vinculación al sector primario (De la Calle Vaque-
ro y Herrero Rodríguez, 1995) y la existencia de un mercado laboral marcado 
por una pirámide poblacional que tiende a estrecharse en las edades más bajas 
(Vicente Campos, 2010), condicionando por tanto la capacidad de desarrollo 
futuro de la zona.

1 La vida en el Valle del Jerte aparece perfectamente definida en el trabajo de Flores del Man-
zano (1992), por lo que no vamos a entrar en analizar este aspecto y remitimos al lector a este 
trabajo. 
2 Nos remitimos al conceto de ruralidad descrito por Castellano Álvarez, Castro Serrano y 
Durán Sánchez (2019). 
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Imagen 1. Localización de la comarca del Valle del Jerte

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Población de la comarca del Valle del Jerte

Fuente: Elaboración propia en base a consulta en Padrón Municipal de 2020 del Instituto Nacional de 
Estadística.
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En cuanto a la producción, el Valle del Jerte ha logrado ser reconocido a nivel 
nacional e internacional por su especialización en la cereza (Flores del Manzano, 
2017). Tal ha sido la vinculación entre producto y territorio que permite afirmar 
que la cereza se ha convertido en el motor económico y principal generador de 
empleo de forma directa e indirecta en la comarca (Engelmo Moriche, Nieto 
Masot y Mora Aliseda, 2021:7; Sanz Pascua, 2004)3. Este hecho nos hace pensar 
a priori que el Valle del Jerte cuenta con una capacidad de desarrollo endógeno 
basado en el aprovechamiento integral de la agricultura de montaña4, es decir 
diferentes tipos de productos que se explotan tanto por las condiciones de do-
tación de recursos naturales de la comarca como por una tradición5 y saber hacer 
que permiten crear unas sinergias que mejoran la producción y crea lo que la 
teoría ha denominado capital social (Díaz Pascual, 2021)6.

Para reflejar de forma inicial la estructura de la producción de agricultura 
de montaña en el Valle de Jerte nos hemos servido de los datos facilitados por 
la Asociación de Cooperativas del Valle del Jerte (ACVJ en adelante)7 y se ha cons-
truido el Cuadro 2 y el Gráfico 1. En ellos podemos observar que la principal 
producción es la cereza, concretamente de forma inicial podemos cuantificarla 
en más del 50% durante todo el período, pero hay otros productos como las 
aceitunas, berries, castañas, ciruelas e higos que también tienen una elevada 
importancia, especialmente resaltable es el caso de las castañas y los higos que 
como podemos observar en el Gráfico 1, productos en los que se ha producido 
un crecimiento en su importancia dentro de los productos agroalimentarios 
existentes en el Valle del Jerte.
3 Leco Berrocal, Pérez Díaz, A. y Mateos Rodríguez, A. B. (2012) hacen referencia a la marca 
Valle Cereza como referencia clara al Valle del Jerte. 
4 La capacidad de desarrollo endógeno a grandes rasgos puede ser definida como el conjunto de 
factores naturales e institucionales que permite a un territorio obtener rendimientos crecientes 
para las empresas que componen una concentración y especialización de las empresas dedicadas 
a un mismo producto o rama de actividad, en este sentido para una mejor comprensión de este 
término y el efecto multiplicador de las políticas orientadas al desarrollo local en estas áreas 
nos remitimos al excelente trabajo de Vázquez Barquero (2000). La estructura orográfica hace 
que se produzca una agricultura escalonada: (1) en la zona llana y cercana al río se localizan los 
huertos; (2) en los bancales situados en las laderas de las montañas se encuentran los viñedos, 
olivares y cerezos; (3) en la franja superior a 1.000 metros de altura se sitúan los rebollares y 
Castañares; (4) si subimos a los 2.000 metros se localizan los piornales, como afirma el estudio 
de (Montalbán Pozas, 2015:51).
5 Mármol (2005). 
6 Desde un punto de vista antropológico podemos hacer referencia a una similitud con el térmi-
no identidad social (Seco González, 2014), Leco Berrocal, Pérez Díaz, A. y Mateos Rodríguez, 
A. B. (2012) vinculan este concepto al asociacionismo agrario.  
7 Los datos presentados por esta Cooperativa de segundo grado son significativos pues se com-
pone de 15 cooperativas situados en cada una de las localidades de la comarca (Arroyomolinos 
de la Vera, Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno, Garganta de 
la Hoya, Guijo de Santa Barbara, Jerte, Navaconcejo, Pasaron de la Vera, Piornal, Rebollar, 
Tornavacas, Valdastillas).
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En este sentido debemos afirmar que la teórica económica ha estudiado estos 
procesos que permiten y facilitan la concentración de empresas entorno a un en-
clave geográfico concreto, así como una especialización empleos y rentas en torno 
a un mismo producto o rama productiva, para ello ha descrito diferentes tipos 
de concentración con características similares, pero con diferencias entre cada 

