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RESUMEN

En las dos últimas décadas, desde la disciplina geográfica se ha realizado un notable 
esfuerzo conceptual y metodológico para interpretar los procesos de patrimonializa-
ción territorial. En este proceso, conceptos como los paisajes patrimoniales y nociones 
asociadas, como los vectores de patrimonialización, han ido adquiriendo un protago-
nismo notable. En este contexto, la presente aportación propone subrayar el papel que, 
para este fin, supone hacer uso de nuevas herramientas y fuentes de datos de carácter 
masivo, como los que proporciona la red social Instagram. Como ámbito de trabajo y 
experimentación se ha elegido el municipio de Valderas, representativo de la comarca de 
Tierra de Campos, como así lo hizo el profesor Alonso Ponga hace dos décadas (1999a). 
El valor patrimonial de muchos elementos materiales e inmateriales presentes en estos 
paisajes cotidianos ha quedado demostrado en el amplio y sólido trabajo de Alonso Pon-
ga, que atiende aspectos que van desde el poblamiento de origen medieval (1981), las 
fiestas y religiosidad popular (1992, 1999b), hasta la arquitectura del tapial y el adobe 
(1990, 1994). El objetivo principal de este capítulo es afianzar esa labor dando a conocer 
en qué grado Instagram, y en especial las fotografías con información espacial de sus 
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perfiles públicos, pueden ser un instrumento útil para la identificación de los elementos 
que orientan la identidad local en paisajes cotidianos.

PALABRAS CLAVE: redes sociales; procesos de patrimonialización; vectores patrimonia-
les; paisaje cotidiano; patrimonio vernacular.

ABSTRACT

In the last two decades, a large conceptual and methodological effort has been 
made from the geographical discipline to interpret the processes of territorial heritagi-
zation. In this process, concepts such as heritage landscapes and associated notions, 
such as heritage vectors, have acquired a notable role. In this context, this contribution 
proposes to underline the role of new tools and massive data sources, such as those 
provided by Instagram. The municipality of Valderas, representative of the Tierra de 
Campos region, has been chosen as the field of work and example, as Professor Alonso 
Ponga did two decades ago (1999a). The heritage value of many material and immaterial 
elements that make up these everyday landscapes has been demonstrated in the broad 
and solid work from the settlement of medieval origin (Alonso Ponga 1981), the festivi-
ties and popular religiosity (1999b), to the mud-brick architecture and earth structures 
(Alonso Ponga 1990, 1994). The main objective of this work is to know to what extent 
Instagram, and especially the photos with spatial information of their public profiles, 
can become an instrument for the identification of local identity vectors in everyday 
landscapes.

KEYWORDS: social media; heritagization; heritage vectors; everyday landscape; Tierra 
de Campos.

1. INTRODUCCIÓN

La densa y sólida producción científica del profesor Alonso Ponga pone en evidencia 
su constante preocupación por el patrimonio cultural de Castilla y León. De su amplio 
legado bibliográfico, cabe destacar el constante deseo de aportar datos sobre la dinámi-
ca de los espacios cotidianos, especialmente aquellos de dominante agraria, a través del 
análisis tanto de su realidad física como de sus manifestaciones culturales. Las aporta-
ciones de Alonso Ponga, además de referencias imprescindibles para los investigadores 
sobre patrimonio, son, en ocasiones, las únicas que de manera rigurosa abordan el estu-
dio de elementos y manifestaciones culturales de numerosos municipios y comarcas, lo 
que le hace merecedor de un especial reconocimiento por su labor en favor de una cul-
tura vernácula que es sabia viva de nuestros paisajes. Una tarea a la que modestamente 
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queremos contribuir desde la disciplina geográfica con la incorporación de la dimensión 
territorial al nuevo paradigma del patrimonio. Esto significa, grosso modo, desplazar 
el foco de atención desde el objeto hasta el sujeto (agente de patrimonialización). Se 
trata, en definitiva, de una nueva mirada de la que la Geografía participa en su empeño 
por aportar herramientas para el análisis de los paisajes desde un enfoque patrimonial.

