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Resumen:  

 

El turismo se ha readaptado a las nuevas circunstancias y ha huido de los habituales 

destinos de masificación, y de la concentración que se atribuía a los espacios urbanos, 

en busca de: lugares al aire libre en espacios naturales y rurales, respirar aire puro en 

entornos de naturaleza, y cercanía geográfica que respetaran lo parámetros sanitarios 

gubernamentales. En definitiva, un turismo mucho más intimista, en el que prima la 

experiencia turística del individuo que desea conocer y disfrutar de su entorno, fuera del 

marco colectivo. 

En este sentido, el turismo rural se ha visto reforzado y ha puesto en relieve la necesidad 

de contar con un turismo de sostenibilidad y que participe dentro de su desarrollo rural. 

Especialmente en las zonas escasamente pobladas que, además, poseen el valor añadido 

de la progresiva y creciente despoblación. En este estudio, analizaremos un marco 

geográfico específico, ubicado en una de las zonas con mayor despoblación de toda 

Europa, como es la Serranía Celtibérica (España), que se extiende por un total de diez 
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provincias españolas, siendo la parte que ocupa la provincia de Cuenca la escogida para 

esta investigación.  

Habitualmente, cuando se habla de áreas que se encuentran escasamente pobladas se 

entiende que su turismo rural se concentra en el agroturismo y el turismo de naturaleza. 

Sin embargo, los datos nos han revelado que el turismo cultural, y en concreto del 

arqueoturismo, ha aportado un notable incentivo. Al poner en valor el patrimonio 

cultural se ofrece al visitante no solo un recurso turístico más con el que disfrutar, sino 

del que puede aprender y conocer la historia de una cultura o pueblo. Con el 

componente social tan imperativo que conlleva, el de preservar, mantener y conservar 

para que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de él y conocer su 

historia. En este contexto, el turista no solo aprecia un monumento, parque o sitio 

arqueológico, sino que se sumerge dentro de la cultura originaria de ese lugar. En este 

estudio analizamos el desarrollo socio-económico del medio rural a través del 

arqueoturismo y el impacto que puede llegar a causar sobre el destino y su entorno 

desde una perspectiva económica y social. 

 

1. Hipótesis de partida: 

La economía circular y la sostenibilidad son actualmente dos herramientas que 

incentivan el desarrollo económico de un territorio, principalmente cuando ese territorio 

se encuentra escasamente poblado. La importancia de reducir las emisiones de CO₂, y 

promover una economía circular sostenible se consigue gracias al impulso de políticas 

que promueven una economía de proximidad, en el que el consumidor/residente y el 

empresario crean una red que repercute positivamente sobre el entorno. Este esfuerzo 

por supuesto no puede lograrse sin la colaboración de las propias administraciones 

públicas, que con sus políticas y gestión son las que pueden hacerlo realmente posible. 

Por esta razón, la apuesta por un turismo responsable es más que necesaria. Ya que, las 

zonas rurales deben aprender a conservar de forma sostenible tanto su patrimonio 

natural, así como su patrimonio histórico-artístico latente. Consiguiendo, de esta forma, 

que el patrimonio cultural se transforme en un recurso turístico con el que poder 

fomentar el desarrollo rural y económico especialmente de las áreas escasamente 

pobladas. 

En este sentido, este estudio pretende analizar un área en concreto como es la provincia 

de Cuenca, que se extiende dentro del marco geográfico de la Serranía Celtibérica, 

llamada la “Laponia Española”. Al formar parte de un territorio que se encuentra 



escasamente poblado, se pretende examinar y discernir el impacto que está produciendo 

el turismo cultural como recurso que promueve la propia economía circular y el 

desarrollo sostenible del entorno. 

Actualmente, la pandemia provocada por el covid-19 ha supuesto una ruptura con la 

“normalidad” vigente hasta este momento, siendo uno de los sectores más afectados el 

sector turístico, que ha tenido que adaptarse al nuevo escenario post-pandémico. Puesto 

que, la imposibilidad de viajar largas distancias y de planificar el viaje con tiempo, ha 

reorientado al turismo hacia un turismo de proximidad. 

