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1.  INTRODUCCIÓN

En la actualidad investigadores especializados en la economía extremeña han 
señalado que la localidad de Castuera (Badajoz, Extremadura) es una de las áreas 
extremeñas que se encuentra especializada en la industria agroalimentaria (Cortés, 
2015), concretamente se señalan productos como los derivados de la ganadería2, 
tanto la industria cárnica de la misma como productos lácteos (García, 2017). En 
este sentido, la tesis doctoral de Rangel (2018) localizaba en la comarca de La Serena 
(a la que pertenece Castuera, siendo, probablemente, la localidad de referencia de la 
misma) la existencia de lo que puede ser denominado como un sistema productivo 
local especializado en productos agroalimentarios3, pero también se ha señalado desde 
un punto de vista histórico la especialización de la localidad en el turrón (Fernández, 
2021). Es por ello que, atendiendo a las enseñanzas de las teorías del ciclo de vida de 
las aglomeraciones empresariales, el proceso de formación y desarrollo conlleva un 
largo periodo de tiempo, y que a la vez necesita para ser comprendida de un análisis en 
perspectivas histórica (Branco y Lopes, 2018), que es lo que planteamos en este trabajo. 

El objetivo que pretendemos abordar en este trabajo es mejorar la comprensión del 
proceso de formación de la especialización de la localidad de Castuera en productos 
agroalimentarios. En este sentido, debemos advertir que tomamos como punto de 
partida el trabajo de Fernández, Rangel, Parejo y Cruz (2020), en el que se comprueba 
la situación de las comarcas extremeñas de La Serena y las Vegas Altas en el año 1749 
a partir de la fuente histórica del Catastro de Ensenada (INE, 2000). Siendo así, centra-
remos nuestra atención en el periodo comprendido entre 1879 y 1911, tomando como 

1 Información de contacto: jfrangelp@unex.es.
2 En especial de la ovina, pero también de la rama porcina.
3 Aglomeración de empresas agroalimentarias entorno a la localidad dedicadas a un mismo producto 

o rama de actividad.
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fuente principal para nuestro análisis los censos de empresas publicados en este periodo 
en la fuente publicada bajo las denominaciones de Anuario-Almanaque del Comercio, 
de la Industria, de la Magistratura y de la Administración (1879-1880) y Anuario del 
Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración (1881-1911). Es 
también un reto de este trabajo verificar si esta fuente permite realizar un análisis sobre 
la concentración y especialización de las empresas a escala local o regional desde una 
perspectiva histórica.

El trabajo se ha estructurado en cinco apartados, sin contar esta introducción. Así, 
en el segundo apartado se analiza la fuente principal utilizada como herramienta para 
conocer la historia local y empresarial. En el tercer apartado se realiza un breve análisis 
de la situación en la localidad en la etapa anterior al periodo estudiado. En el cuarto 
apartado se realiza un análisis de las empresas y los empresarios de la localidad entre 
1879 y 1911, tomados a partir de los anuncios publicados en la fuente antes referida, 
mientras que en el quinto apartado tratamos de ampliar la perspectiva temporal del 
analisis recurriendo a otras fuentes, con el fin de alargar en el tiempo el análisis de la 
especialización productiva a nivel local. Por último, en el apartado sexto, se presentan 
las conclusiones obtenidas en este estudio.

2.  LOS ANUARIOS COMERCIALES UNA FUENTE PARA EL ANÁLISIS EM-
PRESARIAL A NIVEL LOCAL

La Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España4 tiene en su repositorio 
disponible el Anuario-almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de 
la Administración, que fue publicado entre 1879 y 1880. Esta publicación cuenta con 
la edición de Carlos Bailly-Baillière, que como se dice en la propia descripción de la 
hemeroteca, era el “librero de la Universidad Central, de Madrid, del Congreso de los 
Diputados y de la Academia de Jurisprudencia y Legislación”, por lo que su solvencia 
como fuente queda acreditada5. Un aspecto interesante de esta publicación es que 
cuenta con un espacio dedicado a cada una de las localidades españolas; además, 
cuando analizamos el contenido de esta fuente podemos observar que en todas las 
localidades hay un Centro de Suscripción6, por lo que parece que la fuente tuvo una 
construcción desde las propias localidades, lo que hace que la información sea más 
fehaciente y presumiblemente veraz, y por tanto, idónea para el análisis a nivel local. 
En otro orden de cosas, la información explicitada para cada localidad es amplia, y en 
nuestro criterio, más que suficiente para entender el tejido económico e institucional 
de cada una de las localidades españolas, en tanto que se ofrece información a nivel 
de descripción y caracterización de la localidad, del ayuntamiento (alcaldes, secreta-
rios…) y de la organización institucional de la Corporación, de empleo público y de las 

4 Disponible para su consulta en http://hemerotecadigital.bne.es
5 Además, en su época fue reconocida por varios premios como indica la propia publicación en su 

portada, tanto a nivel nacional como internacional.
6 En el caso de Castuera, esta labor es realizada por Paulino Cáceres, que a su vez tiene otras 

ocupaciones como corresponsal de periódicos y una casa de huéspedes.
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instituciones públicas existentes en la localidad (juzgados, profesores, escribanos...), y 
por su puesto de los profesionales y empresarios que existían en la localidad en cada 
año en los que el Anuario vio la luz.