Cuadro 2. Evolución de las producciones 
gestionadas por la ACVJ (2014 - 2020)

Expresado en Kilogramos.

Gráfico 1. Evolución porcentual de las producciones gestionadas por la ACVJ 
(2014 - 2020)

Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por la ACVJ

Fuente: Elaboración propia con los datos facilitados por la ACVJ
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uno de los términos (véase Distrito Industrial, Distrito Rural, Clúster, Sistema 
Agroalimentario Localizado, Distrito Agroalimentario de Calidad, Ecosistema 
Industrial, Bio-Distritos o Sistema Productivo Local). 

Si nos centramos en los requisitos que la teoría económica enuncia para cada 
uno de estos tipos de aglomeraciones podemos afirmar que existe una concen-
tración de la actividad entorno a la agricultura de montaña, su procesamiento 
y comercialización en la comarca, que hace que tenga un elevado volumen de 
empleo y empresas concentradas como afirma Rangel Preciado (2018a), existe 
una tradición e instituciones que ayudan a la creación de un capital social (Flores 
del Manzano, 2017), que ha favorecido tanto la organización de producción de 
forma colaborativa, a través de cooperativas (Martín Aparicio, 1999), como un 
reconocimiento institucional por la gestión de calidad de sus productos y su forma 
de producción tradicional que se ve reflejada en la creación de la Denominación 
de Origen Protegida Cereza del Jerte (Pérez Díaz y Leco Berrocal, 2016; y García 
Romana, 2017), tal ha sido la vinculación entre producto y territorio que no sólo 
se ha quedado en el aprovechamiento industrial y comercial de la cereza sino que 
también se ha convertido en un reclamo turístico haciendo que se produzca un 
aprovechamiento integral de toda la cadena de valor de la cereza y además de 
todas las actividades subsidiarias y complementarias (González Martins, 2012). 
Todas estas características hacen que nos encontramos que la mejor definición 
de aglomeración empresarial del Valle del Jerte sea el Distrito Agroalimentario de 
Calidad (Rangel Preciado, Parejo Moruno, Cruz Hidalgo y Castellano Álvarez, 
2021; Toccaceli, 2015; Montresor, Pecci y Pontarollo, 2011). 

Es por ello, que el objetivo principal que nos marcamos en este artículo es 
realizar un análisis de la economía en el Valle del Jerte a través de la noción de 
los Distritos Agroalimentarios de Calidad para comprobar si se cumplen todas 
las características que ha marcado teoría económica para esta comarca, para 
posteriormente realizar una análisis desde la metodología del ciclo de vida de 
las aglomeraciones que nos permita también comprobar de forma cualitativa 
y cuantitativa el proceso de formación y crecimiento de la aglomeración de la 
actividad en torno a la cereza, y la agricultura de montaña.

Para cumplir con el objetivo marcado hemos divido el trabajo en cinco apar-
tados. Esta introducción en la que se presenta el objetivo principal a estudiar 
la comarca del Valle del Jerte desde la visión de los Distritos Agroalimentarios 
de Calidad. En segundo lugar, se presenta una revisión de la literatura sobre las 
aglomeraciones empresariales en el mundo rural, para finalmente presentar la 
metodología de análisis que se utilizan en este tipo de estudios. En tercer lugar, 
se presenta una caracterización de la economía jerteña a través de las enseñanzas 
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de las aglomeraciones empresariales. En cuarto lugar, se analiza la aglomeración 
agroindustrial en torno a los productos de montaña existente en el Valle del 
Jerte a través del ciclo de vida de las aglomeraciones. Y como apartado final se 
presentan las conclusiones extraídas tras la realización del análisis anteriormente 
anunciado.

2. LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EMPRESARIAL EN EL 
MUNDO RURAL

Desde la economía y la geografía se ha analizado como afectan a las empresas 
los procesos de aglomeración entrono a ciertos enclaves geográficos que hacen 
que las empresas que se encuentran dentro de estas aglomeraciones experimentan 
una serie de sinergias positivas que favorecen su desarrollo y competitividad tanto 
a nivel nacional como internacional, que han sido denominados economías de 
aglomeración. Estas enseñanzas derivan de los trabajos realizados por Alfred Mar-
shall (1963 [1890], 1975[1879] y 2006[1919]) en los que analiza la economía 
inglesa comprobando que existen enclaves donde pequeñas empresas de carácter 
artesanal concentran su actividad en torno a un territorio pudiendo competir 
con otras empresas de gran tamaño que generan economías de escala a los que 
se denominó distritos industriales (Rangel Preciado, 2018; y Galletto, 2014). 

Estas realidades, aunque entraron dentro de los estudios de localización de las 
empresas no fueron completamente desarrollados hasta que Giacomo Becattini 
(1979, 1987 y 1988; Sforzi, 2008) realizara una revisión de las economías de 
aglomeración para el caso italiano (Becattini, 2005). Este tipo de enseñanzas 
parten de aglomeraciones de empresas vinculadas a la rama industrial o artesanal 
(Galletto y Boix Domenech, 2006; Parejo Moruno, Rangel Preciado y Branco, 
2019) ha sido revisadas y adaptadas a las características propias de las economías 
ruralizadas, que parten de una ventaja comparativa natural que les ofrecen la 
posibilidad de construir una especialización productiva de toda la cadena de 
valor hasta la comercialización final del producto (Toccaceli, 2012), recibiendo 
varias denominaciones, ya sean Distrito Rurales, Distritos Agroalimentarios de 
Calidad o Sistemas Agroalimentarios Localizados. 

Si centramos nuestra atención en el caso de los Distrito Rurales o Distritos 
Agroalimentarios de Calidad podemos comprobar que la legislación italiana 
ha asimilado estos conceptos hasta el punto de darle una cabida legislativa8 y 
8 Tomamos dichos rasgos de Tocacceli (2012), quien a su vez los reproduce de la legge regionale 
n. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” y de la 
DGR n. 10085 del 7 agosto 2009 «Determinazioni in merito ai requisiti per l’accreditamento dei 
distretti agricoli (L.R .1/2007)», que desarrolla la ley anterior para la región de Lombardia (Italia).
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señalándose cuatro rasgos claves: 1. Vinculación histórica y paisajística de las 
localidades que componen las aglomeraciones, ya que el distrito puede tener 
más extensión que una sola localidad; 2. Alta presencia de la empresa rural pero 
en toda su cadena de valor, es decir, que dé cabida a la cultura o el turismo, y 
la elaboración del producto desde la materia prima a la venta al por mayor del 
producto final, pasando por la elaboración y transformación; 3. Vocación hacia 
la naturaleza y el respecto por el mantenimiento medioambiental de la base 
productiva del distrito que normalmente deriva de una capacidad de desarrollo 
endógeno que parte del sector primario; 4. La vinculación de administraciones e 
instituciones de carácter local y regional que velan por el buen funcionamiento 
de la aglomeración (Toccaceli, 2012), en el caso de los Distritos Agroalimentarios 
de Calidad también deberían contar con la presencia de algún tipo de distintivo 
o reconocimiento externo de la calidad como son las Denominaciones de Origen 
Protegidas o las Indicaciones Geográficas Protegidas.