Al disminuir las opciones de escoger un destino turístico, debido a las políticas 

vinculadas a la prevención del contagio del covid-19, el turismo rural y de proximidad 

se han visto directamente beneficiados. El turismo se ha readaptado a las nuevas 

circunstancias y ha huido de los habituales destinos de masificación, y de la 

concentración que se atribuía a los espacios urbanos, en busca de: lugares al aire libre en 

espacios naturales y rurales, respirar aire puro en entornos de naturaleza, y cercanía 

geográfica que respetaran lo parámetros sanitarios gubernamentales. En definitiva, un 

turismo mucho más intimista, en el que prima la experiencia turística del individuo que 

desea conocer y disfrutar de su entorno, fuera del marco colectivo. 

Comprobamos, de este modo, que el turismo rural se ha visto reforzado y ha puesto en 

relieve la necesidad de contar con un turismo de sostenibilidad y que participe dentro de 

su desarrollo rural. Especialmente en las zonas escasamente pobladas que, además, 

poseen el valor añadido de la progresiva y creciente despoblación.  

Habitualmente, cuando se habla de áreas que se encuentran escasamente pobladas se 

entiende que su turismo rural se concentra en el agroturismo y el turismo de naturaleza. 

Sin embargo, los datos nos han revelado que el turismo cultural, y en concreto del 

arqueoturismo, ha aportado un notable incentivo. 

Al poner en valor el patrimonio cultural se ofrece al visitante no solo un recurso 

turístico más con el que disfrutar, sino del que puede aprender y conocer la historia de 

una cultura o pueblo. Con el componente social tan imperativo que conlleva, el de 

preservar, mantener y conservar para que las generaciones venideras puedan seguir 

disfrutando de él y conocer su historia. En este contexto, el turista no solo aprecia un 

monumento, parque o sitio arqueológico, sino que se sumerge dentro de la cultura 

originaria de ese lugar. En este estudio, que forma parte de lo que será mi Tesis 

Doctoral, analizamos el impacto del arqueoturismo en las áreas escamante pobladas de 



la provincia de Cuenca, ubicada dentro del marco geográfico de la Serranía Celtibérica, 

como son los parques y sitios arqueológicos de: Segóbriga, Valeria, Noheda y Ercávica. 

 

2. Principales objetivos del estudio: 

Los objetivos que se han contemplado en este estudio están apoyados por una serie de 

pilares fundamentales, que ordenan y comprenden el sentido de dicha investigación. A 

continuación, se detallan los principales objetivos del estudio: 

- Se ha constatado que tras la pandemia el turismo se ha reorientado de tal forma, que el 

turista al ver limitadas sus opciones al escoger un destino turístico, ha revitalizado el 

turismo de aproximación. Puesto que, como consecuencia de las medidas sanitarias 

existentes, su decisión final del viaje ha repercutido sobre el turismo rural.  

- Se ha señalado que las áreas escasamente pobladas no solamente cuentan con recursos 

turísticos vinculados a su entorno natural, sino que disponen de una riqueza patrimonial 

sinigual tanto histórica como artística. Y es la explotación de estos recursos 

patrimoniales, los que incentivan el turismo cultural.  

- Se ha revelado como el arqueoturismo ha servido para complementar al turismo 

cultural a partir de los datos obtenidos en diferentes yacimientos arqueológicos 

distribuidos por la provincia de Cuenca, ubicados a su vez en poblaciones escasamente 

pobladas que pertenecen al gran marco geográfico de la Serranía Celtibérica (“Laponia 

Española”). 

- Se ha vinculado el desarrollo rural de un entorno escasamente poblado con el 

arqueoturismo, y verificar como su gestión como recurso turístico puede y debe 

realizarse de forma sostenible. Pues de esa forma, ayuda y participa enormemente a que 

ese desarrollo rural sea una realidad más latente. 

