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CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 

Navalmoralejo pertenece a la comarca de la Campana de Oropesa y linda con los términos municipales de 

Villar del Pedroso al oeste en la provincia de Cáceres y Azután al norte, Aldeanueva de Barbarroya al este y 

La Estrella al sur, en la de Toledo.  

 

La comarca de La Campana de Oropesa y las Cuatro Villas es la más occidental de la provincia de Toledo, con 

clara cultura castellanovieja, y más concretamente abulense, en los usos y los paisajes. Es históricamente 

parte de la comarca natural del Campo Arañuelo, que forma parte de la provincia de Cáceres y de la provincia 

de Toledo. 

 

La Campana de Oropesa, situada entre las faldas de la sierra de Gredos y el valle del Tajo, en el extremo 

occidental de la provincia de Toledo, está unida con la parte cacereña de la comarca del Campo Arañuelo 

por el Oeste y limita con La Jara por el Sur —El Puente del Arzobispo, Valdeverdeja, La Calzada de Oropesa y 

Alcolea de Tajo—, mientras que al Este limita con la zona de Talavera de la Reina. Corchuela, anejo de 

Oropesa y Navalcán es el pueblo situado más al norte, respaldado ya por las crestas de Gredos, tras la 

hondonada del valle del Tiétar..  

CLIMA 

Es la Campana de Oropesa una comarca que, al situarse entre la Sierra de Gredos y los Montes de Toledo, 

se ve librada de los vientos fríos del norte en invierno y de los ardientes vientos secos del sur en verano. Ello, 

unido a que se encuentra esta comarca surcada por numerosos ríos y arroyos que bajan de las montañas, 

crean un clima atlántico que favorece la agricultura, con cultivos de maíz, patatas y tabaco, y la ganadería 

ovina de raza talaverana, así como la ganadería vacuna, con predominio de razas destinadas a la producción 

de leche como la frisona. 



FLORA 

El paisaje por el que vamos a desarrollar la actividad se corresponde con la dehesa mediterránea.  

 

El arbolado se considera el elemento esencial de la dehesa dadas las múltiples funciones que desempeña. 

Su función productiva, de ramón, leña, corcho y principalmente bellota, es la más conocida y ha tenido 

distinto valor en las economías locales a lo largo del tiempo. Por otro lado, destaca por su importante función 

ecológica, ya que el arbolado juega un papel fundamental en la estabilización del ecosistema y contribuye 

de forma significativa a la creación de distintos ambientes que favorecen la biodiversidad. La dehesa deriva 

del ecosistema del bosque mediterráneo, formado por pastizales con especies herbáceas, utilizadas para el 

pastoreo de ganado vacuno, caprino y ovino, y especies arbóreas pertenecientes al género Quercus (roble), 

como la encina (Quercus ilex), aunque también pueden estar presentes otras especies arbóreas como 

alcornoques, rebollos, fresnos y pinos. Las encinas se protegen y se podan para producir bellotas, de las que 

se alimenta el famoso cerdo ibérico en otoño durante la montanera. 

 

El arbolado se compone en su mayoría de especies del género Quercus, principalmente encina (Quercus ilex 

subsp. ballota) y alcornoque (Quercus suber), y ocasionalmente otras especies como acebuche (Olea 

europaea var. sylvestris), quejigo (Quercus faginea) y quejigo andaluz (Quercus canariensis). De manera local 

pueden encontrarse manchas adehesadas de pino piñonero (Pinus pinea), melojo (Quercus pyrenaica), 

fresno (Fraxinus angustifolia), algarrobo (Ceratonia siliqua), castaño (Castanea sativa), cornicabra (Pistacia 

terebinthus) o coscoja (Quercus coccifera).  