Este tipo de aglomeraciones empresariales ofrecen a los territorios una serie de 
ventajas competitivas que se reflejan en sus empresas, y que han sido ampliamente 
definidas por la literatura económica y ha sido denominado efecto distrito (Dei 
Ottati, 2006; López Estornell, 2010)9, estas ventajas se encuentran vinculadas 
con el acceso al crédito, el acceso a empresas subsidiarias o complementarias, a 
la generación de nuevas ideas innovadoras o la formación intrínseca del mercado 
laboral, entre otras (López Estornell, Tomás Miquel y Expósito Langa, 2014). En 
el caso de los distritos industriales agroalimentarios también han sido contrasta-
das los efectos en las empresas de este tipo de aglomeraciones (Sánchez Arenas, 
2016; Seva Larrosa, 2019), e incluso han sido verificadas algunas ventajas en 
el caso extremeño con estas aglomeraciones como son los casos concretos del 
negocio del corcho en torno a la localidad de San Vicente de Alcántara (Rangel 
Preciado, 2018b) y el negocio del granito en la localidad de Quintana de la 
Serena (Rangel Preciado, Fernández Martín, Parejo Moruno y Cruz Hidalgo, 
2020), en el apartado de la industria, pero también desde un puntos de vista 
integral de toda la cadena de valor de los productos agroalimentarios como es el 
caso concreto de las Vegas Altas del Guadiana (Rangel Preciado, Parejo Moruno 
y Cruz Hidalgo, 2019)10.

La ventaja competitiva asociada a una aglomeración empresarial tiene un pro-
ceso de formación muy largo en el tiempo (Branco y Lopes, 2018) verificándose 
9 El análisis de estas ventajas ha mostrado diferentes tipos de intensidad de la afectación a las 
empresas particulares (Grashof y Fornahl, 2021).
10 También se hace referencia al sector porcino en las comarcas de Jerez de los Caballeros y 
Llerena en la tesis doctoral de García Delgado (2003), produciéndose una vinculación entre 
actividad y territorio también en estas comarcas. 
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que las aglomeraciones pasan por cuatro fases en las que ofrecen un distinto nivel 
de ventajas comparativas. En primer lugar, las aglomeraciones empresariales se 
encuentran con una serie de circunstancias que propician la localización de la 
primera empresa (empresa ancla) y la formación a su alrededor de una primera 
concentración de la actividad, en este punto la teoría económica nos informa 
de que la ventaja comparativa ofrecida es escasa y la capacidad de atracción y 
de formación de nuevas empresas es muy baja. En segundo lugar, se produce 
un crecimiento de la concentración, en este punto se empiezan a abrir y atraer 
hasta la aglomeración nuevas empresas que aportan dinamismo generando un 
crecimiento en el territorio del número de empresas, empleos y rentas. En tercer 
lugar, se produce una fase en la que se estabiliza la aglomeración en sus valores 
máximos de empleos, productos generados y empresas asentadas en el territorio. 
Y por último se produce una cuarta fase en la que las economías de aglomeración 
se encuentran en agotamiento, y se produce una salida o cierre de las empresas, 
por lo que los indicadores económicos de la aglomeración se empiezan a tornar 
en negativos (Menzel y Fornahl, 2009). El estudio del momento en el que se 
encuentran estas aglomeraciones puede ayudar a la creación de políticas de 
carácter industrial y rural (Rangel Preciado, 2018a).