 

3. Método: 

En primer lugar, el estudio ha analizado las condiciones socio-demográficas y 

económicas de los municipios (de Saelices, Valeria, Cañaveruelas, y Villar de Domingo 

García y los municipios colindantes -radio 20km.-) en los que se localizan los parques y 

sitios arqueológicos ubicados en la provincia de Cuenca -municipios escasamente 

poblados que forman parte de la extensión perteneciente a la Serranía Celtibérica en 

España-. Teniendo, para ello, en cuenta los datos recopilados desde 2007-2021, como: 



la evolución del padrón, la afiliación y la demanda de empleo, los parados, y los flujos 

migratorios. El análisis de estas cifras nos sirve, además, para reconocer una realidad 

patente como es la despoblación. 

Una vez identificados los municipios y analizado el entorno en los que se localizan los 

parques y sitios arqueológicos, se han expedido a los propios parques y sitios 

arqueológicos sus datos cuantitativos en cuanto al número de visitantes desde 2019 

hasta septiembre de 2021. Siendo dichos parques y sitios arqueológicos documentados 

en la provincia de Cuenca, los siguientes: Segóbriga, Valeria, Ercávica y Noheda. Los 

datos solicitados nos ayudan a visualizar la situación que vivía el arqueoturismo de 

forma previa a la pandemia, así como su situación post-pandémica. 

Dichos datos que se han solicitado a los parques y sitios arqueológicos nombrados se 

han seleccionado siguiendo una serie de parámetros:  

- Número de visitantes: teniendo en cuenta los diferentes segmentos de público. 

- Tarifas: general, reducida y gratuita (cambian condiciones según el yacimiento 

arqueológico). 

- Procedencias: no se registran datos cuantitativos solo subjetivos por parte de los 

trabajadores de los yacimientos. 

- Servicio de visitas guiadas: se cuantifican las reservas de grupos. 

- Horarios: cada yacimiento arqueológico cuenta con un horario específico. 

- Localización: salvo Valeria, el resto de los yacimientos arqueológicos se ubican a 

varios kilómetros de distancia de su municipio (Segóbriga se encuentra a 4 km. de 

Saelices, Ercávica se encuentra a 5km. de Cañaveruelas, y Noheda se encuentra a 7km. 

de Villar de Domingo García). 

 

4. Resultados y discusión: 

Tras analizar los datos expuestos en la metodología hemos observado una serie de 

indicadores de los cuales mencionaremos continuación: 

- Los datos socio-demográficos nos han identificado una población en el que destacan 

principalmente los varones con respecto a las mujeres. Ambos sexos rondan entre los 15 

y 64 años en su mayoría. Sin embargo, las cifras concernientes a los menos de 15 años 

son muy bajas, y las cifras de población mayor de 65, aunque en ocasiones se igual con 



el grupo de edad de 15 a 64 años, en la mayoría de las ocasiones suele ser un grupo de 

población que supone la mitad del grupo mayoritario de 15 a 64 años. 

- Al contar aún con una población activa mayoritaria, en casi todas las poblaciones 

estudiadas. Pues se han examinado tanto los municipios a los que pertenecen los 

yacimientos arqueológicos, así como, los municipios colindantes. Podemos discernir 

que aún esas poblaciones cuentan con medios humanos para poder desarrollar su 

entorno rural, siendo el arqueoturismo una de las herramientas de las que poder valerse. 

- Los servicios turísticos, que ya son una realidad dentro de dichos entornos, son la 

hostelería y los alojamientos. Hemos comprobado que actualmente, el mapa de estos 

municipios se ha visto enriquecido con la apertura de restaurantes, bares y alojamientos 

rurales. Estos datos sobresalen tanto en municipios con menos de un centenar de 

habitantes, así como los que superan poco más del millar, en ambos casos cuentan ya 

con dichos servicios turísticos. 

- En cuanto a los datos, concernientes al número total de visitantes que soportan desde 

2019 hasta la actualidad los yacimientos arqueológicos de Segóbriga, Valeria, Ercávica 

y Noheda. Hemos revelado que la pandemia no ha destacado una caída significativa. 