 

En una dehesa típica se consigue que los árboles persistan unos 250 años. Si hay alcornoques, el corcho se 

recolecta cada 9 a 12 años, dependiendo de la productividad del sitio. El sotobosque generalmente se limpia 

cada 7 a 10 años para evitar que los arbustos de la familia de las jaras (Cistaceae), a menudo denominados 

"jara pringosa", o las plántulas de roble, se apoderen del bosque. Los árboles están espaciados para 

maximizar la productividad general al equilibrar la luz para los pastos en el sotobosque, el uso de agua en 

los suelos y la producción de bellotas para cerdos y animales de caza. 

 

Aunque los matorrales se encuentran típicamente asociados a la dehesa, su presencia suele ser escasa y 

temporal, ya que su control, para beneficio de los pastizales, suele llevarse a cabo mediante el adecuado 

manejo del ganado, los cultivos agrícolas en rotación y las labores de desbroce. Los matorrales juegan un 

papel importante en la dehesa, contribuyendo a la estabilidad del suelo, facilitando la regeneración del 

arbolado, diversificando el paisaje, creando hábitat para muchas especies de fauna silvestre, además de 

constituir una reserva de forraje para el ganado de gran valor en los años menos favorables. 

 

Las especies más características son en su mayoría jarales (Cistus ladanifer, C. monspeliensis y C. crispus), 

abundando también otras como el cantueso (Lavandula stoechas), tomillo (Thymus vulgaris), romero 

(Rosmarinus officinalis) y retama amarilla (Retama sphaerocarpa). El matorral noble aparece representado 

por madroño (Arbutus unedo), brezos (Erica spp.), labiérnago (Phillyrea angustifolia), mirto (Myrtus 

communis), etc. 

 

El pasto herbáceo constituye un importante recurso no sólo alimenticio, sino también genético. Este estrato 

presenta una alta variabilidad tanto en composición específica como en recubrimiento y fenología, en 

función del tipo de suelo, de su humedad, de la intensidad del uso ganadero, del tipo de manejo, etc. En los 



pastos de las dehesas existe un amplio mosaico de comunidades vegetales con una gran riqueza específica, 

superior en muchos casos a otros sistemas mucho menos intervenidos por el hombre. 

 

 Los pastos más abundantes en la dehesa están constituidos fundamentalmente por comunidades de 

terófitas con una gran presencia de leguminosas de interés pastoral, como Trifolium glomeratum, T. arvense, 

T. tomentosum, Medicago spp., Anthyllis lotoides, etc. No obstante, en aquellas zonas sometidas a un 

pastoreo intenso aparecen los majadales, constituidos por especies anuales y vivaces como la Poa bulbosa y 

el Trifolium subterraneum, constituyendo el tipo de pastizal de mejor calidad que podemos encontrar en la 

dehesa. En las vaguadas y depresiones con acumulación de agua de escorrentía aparecen los vallicares, 

comunidades pascícolas constituidas por gramíneas altas perennes y escasez de leguminosas, siendo las 

especies más características Agrostis spp. 

FAUNA 

Gracias a la estructura desigual de la vegetación, con árboles dispersos y un estrato herbáceo y arbustivo 

muy diverso, la dehesa es capaz de albergar una amplia variedad de especies animales, tanto domésticas 

como silvestres. 

 

El ganado que habitualmente encontramos en la dehesa está constituido por varias especies como ovino, 

vacuno, caprino, porcino y equino, siendo frecuente la presencia de varias de ellas en la misma explotación. 

El ovino es la que mejor se adapta a la dehesa, siendo la raza Merina la más representativa, aunque también 

resulta frecuente el empleo de otras como la Manchega, la Castellana o la Talaverana. Actualmente en el 

ovino orientado a producción de carne son cada vez más frecuentes las razas Merino precoz, Île de France, 

Fleischschaf o Landschaf. El cerdo ibérico es la especie más emblemática, siendo habitual su cruce comercial 

con la raza Duroc Jersey. El vacuno lo conforman animales rústicos. El caprino es relativamente escaso y se 

asocia a zonas con mayor presencia de matorral.  