En este sentido, asistimos a la aparición de nuevas herramientas repletas de posibi-
lidades, como los datos masivos que proporcionan las redes sociales (Gutiérrez Puebla, 
García Palomares y Salas Olmedo 2016). Entendemos que son fuentes complementarias, 
pero necesarias para el enriquecimiento de otros métodos tradicionales, especialmen-
te el trabajo de campo y de archivo, a los que el profesor Alonso Ponga se refiere, de 
manera reiterada, como premisa básica de toda investigación, y que, como geógrafos, 
los autores del presente trabajo comparten plenamente. Esta aportación parte de la 
siguiente hipótesis: la generalización del uso de dispositivos móviles con cámara y el 
alcance global de redes sociales donde la fotografía es su referente (como es el caso de 
Instagram), ha convertido en una práctica común fotografiar y compartir públicamente 
lo cotidiano, lo que le convierte en una importante fuente de datos para los estudios 
de las ciencias sociales. En la red social Instagram se almacenan numerosas fotografías 
con información espacial (etiqueta y ubicación), temporal (fecha de publicación) y de 
contenido (usuario, título y likes) que tras su descarga, georreferenciación y clasifica-
ción nos permiten responder a las siguientes preguntas: ¿desde dónde se mira y qué se 
fotografía? Y, desde esa posición, rastreando la intención, ¿cuáles son los elementos 
patrimoniales de identidad local?

Como se ha indicado, este trabajo tiene como objetivo aproximarnos a Instagram 
para conocer en qué grado puede ser utilizada como herramienta a escala local para la 
identificación de aquellos elementos que, presentes en los paisajes cotidianos, poseen 
un valor identitario para la población local y son resaltados por la población vinculada1. 
Seleccionamos el municipio de Valderas como ámbito de estudio al ser representativo 
de un paisaje de honda raigambre geográfica y de notable valor patrimonial como el de 

1  El Instituto Nacional de Estadística (INE) define la población vinculada de un municipio como «el 
conjunto de personas que tienen algún tipo de vinculación con él, ya sea porque residen allí, porque trabajan 
o estudian allí o porque suelen pasar en él ciertos períodos de tiempo (vacaciones, fines de semana...) durante 
el año». En este caso, identificamos la población residente con la población local, considerando el resto de las 
situaciones que contempla la definición como población vinculada.
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la Tierra de Campos2; y también porque el número de fotografías publicadas por parte 
de población local y vinculada es suficiente, reproduciendo patrones de interés para su 
análisis.

Como fuentes de información se han utilizado los artículos reseñados en la biblio-
grafía, las fotografías publicadas en Instagram por usuarios con perfiles públicos (clasi-
ficados como población local y población vinculada) acompañadas de la etiqueta #Val-
deras o de la ubicación Valderas, Spain, y el trabajo de campo, que ha permitido verificar 
la localización del punto de toma de las fotografías y los elementos representados.  Con-
viene precisar que en esta aportación no se aborda la caracterización y valoración del 
paisaje en el municipio de Valderas, ni se pretende realizar una exhaustiva identificación 
de atributos que nos permitan hablar de paisajes merecedores de reconocimiento algu-
no. Tampoco pretendemos hacer una revisión detallada de las distintas redes sociales ni 
ahondar en las características técnicas de Instagram. Sí se pretende en cambio, conocer 
en qué grado Instagram puede ser considerada una fuente de datos en los estudios de 
los procesos de patrimonialización a escala local.

2. LA NECESIDAD DE ATENDER EL PAISAJE COTIDIANO PARA DIGNIFICAR LOS 
TERRITORIOS RURALES

En un estudio reciente, Silva Pérez y Fernández Salinas (2017) subrayaban que «una 
nueva metamorfosis paradigmática está en marcha centrada en el […] desplazamiento 
de la atención patrimonial desde el objeto (o bien patrimonial) hasta el sujeto (o agente 
de patrimonialización)» y que dicha «traslación epistemológica ha impregnado el dis-
curso de algunas disciplinas como la antropología» (2017: 131). También en los estudios 
geográficos se abre paso la dimensión patrimonial del territorio, que tiene su mejor 
plasmación en una idea de paisaje alejada del escenario idílico o cuadro excepcional 
de la naturaleza (Molinero Hernando 2017), pasando así, el paisaje, a formar parte del 
patrimonio cultural (Ortega Valcárcel 1998: 36), al ser entendido como el «resultado de 
la relación sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano o visitado» (Mata 
Olmo 2008: 155).