Cuadro 1. Datos ofrecidos por el Anuario-Almanaque del Comercio, de la Industria, de la 
Magistratura y de la Administración para el año 1879.

 Anuncios Profesiones Población Anuncios 
por 1.000 h.

Profesiones por 
1.000 h.

Almendralejo 88 18 8.862 10 2
Badajoz 239 69 22.895 10 3
Cáceres 298 69 13.466 22 5
Coria 50 19 2.600 19 7

Don Benito 64 10 15.060 4 1
Mérida 38 6 5.975 6 1

Navalmoral de la Mata 71 28 3.114 23 9
Plasencia 143 42 6.206 23 7
Trujillo 87 32 7.505 12 4

Villanueva de la Serena 60 13 10.060 6 1
Zafra 70 15 3.872 18 4

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura 
y de la administración de 1879. Bailly-Bailliere (1879). 

Toda la información se encuentra publicada a través de anuncios, en los que po-
demos observar que algunos tienen una mayor información que otros, así como una 
tamaño y tipo de letra diferente, algo que servía a cada anunciante para distinguirse 
de los demás. En la mayoría de los anuncios tan solo podemos conocer el nombre 
del empresario y su dedicación, si bien, en otros casos, los menos, también podemos 
conocer la calle en la que se encuentren localizados los negocios en cuestión. En este 
punto debemos mencionar que en ningún caso podemos decir que estamos haciendo 
referencia a un conocimiento del total de las empresas y empresarios de la localidad, 
pero sí que debido a la cantidad de información disponible para cada localidad pode-
mos hacernos una imagen fiel del tejido económico y empresarial de cada una de las 
localidades españolas. En este sentido, recomendamos la lectura del estudio realizado 
por Cruz, Parejo y Rangel (2022) para el caso concreto de la localidad extremeña de 
Don Benito, más completo que el que se plantea aquí pero en el que se hace un uso 
intensivo de estos anuarios, aquí utilizados, para el análisis de la estructura productia 
local. Como apunte adicional, sí conviene indicar que esta fuente tiene una mayor can-
tidad de información que otros anuarios de comercio anteriormente publicados, y que 
tuvieron gran repercusión a finales del siglo XIX, como el realizado por Marty (1862). 

En el Cuadro 1 podemos encontrar un ejemplo de la profundidad de la fuente en el 
año 1879 para las principales localidades extremeñas. Como podemos observar en la 
descripción de la misma se hace referencia a más de 400.000 señas para toda España, 
también tiene mucha información para cada una de las localidades extremeñas, a 
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pesar de que el tejido productivo de esta región en la altura solo podía calificarse de 
raquítico (Zapata, 1996a; Pedraja, 1996), hecho que también puede ser observado en 
el número de patentes registradas en este periodo que han sido descritas en el estudio 
de Ortiz (1999).

La profundidad del estudio que realizamos es mayor gracias a que el Anuario conti-
nuó publicándose con otro nombre (levemente alterado respecto al anterior) entre 1881 
y 1911: Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración, 
si bien realizado con la misma metodología y prácticamente con idéntica estructura 
(concretamente tenemos disponibles para su consulta los años 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 
1905, 1906, 1908, 1909 y 1911 con información para las localidades de Badajoz). Por 
tanto, entendemos que se trata de una fuente fiable para el estudio de la figura de las 
empresas y los empresarios a nivel local. Avala la fuente también el hecho de que ya 
ha sido usada en trabajos de cierta calidad, como el desarrollado en Alvarado y Parejo 
(2016 y 2018), aunque ello no evita que sea una fuente relativamente virgen, porque 
son muy pocos los trabajos que la han utilizado como fuente principal. 

3.  UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE CASTUERA A 
TRAVÉS DEL CATASTRO DE ENSENADA

Como ya se anunció al principio de este capítulo, para no partir de cero en el cono-
cimiento del tejido socioeconómico de la localidad, nos vamos a remitir al trabajo que 
fue realizado por Fernández, Rangel, Parejo y Cruz (2020), en el que se señala como 
una fuente fiable para el análisis histórico a nivel local a mediados del siglo XVIII el 
Catastro de Ensenada, hecho que queda también latente en García (2013). 