Gráfico 2. Esquema gráfico del ciclo de vida de un clúster. Fases e indicadores

Fuente: Rangel Preciado (2018a:75)
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Es por todo ello que la metodología de análisis que vamos a seguir en este 
estudio va en dos direcciones. En un primer momento, nos vamos a centrar en 
analizar de forma cualitativa la catalogación del Valle del Jerte como Distrito 
Agroalimentario de Calidad, para ello nos vamos a servir de la literatura que ya 
ha sido generada y la construcción de indicadores a través de la base de datos 
SABI11, de forma que se puedan verificar cada uno de los puntos anteriormen-
te enunciados para este tipo de realidades económicas. En segundo lugar, nos 
vamos a servir de un análisis cuantitativo para ver la evolución del ciclo de 
vida mediante indicadores como son las firmas, empleos y outputs generados 
que serán extraídos de la base de datos SABI para comprobar la tendencia que 
siguen los datos con el esquema enunciado en el Gráfico 212, posteriormente 
nos centraremos en analizar de forma cualitativa los factores que permiten la 
formación y desarrollo de un aglomeración descritas por Marshall (1963), Elola 
Ceberio, Valdaliso Gago, López García y Aranguren Quejereta (2012) y Belussi 
y Sedita (2009)13. Por último, se realiza un contrate entre los ratios de una em-
presa promedio de dentro de la aglomeración y otra del resto de Extremadura de 
forma que podamos comprobar si la condición de Distrito Agroalimentario de 
Calidad tiene algún reflejo en los estados contables de las empresas que deciden 
localizarse en la aglomeración14.

3. EL DISTRITO AGROALIMENTARIO DEL VALLE DEL JERTE. UNA 
CARACTERIZACIÓN

Todas las características que son descritas en la literatura económica son co-
rroboradas en el caso del Valle del Jerte centrado en la agricultura de montaña, 
si nos centramos en el caso concreto de la capacidad de aglomerar actividad 
que tiene este territorio debemos hacer referencia al análisis de especialización 
realizado en la tesis doctoral de Rangel Preciado (2018a) donde hace referencia 
una especialización de la actividad agroalimentaria del Valle del Jerte de 1,39 
puntos si se calcula mediante el número de empresas que componen la aglo-
meración y que sube hasta 2,52 puntos si tomamos como variable de análisis el 

11 La Base de Datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) es comúnmente utilizada 
en los estudios que analizan las aglomeraciones empresariales, por lo que encontramos que es 
pertinente y factible su utilización en este estudio.
12 Estos indicadores son los señalados por Branco y Lopes (2018).
13 Que se encuentran sintetizados en el trabajo de Rangel Preciado (2018b).
14 Tomaremos como base para este análisis la metodología seguida en el estudio de Rangel 
Preciado, Parejo Moruno y Cruz Hidalgo (2019) para el también caso extremeño de la Vegas 
Altas, en este caso se trataba de la agricultura de regadío.
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número de empleados15. En este sentido debemos hacer referencia a que todo 
aquel valor por encima de 1 nos indica que la población objeto de estudio tiene 
una especialización y concentración de la actividad superior a la media regional, 
es decir, estamos haciendo referencia que en una economía regional como es la 
extremeña que ya tiene una especialización mayor que el resto de España en 
las actividades agroalimentarias, la comarca del Jerte posee una especialización 
mayor que el promedio extremeño. Y si nos centramos en datos económicos 
concretos debemos mencionar que en el estudio de Rangel Preciado (2018a) se 
señalaba que el Valle del Jerte agrupaba el 1,98% del valor total de los productos 
agroalimentarios generados en Extremadura, hecho que representan un total 
del 0,59% del total de los ingresos de explotación generados por las empresas 
extremeñas.

En este sentido debemos advertir que los estudios sobre aglomeraciones em-
presariales no detectaban el Valle del Jerte como un Distrito Agroalimentario 
por la sencilla razón de que se centraban en la industria transformadora, y en 
el caso de la industria agroalimentaria nos encontramos que en la mayoría de 
los casos el peso recae sobre la codificación de las empresas en las ventas al por 
mayor. En el caso del Valle del Jerte podemos comprobar en datos del trienio 
2012-2014 que la actividad se aglomerado entorno a las figuras de las coopera-
tivas que agrupan a los trabajadores y propietarios de la rama primaria.

15 Los índices de especialización nos marcan si la concentración y especialización de una ac-
tividad en un territorio es superior o inferior al que se produce en la unidad geográfica de 
referencia (región o país), y es muy utilizado tanto para la localización de aglomeraciones em-
presariales como para estudios de distribución espacial (Pérez Campuzano, Sánchez Zárate y 
Cuadrado Roura, 2018). 