2  Como ya lo hiciese el profesor Alonso Ponga hace dos décadas para el trabajo titulado «Romerías 
agropastoriles en la Tierra de Campos leonesa» (1999a). En otra publicación, aludiendo a Valderas afirma: «Es 
difícil encontrar en toda Tierra de Campos un lugar como éste donde la riqueza patrimonial, estoy aludiendo 
en este caso al patrimonio global -histórico, tradicional, artístico, religioso, gastronómico, paisajístico…- sea 
tan completo» (2009a: 96).
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Es en la relación de las personas con su entorno familiar (lugar), con su espacio 
vivido, con los paisajes cotidianos, en definitiva, donde resulta más legítimo apelar a 
la calidad de vida, pues es en ellos donde transcurre la existencia de la mayor parte de 
los ciudadanos. La carga identitaria de los paisajes cotidianos es esencial, pues mien-
tras que un paisaje excepcional puede asimilarse con un escenario y estar protegido 
como expresión de una construcción social en un momento de la historia, los paisajes 
cotidianos son producto del normal aprovechamiento y ocupación del territorio, de su 
organización, percepción y representación. Son paisajes que evolucionan, que están vi-
vos, y, por ello, están sujetos a continua transformación. Los paisajes excepcionales han 
focalizado la atención, a pesar de que todos los paisajes, incluidos los cotidianos, poseen 
valores patrimoniales. Para la cualificación de los paisajes se ha partido tradicionalmen-
te de métodos y enfoques que priorizan la asignación de valores patrimoniales «desde 
arriba», proceso mediante el cual la valoración e institucionalización patrimonial proce-
den de decisiones del poder político y refrendos normativos. El otro sentido en el que los 
procesos de patrimonialización pueden actuar es «desde abajo», cuando es la sociedad 
civil la que incita a la patrimonialización (Clark y Drury 2002). 

Sea tanto «desde arriba» como «desde abajo», lo cierto es que el proceso de patri-
monialización no se ejerce sobre todos los componentes del paisaje (Silva Pérez y Jover 
Báez 2016), sino que se aglutina en torno a elementos de especial valor patrimonial, 
que se denominan vectores de patrimonialización. Estos vectores, entendidos como los 
atributos en torno a los que se condensa la identificación institucional (desde arriba) y 
social (desde abajo) de los paisajes, pueden ser piezas aisladas de carácter natural y/o 
cultural a las que se asigna un especial valor (como por ejemplo riscos, oquedades, ma-
nantiales, castillos, ermitas, monasterios); ejes de comunicación (vías pecuarias, itine-
rarios culturales); actividades económicas con una potente proyección espacial y parti-
cularmente valoradas (enclaves mineros, huertas, viñedos, dehesas); prácticas culturales 
(«saber hacer», manifestaciones folclóricas), etc. (Fernández Salinas y Silva Pérez 2015).

La identificación de los elementos de patrimonialización de tipo institucional, por su 
naturaleza, no presenta grandes dificultades, pues únicamente requiere la consulta de 
estudios especializados, inventarios, catálogos y registros de los organismos implicados. 
Es la identificación de los vectores de patrimonialización social o «desde abajo», la que 
requiere de avances en planteamientos metodológicos y en fuentes novedosas, espe-
cialmente en paisajes comunes donde el alcance de los procesos de patrimonialización 
es más limitado. En su propuesta analítica, Silva Pérez y Fernández Salinas (2017: 138) 
señalan que «para la patrimonialización de abajo arriba, resulta útil la identificación de 
los agentes que la generan, con su tejido asociativo y su visibilidad en las redes socia-
les». No tenemos referencia de estudios que hayan utilizado la red social Instagram para 
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conocer procesos de patrimonialización social3, y mucho menos en paisajes cotidianos, 
donde precisamente este tipo de herramientas pueden ser de especial relevancia.  Uno 
de los valores esenciales que portan los paisajes cotidianos es la carga identitaria de la 
que le dotan sus habitantes, y que es visible a través de las fotografías publicadas en la 
red social Instagram. Por banales que parezcan, poseen una carga emocional poderosa 
que, por lo general, se traduce en un reconocimiento social «desde abajo». Puede ser 
esta una herramienta que, junto a estrategias territoriales y locales, logren reconocer la 
riqueza del patrimonio vernacular que singulariza los paisajes cotidianos.