 

La fauna silvestre de la dehesa comprende en torno a 60 especies de aves nidificantes, más de 20 mamíferos 

y otras tantas de reptiles y anfibios. Dicha biodiversidad se debe fundamentalmente a la heterogeneidad 

vertical de la vegetación (estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo), pero también a la variación en áreas muy 

pequeñas de parámetros como la densidad del arbolado, la espesura del matorral, la presencia de vaguadas 

y terrenos de labranza, charcas, etc. Todo ello da como resultado un mosaico de microhábitats. 

 

En zonas de arbolado disperso, con predominancia del estrato herbáceo, pueden aparecer especies propias 

de medios abiertos, esteparios o agrícolas, como el elanio azul (Elanus caeruleus), el triguero (Miliaria 

calandria), la avutarda (Otis tarda), la grulla común (Grus grus), la liebre (Lepus europaeus) o la perdiz roja 

(Alectoris rufa). Las rapaces aprovechan la abundancia de presas junto con la posibilidad de cazar dentro de 

la masa abierta. Numerosas especies campean en la dehesa: entre ellas, el águila imperial (Aquila adalberti), 

el águila calzada (Hieraaetus pennatus), el cárabo (Strix aluco), el búho real (Bubo bubo), el milano real 

(Milvus milvus) y el cernícalo primilla (Falco naumanni). Ocasionalmente aparecen las carroñeras, como el 

buitre negro (Aegypius monachus) o el buitre leonado (Gyps fulvus). 

 

En zonas de transición puede observarse la abubilla (Upupa epops), el rabilargo (Cyanopica cyanus), el 

chochín (Troglodytes troglodytes), la paloma torcaz (Columba palumbus) o la tórtola europea (Streptopelia 

turtur). 



 

Las zonas con matorral y arbolado más denso constituyen el refugio de especies de nicho arbustivo y de 

mamíferos de muy diverso porte, como el conejo (Oryctolagus cuniculus), gato montés (Felis silvestris), lince 

ibérico (Lynx pardinus), ciervo (Cervus elaphus) y jabalí (Sus scrofa), entre otros. Los árboles más altos 

permiten nidificar a especies como la cigüeña común (Ciconia ciconia) o la cigüeña negra (Ciconia nigra). 

 

Asimismo, los huecos, irregularidades y heridas de los árboles, fruto de los tratamientos a los que han sido 

sometidos (podas, descorche…), constituyen el cobijo no sólo de numerosos invertebrados, sino también de 

aves, como el pito real (Picus viridis), herrerillo (Parus caeruleus), de reptiles, como el lagarto ocelado 

(Lacerta lepida) y culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), y roedores, como el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus). Muchas de ellas encuentran también abrigo en los muros de piedra y otras 

infraestructuras tradicionales características de la dehesa. 

OTROS VALORES ETNOGÁFICOS, HISTÓRICOS O CULTURALES 

La comarca de La Campana de Oropesa y las Cuatro Villas forma un conjunto uniforme de paisaje, cultivos, 

ocupaciones y costumbres. Reconquistada la zona entre los años 1083 y 1085 por las milicias concejiles de 

la ciudad de Ávila, la comarca pasó entonces a formar parte de la extensa Comunidad de Villa y Tierra de 

Ávila (el denominado Sexmo de Oropesa) y fue repoblada por campesinos abulenses, de los cuales 

descienden los habitantes de la comarca. Es por esto que la cultura y tradiciones de la Campana de Oropesa 

tiene más que ver con Castilla la Vieja, y sobre todo con la provincia de Ávila y con La Vera de Gredos, que 

con Castilla la Nueva. De hecho, la mayor parte de la comarca perteneció administrativamente a la provincia 

de Ávila hasta que en 1833 fue segregada de Castilla la Vieja e integrada en la provincia de Toledo. 