Cuadro 3. Estructura económica del Distrito Agroalimentario 
del Valle del Jerte (2012-2014)

Fuente: Base de datos SABI
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Si nos centramos en analizar la concentración de la actividad desde una visión 
territorial podemos centrarnos en el Gráfico 3, donde podemos comprobar que la 
mayor parte de la actividad en torno a las empresas se concentra en la localidad 
de Cabezuela del Valle, por lo que podemos considerar a esta localidad como el 
principal núcleo de actividad de la aglomeración.

Nota: (1) Todos los indicadores se encuentran construidos en términos relativos sobre el total 
de la comarca; (2) El número de empleos hace referencia al año 2012; (3) El dato de empresas 
disponibles hace referencia al período 2010-2012. En todos los casos, los datos corresponden 
a los últimos proporcionados por la fuente en el momento de consulta; (4) Se han utilizado los 
códigos CNAE 4631.
Fuente: Rangel Preciado (2018:213).

Gráfico 3. Indicadores económicos de la aglomeración a nivel local

Una vez que hemos comprobado que se cumple el primer punto que define 
a cualquier tipo de aglomeración empresarial, que la concentración de la activi-
dad y la especialización de la economía local, vamos a comprobar si se cumplen 
el resto de los criterios descritos por la teoría económica. Para apoyarnos se ha 
construido el Cuadro 4, donde se presentan las instituciones que encontramos 
vinculadas al negocio agroalimentario de forma general, y al negocio de agri-
cultura de montaña de forma particular. En este sentido nos encontramos que 
existen instituciones que velan por el buen funcionamiento de esta aglomeración. 
Lo primero que verificamos es que tanto las instituciones locales como regionales 
han apostado por mejorar el sector de la agricultura de montaña, concretamente 
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en la ciudad más cercana a la aglomeración encontramos que se ha situado el 
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña y el Grado de Ingeniería Natural 
y del Medio Forestal, hecho que hace posible que se aumenten las investigaciones 
encauzadas a mejorar la productividad de este tipo de agricultura, pero también 
con una dedicación especial a la formación de recursos humanos que velen por 
el manteniendo futuro de los bosques que dan lugar a este tipo de agricultura 
de montaña.

Cuadro 4. Instituciones vinculadas al Distritos Agroalimentario 
del Jerte especializado en productos de montaña

Fuente: Elaboración propia
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Si seguimos fijando nuestra atención en el Cuadro 4 podemos comprobar 
que en la localidad de Cabezuela del Valle se encuentra situado el Museo de 
la Cereza16, hecho que nos muestra que hay una clara vinculación de la espe-
cialización productiva local con las actividades culturales que se realizan en la 
comarca. Y a esto hay que añadirle el turismo que se encuentra muy vinculado 
al Cerezo en Flor (Folgado Fernández, Hernández Mogollón, Duarte, 2014)17, 
hecho que nos corrobora que se cumple otra de las características descritas para 
la existencia de un Distrito Agroalimentario, además el estudio de Hernández 
Mogollón, de Salvo y Di Clemente (2012) nos indica en los resultados de su 
investigación que existen acciones que buscan una integración entre el sector 
turístico y agroalimentario. Y por último solo queda por verificar la vinculación 
histórica y paisajística, en este sentido como hemos podido comprobar en la in-
troducción se trata de unas localidades que tienen una orografía común, y que 
marca una continuidad en el paisaje debido a la presencia del río Jerte, además 
de trata de una comarca natural cuenta con una tradición e historia común. Por 
lo que en este punto podemos destacar que se cumplen todos los criterios para 
ser definido cómo un Distrito Rural o Distrito Agroalimentario. Además, se 
da la circunstancia de que la cereza en el Valle del Jerte ha sido reconocida por 
su calidad y tradición a través de la construcción de la Denominación de Origen 
Protegida Cereza del Jerte, por lo que también se dan las circunstancias para que 
sea catalogado bajo la denominación de Distrito Agroalimentario de Calidad.