3. LA RED SOCIAL INSTAGRAM COMO HERRAMIENTA PARA IDENTIFICAR LOS 
ELEMENTOS DE IDENTIDAD LOCAL

La noción de «redes sociales» aparecía en 2004 para hacer referencia a aplicaciones 
cuyos contenidos podían ser modificados a través de la participación y la colaboración 
(bidireccional), en contraposición a los contenidos creados, preparados y publicados por 
un único usuario (unidireccional) (Kaplan y Haenlein 2010). Hasta ahora, el contenido 
textual ha dominado la investigación a partir de las redes sociales, en parte por la 
facilidad de recopilación y procesamiento de texto en comparación con las imágenes, 
especialmente en el caso de Twitter. No obstante, el mayor crecimiento y difusión lo 
experimentan aquellas especializadas en contenidos visuales (fotografía y vídeo), como 
Instagram4. Sin embargo, a pesar del potencial de estas herramientas para los análisis 
geoespaciales, solo un pequeño número de estudios recientes ha aprovechado sus capa-
cidades para comprender los valores del paisaje. Dunkel (2015) utiliza Flickr como base 
para una propuesta de integración de la percepción del paisaje en procesos de planifica-
ción, y Chen, Parkins y Sherren (2018) utilizan Instagram para identificar los valores del 
paisaje en procesos de planificación hidroeléctrica. Estos y otros estudios (Chen, Caese-
maecker, Rahman y Sherren 2020) están estrechamente relacionados con los «servicios 
ecosistémicos culturales»5, pero es en las investigaciones sobre turismo donde las redes 

3  Encontramos analogías metodológicas en estudios de turismo, que se circunscriben a áreas 
urbanas y espacios naturales, y en estudios relacionados con los «servicios ecosistémicos culturales» (traducido 
de cultural ecosystem service) en entornos de ecosistemas acuáticos.

4  Instagram cuantifica en más de 1000 millones sus usuarios mensuales activos y 500 millones de 
usuarios diarios activos en enero de 2020. La distribución de usuarios por edad en enero de 2020 revela que 
el 65 % de ellos tiene una edad comprendida entre los 18 y los 34 años.

5  Los Cultural Ecosystem Services - CESs hacen referencia a los beneficios no materiales que las 
personas obtienen de la naturaleza. https://www.iucn.org/downloads/urbes_factsheet_08_web_1.pdf.



301

LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA PARA ENTENDER LOS PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN 

SOCIAL EN PAISAJES COTIDIANOS: EL MUNICIPIO DE VALDERAS (LEÓN) EN INSTAGRAM

sociales de fotografía han tenido mayor acogida y desarrollo6. Estos estudios revelan las 
fortalezas de Instagram y otras redes sociales como complemento a las herramientas 
comúnmente utilizadas para recabar la opinión de la población, como pueden ser los 
procesos de participación pública en sus diferentes formas. Las razones que explican las 
ventajas de utilizar las redes sociales radican, en primer lugar, en el bajo coste de la re-
copilación de datos masivos; en segundo lugar, en su elevado potencial para segmentar 
búsquedas por distintos criterios, como el espacial; y, por último, porque pueden eludir 
el contacto directo entre el investigador y el usuario o participante (Chen et al. 2018: 
284). Además, otros autores abundan en el interés de las redes sociales para conocer las 
preferencias de la «mayoría silenciosa», en contraposición con la reiterada participación 
de grupos o colectivos que acostumbran a expresarse en procesos formales, y recogen 
las percepciones y valoraciones de las generaciones más jóvenes, siempre más difíciles 
de atraer a investigaciones o procesos de participación pública (van Zanten et al., 2016).