El Catastro de Ensenada (INE, 2000) contiene 64 partidas (profesiones y servicios) 
generadores de renta, y en este sentido las localidades que en la actualidad componen la 
comarca de La Serena disponían de un catálogo de profesiones y servicios que ascendía 
a 45 de las 64 referidas, siendo la localidad de Castuera una de las que más profesiones 
y servicios ofrecía de la zona con un total de 30, como puede observarse en el Cuadro 
2. Fernández, Rangel, Parejo y Cruz (2020) realizaron un análisis de especialización 
con respecto al total de Extremadura concluyendo que se detecta una concentración 
y especialización en Castuera en torno a las rentas generadas para las profesiones de 
jornalero, arriero y guarda, por lo que ya se detecta un principio de especialización en 
torno a mediados del siglo XVIII. Aunque en esa altura, esta especialización marcada-
mente agraria estaba prácticamente extendida en toda Extremadura, como atestiguan 
los trabajaos de Melón (1996), Zapata (1996b), Llopis y Zapata (2001) y Parejo y Rangel 
(2014). En cuanto a la especialización ganadera, que es la que estamos analizando en 
este estudio, en este periodo queda contrastada en la tesis doctoral de González (2017). 
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Cuadro 2. Catálogo de servicios y profesiones disponibles para la localidad de Castuera en el 
año 1749.

Disponible Disponible Disponible
G.01. Labrador Sí G.02. Aperador Sí G.03. Jornalero Sí
G.04. Herrador Sí G.05. Herrero Sí G.06. Escultor Sí
G.07. Alarife Sí G.08. Zapatero Sí G.09. Sastre Sí
G.10. Tejedor No G.11. Calderero No G.12. Sillero No
G.13. Cardador Sí G.14. Albardero No G.15. Platero No
G.16. Sombrerero No G.17. Alfarero No G.18. Pintor No
G.19. Cordonero No G.20. Latonero No G.21. Mayoral No
G.22. Botero No G.23. Polvorista No G.24. Espartero No
G.25. Confitero Sí G.26. Librero No G.27. Sedero No
G.28. Zarandero No G.29. Esquilador No G.30. Organista No
G.31. Lacayo No F.01. De Justicia Sí F.02. Abogado No
F.03. Jueces No F.04. Administradores Sí F.05. Hospital No
F.06. Mercader Sí F.07. Comercio No F.08. Veedor No
F.09. Apoderado Sí F.10. Provisión No F.11. Abastos Sí
F.12. Médico Sí F.13. Músico Sí F.14. Cajero No
F.15. Maestro Sí F.16. Arriero Sí F.17. Correo Sí
F.18. Cazador Sí F.19. Tabernero No F.20. Aguador Sí
F. 21. Guarda Sí F.22. Artista No F.23. Colonos Sí
f.01. Juez No f.02. Abogado Sí f.03. E. Secretario No
f.04. E. Administradores No f.05. E. Diezmo Sí f.06. E. Médico No
f.07. E. Capellán No f.08. E. Maestro Sí f.09. E. Músico No
f.10. E. Comercio Sí
Nota: Se mantiene la nomenclatura utilizada en la fuente, donde G hace referencia a los Estados G del 
Catastro de Ensenada, F a los Estados F del Catastro de Ensenada y E al estamento eclesiástico.
Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández, Rangel, Parejo y Cruz (2020), que toman como fuente 
original INE (2000).

Posteriormente, otra fuente, el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz (Madoz, 1847) mantiene dentro 
de la descripción de la localidad la presencia de importantes producciones de cereales, 
la existencia de buenos pastos y de cabaña ganadera, en la que destaca el ganado ovino. 
Mientras que en el apartado de la industria destaca la existencia de fabricación de 
lienzo, alfarería, teja y ladrillos, además de tener la localidad tres molinos de viento. 
Por último, en el apartado comercial no se hace mayor aprecio de ninguna actividad, 
minusvalorándose la presencia de comerciantes de entidad en la localidad.

En definitiva, en la época anterior a la que se centra nuestro estudio ya podemos 
hacer referencia a una especialización agraria, como no podía ser de otra forma, en 
una de las comarcas más agrarizadas de la todavía ampliamente rural región extremeña 
de finales del siglo XIX.

4.  ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD DE 
CASTUERA DURANTE LA ETAPA (1879-1911)

En el periodo que nos encontramos analizando localizamos estudios realizados 
sobre la empresa extremeña, aunque estos se centran en las “grandes empresas” 
(Pedraja, 1996, 2003 y 2006). Sin embargo, pueden ser útiles para tener una visión de 
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conjunto de la región. Además, debemos mencionar que han sido descritas distintas 
experiencias de sectores concretos en Extremadura durante estas fechas como son el 
caso de la industria textil (García, 1996), harinera (Moreno, 1996), destilerías (Zaran-
dieta, 1996) y sobre la corchera (Rangel y Cruz, 2019), que también nos ayudaran a 
realizar una comparativa de los datos obtenidos para el caso concreto de Castuera con 
respecto a la situación que atravesaba Extremadura en aquellos momentos de finales 
del siglo XIX y principios del XX. 