4. EL CICLO DE VIDA DEL DISTRITO AGROALIMENTARIO DE 
CALIDAD DEL VALLE DEL JERTE

Una vez que hemos comprobado que se dan todos los puntos que permiten 
definir a la especialización productiva del Valle del Jerte en la agricultura de 
montaña, y más concretamente en la producción, elaboración y distribución de 
la cereza. Nos vamos a centrar en conocer la situación que atraviesa 

Una vez que hemos comprobado que se da el primer punto que define a los 
Distritos Agroalimentarios la concentración de la actividad, vamos a ver en qué 
punto se encuentra esta aglomeración para ello se refleja el Gráfico 4 donde 
podemos comprobar que los indicadores económicos de la aglomeración nos 
muestran que nos encontramos en una fase de crecimiento.

16 La finalidad y formación de este Museo se encuentra perfectamente definida en el trabajo 
realizado por Valadés Sierra (2015).
17 Hecho que también se complementa con turismo deportivo, Ruta del Cerezo en Flor, que 
ayuda a dinamizar aún más el turismo de la zona (Agorreta Lumbreras, Madruga Vicente, 
Cerro Herrero, Prieto Prieto, 2020).
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En cuanto a la revisión cualitativa sobre los aspectos que favorecen la forma-
ción y desarrollo de una aglomeración hemos podido comprobar que se cumplen 
los descritos por Alfred Marshall (1963) la comarca dispone de una tipología 
del suelo, clima y recursos naturales que permiten el cultivo de la agricultura 
de montaña que fomenta la especialización en este tipo de agricultura18. En 
cuanto a la cercanía y fácil acceso a los mercados, debemos decir que la locali-
zación cercana a la ciudad de Plasencia hace que se encuentre cerca de unos de 
los núcleos históricamente más dinámicos del comercio de Extremadura (García 
Barriga, 2020; Melón Jiménez, 2016; Linares Lujan, 1991), hecho que benefi-
cia la salida de los productos no solo hacia el consumo en la propia ciudad sino 
también hacia los canales comerciales que de este núcleo urbano partían. Entre 
los factores descritos por Sedita y Belussi (2009) localizamos en la literatura 
que existe una especial tradición y vinculación histórica de la comarca del Valle 
del Jerte con la cereza, además de la existencia de una empresa que actúa en 
la actualidad como empresa ancla, la Asociación de Cooperativas del Valle del 
Jerte que es una cooperativa de segundo grado que engloba a 15 cooperativas 
de primer grado con sus respectivos socios, y también nos encontramos que 
existe la entrada de firmas nuevas que dinamizan el mercado, concretamente 
una parte del negocio de la comarca se encuentra en manos de establecimientos 

18 Véase la caracterización de la zona realizada en el estudio de Montalbán Pozas (2015).

Gráfico 4. Renta generada (miles €) y número de empleos del SPL agroalimentario de 
la Comarca del Jerte (1996-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos SABI (consulta realizada en octubre de 2021).
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que no están asociados en estas cooperativas. Mientras que, si nos centramos 
en las enseñanzas de Elola Ceberio, Valdaliso Gago, López García y Aranguren 
Quejereta (2012) nos encontramos la presencia de instituciones locales que ve-
lan por el buen funcionamiento de la aglomeración como las que se encuentran 
descritas en el Cuadro 4. 

En definitiva, podemos hacer referencia a una aglomeración y especialización 
de la actividad en torno a la agricultura de montaña en el Valle del Jerte, en la 
que domina la presencia del cerezo, también la existencia de actividades comple-
mentarias y subsidiarias que favorecen la vinculación entre producto y territorio, 
y por tanto benefician la formación del capital social. Además, hemos localizado 
el núcleo principal de la actividad en la localidad de Cabezuela del Valle siendo 
la Asociación de Cooperativas del Valle del Jerte la empresa que actúa como 
ancla en el territorio, verificándose (con la limitada literatura existente sobre 
esta temática) la presencia de los factores endógenos e institucionales que los 
estudios sobre aglomeraciones empresariales han descrito. El último paso que nos 
queda por analizar este breve artículo descriptivo es si esta forma de organizar la 
producción aporta beneficios a las empresas que se vean reflejadas en sus estados 
financieros, para ello se ha construido el Cuadro 5, donde se muestra un análisis 
de las empresas agroalimentarias (en toda su cadena de valor) de la comarca del 
Valle del Jerte en comparación con el resto de Extremadura.