 

Es la Campana de Oropesa una comarca que, al situarse entre la Sierra de Gredos y los Montes de Toledo, 

se ve librada de los vientos fríos del norte en invierno y de los ardientes vientos secos del sur en verano. Ello, 

unido a que se encuentra esta comarca surcada por numerosos ríos y arroyos que bajan de las montañas, 

crean un clima atlántico que favorece la agricultura, con cultivos de maíz, patatas y tabaco, y la ganadería 

ovina de raza talaverana, así como la ganadería vacuna, con predominio de razas destinadas a la producción 

de leche como la frisona. No en vano, la Campana de Oropesa concentra cerca del 70% de la industria lechera 

de Castilla-La Mancha. También es fuente de ingresos el turismo sobre todo en las localidades de Oropesa, 

que posee un bello casco histórico, las faldas de la sierra de Gredos y Navalcán. 

ITINERARIOS. Mapas y características 

Vamos a hacer una ruta relativamente sencilla comparada con otras actividades de BTT para que puedan 

participar personas interesadas en visitar el yacimiento “Ciudad de Vascos” y a las que no se les exija un nivel 

técnico elevado en el manejo de la bicicleta.  

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

TRACKS 

OPCIÓN ÚNICA:  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/visita-a-ciudad-de-vascos-

185551673?utm_medium=app&utm_campaign=share&utm_source=669599 

 

 

 

Horarios ruta 

 

2:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

2:00 h (Visita al yacimiento) 
Orto: 7:59.   Ocaso: 18:10   

Distancia y 
desniveles     26,2 km     + 381 m    - 381 m 

Tipo recorrido   Circular 

Dificultad Física 2/5 Técnica 2/5 

Perfil  Buena forma física. 

Material 
obligatorio 

Bicicleta de montaña o gravel, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de 
orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l). 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
  

Emisora Club: 143.925 Hz 
Coordinador: 676302465 

 

Cartografía  Digital: Topohispania 



 

RELIEVE 

 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

El puento de encuentro y de salida se ubica a la salida del pueblo de Navalmoralejo, junto a las instalaciones 

deportivas y el centro de interpretación. Hay sitio de sobra para aparcar. 

 

 
 

Una vez estemos preparados y preparadas, salimos del punto de encuentro para atravesar el pueblo en la 

dirección contraria por la que hemos venido en coche. Atravesaremos el pueblo para coger la carretera por 

lo que hemos entrado en Navalmoralejos, la TO-7021-V. Pasados unos 2 kilómetros y medio llegaremos al 

cruce con la carretera CM-4100.  

 

Una vez alcanzado el cruce entre ambas carreteras, seguiremos recto y cogeremos la pista que conduce la 

yacimiento “Ciudad de Vascos”, tal y como indica un cartel situado a la derecha de dicha pista. 

 



 
 

A partir de aquí, durante algo más de 5 kilómetros, seguiremos por diferentes pistas las indicaciones que nos 

encontremos cada vez que haya algún cruce o bifurcación, hasta llegar a una zona más amplia junto a los 

restos de la muralla de la antigua Ciudad de Vascos donde hay un par de carteles con algunas indicaciones y 

prohibiciones. Hay que recordar que el yacimiento se encuentra en una propiedad privada. 

 

 
 

En este punto nos detendremos para una pequeña explicación y, posteriormente, entraremos propiamente 

en el yacimiento que visitaremos andando, llevando la bicicleta con nosotros. Hay que tener en cuenta que 

nos encontraremos ante un yacimiento “vivo” donde se están produciendo numerosas excavaciones y 

continuos descubrimientos, por lo que tenemos que tratar de respetar lo máximo posible el entorno. 

 



 
 

Una vez finalizada la visita, volveremos sobre nuestros pasos unos metros para coger una nueva pista en 

dirección a la Casa de las Cucañas. En esta parte tendremos que estar atentos al GPS para seguir el track 

marcado y no desviarnos por alguna pista o camino erróneo. 