En primer lugar, tenemos que poner de relieve que estamos haciendo referencia 
a Castuera, que durante este periodo ejerce la cabecera de un partido judicial que en 
el año 1911 se encuentra compuesto por 11 ayuntamientos y un total de 38.998 habi-
tantes, de los cuales 6.264 se encuentran en la localidad de Castuera (Bailly-Bailliere, 
1911). Es por ello por lo que debemos tener en cuenta que los servicios que ofrecen 
a nivel judicial benefician que las demás localidades que se encuentran dentro del 
partido judicial tengan que ir a la localidad, es decir, desde un punto de vista técnico 
tenemos que hacer referencia a un efecto aglomeración, aunque sea leve debido a las 
dimensiones que tiene el partido judicial.

En segundo lugar, durante el periodo analizado se produce un aumento del nú-
mero de anuncios de comerciantes y empresarios en la fuente que utilizamos. En este 
sentido, debemos aclarar que suelen anunciarse en promedio en Castuera más de 100 
empresarios cada año, aunque debemos mencionar que existen muy pocos anuncios 
que hagan referencia a sociedades empresariales, siendo predominantes los anuncios 
de empresarios individuales. Sea como fuera, la evolución de los anunciantes queda 
reflejada en el Gráfico 1. Debemos mencionar que estos anuncios se centran única-
mente en la partida de profesiones, comercio e industria, por lo que se ha dejado fuera 
del análisis datos de los ayuntamientos, juzgados y trabajadores públicos.

Gráfico 1. Evolución del número de anuncios de profesiones, comercio e industria en 
Castuera (1879-1911).

Fuente: Bailly-Bailliere (1879-1911): Anuario-almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura 
y de la Administración (1879-1880) y Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la 
Administración (1881-1911).
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En tercer lugar, debemos considerar que la localidad en este periodo cuenta con 
amplio catálogo de profesiones y servicios que se puede enumerar en un total de 103. 
De los cuales, la principal categoría se concentra en ganaderos, aun existiendo otras 
categorías que también son propias de las ganaderías como tratantes de ganados o 
exportadores de lana. En el Cuadro 3 se muestra una ordenación de los anuncios de 
profesiones, comercio e industria de Castuera durante el periodo 1879-1911, en el 
podemos comprobar, a parte de la ganadería (única categoría por encima del 10% en 
importancia relativa), otras partidas como abogados o procuradores, algo lógico, si 
tenemos en cuenta la condición de cabeza de partido judicial de Castuera, antes refe-
rida. También encontramos servicios médicos (médicos, farmacéuticos), motivado, 
posiblemente, por el mismo efecto aglomeración al que hacíamos referencia anterior-
mente. Descontando las partidas anteriores, destaca la importancia que tienen en la 
localidad en este fecha las fábricas y servicios dedicados al vestuario y complementos 
(zapateros, sastres, tintorerías, fábricas de tejidos…), o las fábricas dedicadas a produc-
tos más tradicionales que existían en la localidad, como herreros, fábricas de tinajas 
o molinos de aceite. Especialmente en los últimos años analizados, podemos destacar 
tres productos agroalimentarios donde el número de anunciantes era significativo, 
como son la ganadería, el aceite de oliva y el vino. Concretamente, en la descripción de 
la localidad del año 1911, se hace referencia a la producción de oliva, cereales, vinos y 
cría de ganado7, como actividades agrarias más importantes de la localidad.

Cuadro 3. Ranking de anuncios por categorías para profesiones, comercio e industria en 
Castuera (1879-1911).

Anuncios %
Ganaderos 410 12,01
Abogados 260 7,62
Zapateros 246 7,21
Herreros 195 5,71
Médico 151 4,42

Tinajas (Fábricas de) 147 4,31
Comerciantes capitalistas 146 4,28

Sastres 108 3,16
Farmacéutico 96 2,81
Procuradores 89 2,61
Veterinarios 84 2,46
Tintorerías 74 2,17

Aceite (Molino de) 73 2,14
Tejidos (Fábricas de) 63 1,85

Fuente: la misma que Gráfico 1. 