Sino que, en muchos casos, los meses que han acontecido justo tras la pandemia ha 

superado las cifras ya dadas en 2019, e incluso se ha confirmado que tras la apertura de 

fronteras entre provincias el aumento fue realmente importante. Esto nos demuestra, que 

lo visitantes residenciales, de localidades o provincias limítrofes han sido los que han 

apostado por un turismo de proximidad y en concreto por el arqueoturismo. 

 

Es por ello, que la discusión se concentra en un punto fundamental, la despoblación. 

Los municipios que pertenecen a los yacimientos arqueológicos estudiados, así como, 

los municipios colindantes han demostrado aprovechar buenamente la oportunidad de 

abrir un negocio turístico ya sea un alojamiento o restaurante/bar. Sin embargo, 

observando el padrón desde la última década y media, vemos un descenso progresivo de 

la población. Esto condiciona, que la población de 0 a 14 años sea en muchos casos casi 

inexistente.  

Las oportunidades de trabajo son escasas en estos territorios escasamente poblados. Si a 

eso le añadimos, la falta de una correcta conexión a internet, o contar con servicios 

esenciales como la sanidad y la educación en poblaciones de mayor tamaño y a una 

distancia reseñable. Condiciona y mucho que estas poblaciones encuentren ánimo para 

emprender negocios, en este caso vinculados al arqueoturismo y el turismo cultural. 



El objeto de discusión sería: ¿Cómo evitar la progresiva despoblación? Las recientes 

políticas que se están llevando a cabo en este sentido deberían ayudar a abordar esta 

problemática de cara a incentivar el desarrollo rural de estas poblaciones escasamente 

pobladas. Por lo que la ayuda y guía por parte de la administración es fundamental, ya 

sea provincial, autonómica o central.  

 

5. Conclusiones: 

El turismo cultural, así como el arqueoturismo, puede consolidarse como una de las 

herramientas que incentiven el desarrollo rural de un entorno escasamente poblado. Sin 

embargo, es necesario contar con el respaldo de las administraciones para que la 

despoblación no acabe de minar las escasas opciones de trabajo existentes. Desde este 

punto de vista, debemos tener en cuenta que todos los parques y sitios arqueológicos 

son gestionados por las mismas administraciones públicas que están desarrollando sus 

políticas contra la despoblación.  

A pesar de que el arqueoturismo se desenvuelve como un tipo de turismo 

“excursionista” en el que no se suele pernoctar, o bien se incluye dentro de un viaje o 

ruta. Puede convertirse con una adecuada gestión en un motivo más para querer conocer 

su entorno natural y patrimonial circundante. Esto solo se puede lograr si se pone en 

valor el patrimonio que abunda en el área en el que se ubican todos y cada uno de los 

yacimientos arqueológicos.  

En este sentido, al enumerar cada uno de los parques y sitios arqueológicos podremos 

comprender que su riqueza patrimonial circundante es riquísima. Segóbriga cuenta con 

el afamado Monasterio de Uclés a apenas trece kilómetros, junto con un paraje natural 

ubicada en El Hito a apenas unos quince kilómetros. Valeria se encuentra muy cerca de 

Valverde del Jucar, a solo unos quince kilómetros, junto al pantano de Alarcón cuyo 

paraje natural es impresionante. Ercávica, en la frontera con la provincia de 

Guadalajara, se encuentra muy cerca del Monasterio de Monsalud y linda con el 

Pantano de Buendía, que además cuenta con afamadas rutas en plena naturaleza. Sin 

olvidar la Villa Romana de Noheda, que se encuentra a escasos dieciocho kilómetros de 

la ciudad de Cuenca. 

Todos los sitios y parques arqueológicos nombrados se localizan o pertenecen a 

municipios escasamente poblados, pero su particularidad no debe ser significado de 

ausencia de opciones turísticas, sino de falta de puesta en valor del patrimonio que 

posee en su entorno. Es por esta razón, que los datos nos revelan que el turista se 



interesa y acude a visitar estos enclaves arqueológicos. Pero se necesita incentivar y 

formar a la población existente para que esas visitas sean vistas como una oportunidad 

más de desarrollo rural, contando con la ayuda primordial por parte de las 

administraciones públicas. 
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