 

Unos 4 kilómetros más tarde llegaremos a un nuevo cruce con una carretera que tomaremos hacia la derecha 

y que lleva al pueblo de La Estrella. Aquí tendremos dos opciones. O bien seguimos por la carretera hasta 

llegar a dicho pueblo o bien tomamos un sendero algo cerrado en su primer tramo que conduce a una pista 

que, siempre paralela a la carretera, nos conducirá también a La Estrella, aunque salvando algo más de 

desnivel. Quienes opten por la carretera tendrán la oportunidad de contemplar la Fuente de la Casa, donde 

hay un pozo con agua. 

 

 
 

Lamentablemente, toda esta zona sufrió este verano un tremendo incendio que ha afectado notablemente 

al paisaje y cuyos efectos son claramente visibles durante todo este trayecto que nos conduce a La Estrella. 

 



 
 

Alcanzaremos La Estrella cuando llevemos unos 18 kilómetros recorridos desde el inicio de nuestra actividad. 

Sin llegar a entrar en el casco urbano de la población, cogeremos la CM-4100 en dirección a Puente del 

Arzobispo, para salirnos por una pista unos metros más adelante a la izquierda. Esta pista, que será la que 

nos lleve de vuelta a Navalmoralejo, es la que nos exigirá algo más técnicamente, aunque no en exceso. En 

algunas partes la vegetación ha crecido bastante, pero no llega a cerrarse del todo, y hay zonas con bastante 

desnivel tanto de subida como de bajada. 

 

Como se ha mencionado antes, esta pista nos llevará al punto de salida en Navalmoralejo. Al lado del parking 

hay un bar donde se pueden tomar unas cervezas y picotear incluso unas raciones. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS 

 

• El/la participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-
deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores 
(coordinador/a y/o responsables de seguridad) que informarán a los/as participantes, antes o durante la 
actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

• No se debe iniciar la marcha hasta que el/la coordinador/a lo indique. 
 

• Ningún/a participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los/as 
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de 
su decisión. 

 

• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 



• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una salida 
clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan 
presentarse.  

 

• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su 
propia capacidad para realizarla. 

 

• Los/as participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 

• Si durante la marcha algún/a participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a 
los/as organizadores/as (coordinador/a) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que 
es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

• Todo/a participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un 
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio 
de cualquier integrante del grupo.  

 

• Todo/a participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta 
utilización.  

 

• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante otorga a la organización el 
derecho de excluirle de participar. 

 

LOGÍSTICA. Transporte. Precios. Inscripciones 

 

TRANSPORTE 

El viaje desde Madrid se hace en coches particulares. El/la coordinador/a pondrá en contacto a los/as 

participantes para utilizar la mínima cantidad de vehículos necesaria.  

 

Tanto si vas a aportar vehículo para llevar a otros/as socios/as como si no, por favor, publícalo en 

la sección de la web habilitada a tal uso, a modo de facilitar el trabajo del/a coordinador/a y de 

los/as otros/as participantes. 

PRECIOS 

• Con seguro BTT 5 €.  
 

• Sin seguro BTT 8 € (incluye seguro para la actividad).  
 



• Descuento a colaboradores: -3 €. 
 
Los gastos por compartir vehículo se abonarán aparte, siguiendo el modelo establecido en el punto 
6.3 de nuestro Protocolo de participación. 

INSCRIPCIONES 

Directamente en la web del club. A partir del 29 de octubre de 2024. 

 

PAGO: Precio total mediante tarjeta a través de la web del club.  

 

De no hacerse efectiva esta cantidad en el plazo de 6 horas posteriores al apunte, la inscripción se 
considerará anulada 

 

ANULACIONES 

Las condiciones de anulación son las definidas en el apartado 7º del Protocolo de participación en 

actividades. 

COORDINADOR/A 

Coordinador: Luis San Miguel Roldán. levluis@gmail.com Tel: 676302465. 

CÓMO LLEGAR 

Ubicación del parking: 

 

https://maps.app.goo.gl/fHytJwWiCbe9r7yR6 
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