7 Estos productos coinciden en casi todas las descripciones que se realizan durante el periodo 
analizado.



María I. Fernández Martín, José F. Rangel Preciado, Francisco M. Parejo Moruno y Antonio C. Alcázar Blanco228

Centrándonos en el grueso de anunciantes que aparecen del sector ganadero, 
se ha construido el Gráfico 2. En él podemos observar la evolución del número de 
ganaderos que se anuncian en los anuarios durante el periodo analizado, pudiéndose 
comprobar que en los años iniciales los ganaderos prácticamente no se incluían en esta 
publicación. Eso es lo que intuimos, al menos. Solo a partir de 1882-1884 se produce 
la irrupción de este ramo en la fuente, dado el abultado número de anunciantes en este 
ramo, al fin y al cabo, ganaderos que pretendían que posibles compradores conociesen 
sus explotaciones. Obviamente, este tipo de fuentes en ningún caso hacen referencia al 
total del tejido empresarial y comercial, sino solo a una muestra de él, eso sí, bastante 
representativa, a nuestro criterio. Después, durante el periodo 1886 hasta 1911, el 
número de anuncios de ganaderos se mantuvo bastante estable. Es cierto que en los 
últimos años se produce un descenso en dicho número, si bien, este es compensado por 
la aparición de la categoría profesional de tratante de ganados, que debemos vincular al 
mismo sector. Por tanto, la vinculación especialmente con la ganadería ovina a la que 
se hace mención en periodos anteriores, se mantiene bastante activa y estable durante 
este período. Además, esta es la actividad predominante en la localidad ocupando 
un 12% de los anuncios publicitarios de empresarios y comerciantes en Castuera que 
encontramos en la fuente, algo que es significativo al contar la localidad con un total 
de 103 categorías para profesiones, comercio e industria en el listado de anunciantes.

Gráfico 2. Evolución del número de anuncios de ganaderos en Castuera (1879-1911).

Fuente: la misma que Gráfico 1.

Si atendemos a los nombres propios de los ganaderos de la localidad nos encontra-
mos con 37 denominaciones, 35 de ellas en la categoría de ganaderos y 2 como tratantes 
de ganados. Hay que mencionar que dentro de la cadena de valor de los productos 
ganaderos nos encontramos con la existencia de más categorías, aunque no las hemos 
detallado en el Cuadro 4. Entre ellas están los exportadores de la lana, hecho que nos 
muestra que la cabaña ganadera era eminentemente ovina. Además, hay que resaltar 
que otras especialidades agrícolas también se daban en la localidad, a saber, el negocio 
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del aceite de oliva con la presencia de cosecheros, molinos y tratantes, así como el de 
vinos y cereales, con la presencia en la fuente de cosecheros y exportadores, por lo 
que la importancia comercial de los productos agroalimentarios en la localidad ya se 
encuentra más que presente en esta etapa.

Dentro de las tipologías de ganaderos debemos destacar dos tipos: por un lado, 
están aquellos que responden a un negocio familiar, es decir, que se hereda de padres 
a hijos, o entre hermanos (a modo de ejemplo, en la fuente se observa que cuando deja 
de anunciarse un ganadero, con frecuencia aparece otro anunciado el siguiente año con 
el añadido de “Hijos de” o “Viuda de”, de lo que deducimos que hay una continuación 
del negocio familiar); y por otro lado, aquellos ganaderos que, o bien la ganadería no es 
su actividad principal o, al menos, no la única: Como podemos ver en el Cuadro 4, hay 
algunos que aparecen referenciados con hasta 6 actividades diferentes a la ganadería.

Cuadro 4. Ganaderos de Castuera (1879-1911).

Ganaderos
Antero, Juan Elias (hijos de Hermogenes) (6) Manzano, Manuel

Barquez, Juan Elias, Hermogenes (6) Martínez, Manuel
Blanco, Ricardo Elias, Justiniano (3) Morillo, Nicolás (2)

Caballero, Antonio Fernández, Antonio Morillo, Nieto de
Calderón, Francisco Fernández, Benito Pretegal, José Vicente (3)
Canedo, Emilio (1) Gallego Yacomez, Diego Regalado, Agustín

Canedo, Juan Gallego, Juan Antonio Romero, Juan
Casa Ayala (Viuda del Conde de) (3) Gallego, Tiburcio Tena, Fructuoso de

Cueva, Juan de la (1) García, Manuel (4) Torina, Diego (1)
Cueva (Herederos de Juan de la) García Romero, Manuel Vega, Juan

Cuevas, Luis (1) García Viso, Juan Vélez, G.
Cuevas, Manuel (1) Luxan, Juan

Tratantes de Ganado
López, José María (2) Saenz, Simón (4)  

Nota: entre paréntesis, el número de categorías diferentes a la ganadera en la que aparecen referenciados 
los ganaderos de Castuera. 
Fuente: la misma que Gráfico 1.

En el Cuadro 5 se detallan las otras ocupaciones tenían los ganaderos de Castuera. 
Como se puede observar, la principal partida era la de contribuyentes. Con esta deno-
minación se hacía mención a la figura de terratenientes, lo que nos lleva a pensar que, 
ciertamente, no eran ellos los que ejercían la labor de ganadería, y que, por tanto, que la 
actividad ganadera debía de ser desarrollada en la localidad por mucha más gente de la 
que realmente identifica la fuente. En segundo lugar, llama la atención la diversidad de 
actividades con las que se compaginaba la propia ganadería; estas van desde actividades 
muy afines, como exportador de lana, a otras totalmente desligadas del ganado como 
la producción de aceite de oliva. Con todo, destaca la figura de ganaderos de abogados, 
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banqueros y notarios, que nos hace pensar que la ganadería para ellos era una actividad 
secundaria y de diversificación de sus negocios y rentas. 