La muestra está construida en el Cuadro 5 a través de la búsqueda en la base 
datos SABI. La estrategia de búsqueda es la codificación CNAE 4631 (codifi-
cación principal de la especialización productiva detectada) para Extremadura. 
De la muestra se han eliminado las localidades pertenecientes a los demás SPL 
agroalimentarios y agroalimentarios poliespecializados detectados en la tesis de 
Rangel Preciado (2018a) para realizar una separación completa entre aglome-
raciones de empresas e industria diseminada. Y los ratios están construidos en 
promedios, la forma de realizar la media se ha calculado sumando cada uno de 
los ratios que presenta cada empresa en un determinado período y dividiéndola 
entre el total de los balances presentados en dicho periodo, así conseguimos no 
introducir el ratio a las empresas que por cualquier circunstancia ese año no han 
presentado balances, lo cual sesgaría a la baja los ratios construidos.

La especialización productiva detectada hace que las empresas formadas 
tiendan a establecerse como comercializadoras al por mayor, debido a que la 
estructura se centra en las cooperativas que se encargan de poner en el marcado 
los productos de los agricultores locales. Entre las diferencias representadas en las 
empresas nos encontramos que la supervivencia de las empresas agroalimentarias 
en la comarca del Jerte es mayor que el de las empresas que no se encuentran 
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Cuadro 5. Ratios de las partidas 4631. Comparación SPL agroalimentario 
de la Comarca del Jerte vs. No SPL (1993-2016)

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos SABI (datos extraídos en marzo 2018).
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dentro de una aglomeración, presentan una mayor tasa de superveniencia y 
la antigüedad que presentan es mayor. Además, presentan un menor coste de 
los trabajadores en función de los ingresos de explotación, una menor tasa de 
endeudamiento, una mayor liquidez inmediata, hecho que nos muestra que 
algunos de los efectos que plantea la teoría económica, pero que este efecto se 
ve muy limitado en un análisis de los balances de las empresas.

5. CONCLUSIONES

Si nos centramos en analizar toda la cadena de valor de la agricultura de 
montaña en el Valle del Jerte, y más concretamente en el caso de la cereza, nos 
encontramos que dentro de esta comarca se ha producido una integración de la 
cadena de valor en la que las cooperativas y empresas agroalimentarias se encar-
gan de envasado y la distribución de la producción de cerezas, higos, castañas 
y otros productos, concentrando así la oferta de los propietarios individuales. 

En este sentido si tomamos como referencia el total de la actividad en este 
producto nos encontramos que la cereza en el Valle del Jerte se constituye como 
un Distrito Agroalimentario de Calidad, en el que se cumplen el principio de 
especialización y concentración de la actividad en el territorio que describe la 
teoría económica, pero que también crea capital social, de forma que otras ac-
tividades económicas como son el turismo y la cultura se centran en la imagen 
de la cereza y existe un especial interés por parte de las administraciones en este 
producto. Este hecho marca que la imagen del producto se asocie directamente 
al territorio, y todas las empresas que se encuentran asentadas en la comarca 
gozan de una imagen de marca en los mercados, que se ha visto fomentada por 
la apuesta calidad y que se certifica a través de la Denominación de Origen 
Protegida de la Cereza del Jerte.

En cuanto a los indicadores económicos de la comarca vinculados al sector 
agroalimentario, nos encontramos en nuestro análisis que estos tienen una 
tendencia creciente en volumen de empleos e ingresos de explotación de las 
empresas que se dedican a estos productos.

Por último si analizamos los balances, en valores promedios, de las empresas 
y cooperativas que se dedican al envasado y distribución de los productos de la 
agricultura de montaña en el Valle del Jerte, nos encontramos que con respecto 
al resto de empresas extremeñas que no se encuentran dentro de localidades o 
comarcas que puedan ser considerados sistemas productivos locales agroalimen-
tarios algunas circunstancias si se ven reflejas en estos indicadores, como son 
el menor coste de los trabajadores en función de los ingresos de explotación, 
una menor tasa de endeudamiento, una mayor liquidez inmediata, una mayor 
antigüedad y superveniencia de las empresas.
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