En este sentido, la conclusión a la que podemos llegar con los datos obtenidos de 
esta fuente es que la ganadería era la ocupación que articulaba la especialización pro-
ductiva de la localidad de Castuera en esta época, y que los ganaderos representaban 
una gran parte del tejido productivo de la localidad, no solo con esta actividad sino con 
otras actividades que ellos mismos potenciaban, por lo que entendemos que estamos 
haciendo referencia a ganaderos con personal encargado de cuidar de su ganado.

Cuadro 5. Otras ocupaciones de los ganaderos de Castuera (1879-1911).

Abogado 2
Aceite (molino de) 1
Aceite de oliva (cosecheros) 3
Aguas (compañías de abastecimiento) 1
Alpargaterías, cordelerías y jergas 1
Banqueros 1
Cereales (exportador de) 1
Comerciantes capitalistas 1
Comestibles 1
Cordelería 2
Farmacéutico 1
Harinas (Fábricas de) 4
Harinas (Molinos de) 2
Lana (exportador de) 1
Maderas (fábricas de) 1
Notario 1
Panaderías 2
Posaderos 1
Principales contribuyentes 5
Tejidos (Fábricas de) 3

Fuente: la misma que el Gráfico 1.

En definitiva, los datos de empresas y empresarios de Castuera nos muestran que 
escaseaban las sociedades mercantiles, estando dedicadas las pocas que aparecen 
referenciadas en la fuente a la extracción minera (cobre y plomo), al tabaco, a la 
generación de electricidad o a la comercialización de seguros. Aun así, el catálogo 
de productos y servicios que ofrecía la localidad, para la dimensión en habitantes 
que esta presentaba era bastante amplio. Como dato llamativo está que la referencia 
tradicional de Castuera al negocio del turrón (Fernández, 2021), no está presente en 
la fuente, aunque es cierto que se relacionan comerciantes capitalistas en los que no se 
especifica el producto concreto que trabajan. Finalmente, también es reseñable que, 
además de que la ganadería era la actividad más numerosa, ocurría igualmente que en 
torno a ella se concentraba buena parte de las rentas y del patrimonio de la localidad. 
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Esto lo hemos verificado a raíz del elevado número de comerciantes o empresarios 
que, referenciados como ganaderos, aparecen en la fuente también como principales 
contribuyentes (terratenientes), o como ejercientes de actividades en los ramos de la 
banca, la notaría, la abogacía u otros servicios profesionales que denotan cierto estatus 
social y económico en la época a la que nos estamos refiriendo.

5.  LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y EL EMPRESARIADO EN CASTUERA 
DESPUÉS DE 1911

Después del año 1911 se puede continuar analizando la economía de Castuera 
desde una profundidad menor, es decir, con menor detalle, recurriendo al flujo de 
información que proporcionan otras tres fuentes: (1) El registro mercantil, cuyos 
datos han sido analizados en los estudios de Pedraja (1996 y 2006), lo cual nos permite 
tener dos imágenes estáticas: una para el año 1913 y otra para 1945; (2) La publicación 
periódica de carácter local Tierra Extremeña, editada por Ramón Fernández de Sevilla, 
que ha sido recopilada en facsímil por la Asociación Cultural Torre Tapia (2013), y que 
vio la luz entre 1921 y 19298; y (3) el Anuario industrial-mercantil y guía gráfica de la 
provincia de Badajoz publicada por El financiero en 19269.

Si nos centramos en la foto fija que nos ofrece Aurora Pedraja (1996), existían en 
Extremadura hacia 1913 un total de 54 sociedades mercantiles con un capital social 
conjunto superior a las 100.000 pesetas de la época. Como se puede comprobar en el 
Mapa 1, que ha sido construido a tal efecto, no encontramos ninguna localizada en la 
localidad de Castuera, es decir, se confirma la tendencia enunciada de que en la locali-
dad había cierto dinamismo productivo, pero esto no se traducía en la constitución de 
sociedades de cierta dimensión en la localidad. Incluso en los grandes análisis sectoria-
les realizados para Extremadura, como es el caso de la industria harinera o vitivinícola, 
tampoco encontramos referencia alguna a Castuera (Moreno, 1996; Zarandieta, 1996), 
mientras que sí aparecen grandes empresas en otras localidades más pequeñas de la 
comarca de La Serena en los citados ramos de actividad.

8 Esta publicación se realiza por volúmenes, siendo la publicación dedicada a Castuera una de las 
últimas, por lo que la fecha de publicación debe estar más cercana a los años finales de la década de 1920. 

9 Esta publicación también cuenta con una amplia información a través de un directorio de 
empresas, aunque no podemos detallar como se ha construido la información, ya que la fuente no lo 
especifica. Además, también ofrece una pequeña descripción de cada una de las localidades de la provincia, 
organizadas a través de los partidos judiciales que componen la provincia.
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Mapa 1. Localización de las “grandes empresas” extremeñas, 1913.

Fuente: elaborado a partir de Pedraja (1996, pp. 157-158).

Ya en la década de 1920, en la descripción que se hace de Castuera en la publi-
cación Tierra Extremeña (Asociación Cultural Torre Tapia, 2013: 427)10 aparece una 
interesante descripción de la actividad productiva existente en la localidad en la altura. 
Esta descripción refuerza la caracterización que se ha venido haciendo, destacando 
actividades como la producción de cereales (trigo y cebada) y la cría de ganado y la 
producción de lana, poniendo de relieve la importancia que tiene el sector ovino en la 
localidad. Mientras, en los anuncios que aparecen en la publicación, tan solo aparecen 
tres referencias: una a la venta de tejidos, paqueterías, abonos minerales y cobro de 
giros por parte de la Viuda de Joaquín García11; otra, a la fábrica de tejidos de Modesto 
Cáceres León12; y la tercera, a la fábrica de conos de barro para vinos y aceite de los 
Hijos de Justo Chamizo13. Es decir, se trata de actividades y empresas que ya tienen un 
recorrido pues han sido localizadas en épocas anteriores. Se trata, en muchos casos, de 
empresas familiares que van pasando de generación en generación.

10 Aunque esta fuente ofrece cuantiosa información para otras localidades (por ejemplo, para Don 
Benito), para Castuera es bastante rácana. 

11 En etapas anteriores se localiza a Joaquín García dentro de las categorías de tejidos y mercerías, 
por lo que nos encontramos que la empresa aumenta el catálogo de productos. 

12 En etapas anteriores se localiza a Modesto Cáceres en las categorías de mercerías, tejidos y 
comerciantes capitalistas.

13 En etapas anteriores se localiza primero a Justo Chamizo con una fábrica de tinajas, y 
posteriormente a su viuda con la misma especialidad, por lo que se consolida la empresa a través del 
paso hacia nuevas generaciones de la familia. 
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En lo que respecta a la información que aparece sobre Castuera en el Anuario 
industrial-mercantil y guía gráfica de la provincia de Badajoz14, lo primero que debemos 
mencionar es que la descripción de la actividad productiva de la localidad coincide 
plenamente con la que se ha realizado para épocas anteriores, lo que es indicativo de que 
se mantiene la especialización productiva de la localidad. Concretamente, el editor del 
Anuario, El Financiero (1926:37-38), hace referencia a la importancia del ferrocarril en 
la localidad (línea Madrid-Lisboa), además de los servicios disponibles en materia de 
telégrafos, valores declarados y giros postales. Mientras que en el apartado productivo 
destacan las labores de extracción en las minas de plomo, la producción de productos 
agroalimentarios como son los cereales, garbanzos, bellotas, vino, aceite y la cría de 
ganados, y en el apartado industrial la existencia de telares de la localidad.

En cuanto a los anuncios que aparecen, es sorprendente el escaso número de 
ganaderos que se anuncian en esta publicación, que iba destinada a toda la provincia 
de Badajoz. No hay, además, ninguno relativo a Castuera, que presentaba ya, hacia 
1926, una tradición ganadera significativa y conocida en toda la región. Además, el 
volumen de anuncios es bastante menor que en los anuarios utilizados como fuente 
en este trabajo entre 1879 y 1911: tan solo 97, por lo que en principio esta fuente debe 
tener una menor amplitud de información. En este aspecto debemos mencionar las 
empresas y profesiones relacionadas con el vestido y los complementos continúan sien-
do importantes, como son las zapaterías, sastres y tejidos. Además de ser importantes 
en la localidad otras profesiones como herreros, carpinteros y fabricantes de carros.

Cuadro 6. Anuncios publicitarios de Castuera en el Anuario industrial-mercantil y guía 
gráfica de la provincia de Badajoz, 1926.

Categoría Anuncios %

Aceites (al por mayor) 1 1,03
Almacenistas de camas 1 1,03

Aves y huevos 1 1,03
Barberos 7 7,22

Carpintería 8 8,25
Carros de transporte 8 8,25

Cereales (especuladores en) 1 1,03
Constructores de carros 3 3,09

Curtidos 3 3,09
Electricidad (instalaciones de) 1 1,03

Ferreterías 1 1,03
Gaseosas (fábricas de) 1 1,03

Herreros 7 7,22

14 Esta fuente cuenta con una catalogación muy detallada de actividades, por lo que nos vamos a 
centrar únicamente en las que están presentes en la localidad de Castuera. 
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Categoría Anuncios %

Hierros expendedores de 1 1,03
Jabón (fábricas de) 2 2,06

Losetas (fábricas de) 3 3,09
Maderas 3 3,09

Molinos aceiteros 2 2,06
Mosaicos (fábricas de) 1 1,03

Muebles 2 2,06
Pan (fábricas de) 1 1,03

Pasta para sopa (fábricas de) 1 1,03
Pólvora (venta de) 1 1,03

Sastres 6 6,19
Talabarteros 1 1,03

Tejidos 8 8,25
Telares 1 1,03

Telares mecánicos 1 1,03
Tinajas (fábricas de) 2 2,06

Tintorerías 3 3,09
Veterinarios 1 1,03
Zapaterías 14 14,43

Fuente: Anuario industrial-mercantil y guía gráfica de la provincia de Badajoz. El Financiero (1926).

Por último, y volviendo al trabajo de Aurora Pedraja (2006), este nos ofrece otra 
fotografía fija de Extremadura para 1945. En este caso, Pedraja relaciona hasta 66 
“grandes empresas” en Extremadura, ninguna de ellas localizada en Castuera (Mapa 2), 
manteniéndose, en definitiva, la tónica habitual de la localidad en cuanto a la ausencia 
de sociedades mercantiles de cierta dimensión.
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Mapa 2. Localización de las “grandes empresas” extremeñas, 1945.

Fuente: Elaborado a partir de Pedraja (1996: 157-158).

En definitiva, las especializaciones productivas que verificábamos para finales del 
siglo XIX seguían más o menos vigentes en la década de 1920. Además, aunque las 
fuentes utilizadas para la década de 1920 no permiten una caracterización tan com-
pleta como la realizada para el período 1879-1911, si es cierto que dejan entrever que 
las actividades vinculadas a la ganadería ovina siguieron teniendo una importancia 
significativa en la localidad.

6.  CONCLUSIONES

La especialización en la rama agroalimentaria en la localidad de Castuera ha estado 
presente durante todo el período que hemos analizado (desde 1749 hasta el primer 
cuarto del siglo XX), haciendo que se construya una especialización productiva durante 
el tiempo que se muestra de especial forma durante el periodo que hemos centrado 
nuestro análisis (1879-1911).

En este sentido, debemos hacer especial mención a que, durante el periodo 1879-
1911, fueron muy relevantes en la localidad las actividades vinculadas con el sector 
ganadero, yendo estas desde la cría de ganado a la comercialización de los productos 
derivados del mismo; destacando, por ejemplo, actividades como la de tratantes de 
ganado o la comercialización de la lana. También es reseñable la presencia de nom-
bres propios en el sector ganadero de Castuera que ejercen, igualmente, otro tipo 
de actividades, a saber, notarios, abogados, etc., o que aparecen referenciados como 
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principales contribuyentes. Este hecho nos informa de que las grandes rentas de la 
localidad tendían a invertir este sector, probablemente el de mayor prosperidad en 
la localidad. Todo ello, unido a la presencia de todo tipo de tratantes de productos 
agroalimentarios y comerciantes capitalistas (sin especificar el producto), que denotan 
la importancia del sector en la localidad. Concretamente, el sector ganadero ocupaba 
el 12 por 100 del total de anunciantes en el Anuario del Comercio, de la Industria, de 
la Magistratura y de la Administración, lo que es indicativo de la importancia relativa 
del mismo en la localidad.

Hay que destacar la poca o nula presencia de sociedades mercantiles en la época 
(1879-1911), hecho que se aprecia también en el análisis que hemos realizado de forma 
indirecta para el período 1913-1945, por lo que la actividad de la localidad se debió 
centrar en empresas familiares o empresarios individuales de reducida dimensión y con 
escasa capitalización. Además, en la etapa posterior a 1911 no encontramos anuncios 
de ganaderos en las fuentes utilizadas, aunque sí es cierto que dichas fuentes destacan 
a la ganadería como la principal actividad vertebradora del tejido productivo de la 
localidad.

Finalmente, uno de los objetivos que nos marcábamos al inicio de este análisis era 
contrastar si el Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Admi-
nistración (1879-1911) permitía realizar análisis de la caracterización y especialización 
productiva a nivel local. Nuestra impresión, fruto de la experiencia de este y otros 
estudios que estamos desarrollando, es que sí. En definitiva, podemos concluir que se 
trata de una fuente excelente, muy rica y minuciosa, para abordar este tipo de análisis, 
tanto por la cantidad de información que proporciona, como por la estructuración 
homogénea con que presenta la misma. Sin duda, una fuente que debería ser más 
utilizada para el análisis histórico local y regional.
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