4. ÁREA DE ESTUDIO 

Valderas es un municipio situado en las campiñas del sureste de la provincia de León, 
en el límite con las provincias de Zamora y Valladolid. Le atraviesa el río Cea de noreste 
a suroeste, cuyo lecho mayor, de apenas 900 metros de ancho, configura la Vega del 
Cea, espacio de regadío y huertas a una altitud media de 725m (Figura 1). Esta franja, a 
modo de bisagra, ejerce de límite entre dos paisajes contrastados. El primero, al sureste, 
comprende abiertas llanuras arcillosas de vocación cerealista, pertenecientes a la co-
marca de Tierra de Campos. Este espacio es conocido localmente como «la loma», pues 
en él, junto a las amplias vaguadas de los vallejos, destacan las anchas y pandas lomas. 
El segundo paisaje, al noroeste, es popularmente conocido como «la piedra», apelativo 
bien expresivo de un espacio dominado por los cantos rodados de cuarcita que, asen-
tados sobre arcillas, conforman la base del conjunto de terrazas fluviales del Cea. Éstas 
se suceden de forma escalonada hasta la culminación del interfluvio Cea-Esla a 810 

6  Los estudios que han utilizado como herramienta las redes sociales desde el turismo han tenido 
como objeto de monitorizar visitas (Wood, Guerry, Silver y Lacayo 2013; Tenkanen et al. 2017; Heikinheimo et 
al. 2017); identificar los principales puntos de atracción turística y la intensidad de uso de los mismos (Popescu, 
Grefenstette y Moellic 2009; Straumann, Çöltekin y Andrienko 2014; García Palomares, Gutiérrez Puebla y 
Mínguez García 2015); conocer los patrones de viaje y proponer o evaluar rutas turísticas (de Choudhury et 
al. 2010; Kurashima, Iwata, Irie y Fujimura 2013; Orsi y Geneketti 2013; Mohíno Sanz, Moya Gómez, y García 
Palomares 2018a; Mohíno Sanz, Moya Gómez, y García Palomares 2018b; Barros, Moya Gómez y García 
Palomares 2019); y, por último, conocer el potencial turístico de determinados lugares y su promoción (Fatani 
y Suyadnya, 2015; Su, Wan, Hu, y Cai, 2016; Beltrán López 2017; Martínez-Rolán, Tymoshchuk, Piñero-Otero 
y Renó 2019).
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m aproximadamente, donde encontramos la mancha forestal de encina más extensa y 
mejor conservada del sureste leonés: el Monte del Duque y la Dehesa de Trasconejos. El 
Cea a su paso por Valderas da forma a un valle disimétrico, pues se ha ido desplazando 
hacia su margen izquierda, dejando notables promontorios donde encontramos vestigios 
de asentamientos desde la prehistoria (Alonso Ponga 1981: 70-75). El cerro de mayor 
altitud, y que mayor desnivel presenta respecto al río, es sobre el que se asienta el case-
río de Valderas (783 m), que sobresale en la llanura terracampina mostrando una suave 
pendiente. En cambio, ese mismo cerro, visto desde la vega, desciende en accidentado 
escarpe hacia el río Cea, que le baña por el norte.

La tendencia demográfica regresiva es inexorable, pues de llegar a alcanzar los 3.999 
habitantes en 1970 cuenta actualmente con 1.623 (822 hombres y 801 mujeres según 
el INE a 1 de enero de 2019), y alcanza, en los mejores momentos del estío un máximo 

Figura 1: Localización del municipio de Valderas en el SE de la provincia de León. Elaboración propia.
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estacional de 2.564 habitantes7. Año tras año las defunciones superan a los nacimien-
tos, justificando su declive vital y acusado envejecimiento: 214 de sus 1.623 habitantes 
tienen menos de 15 años; por el contrario, 636 tienen más de 65 años, y dentro de 
estos últimos 215 superan los 80 años (datos a 1 de enero de 2019 según el INE). Es el 
signo de unos tiempos en los que, desbaratadas sus formas de vida tradicionales, sus 
habitantes intentan integrarse en un contexto social y económico de dimensión global. 
El moderno sector agrario se orienta al cereal y las oleaginosas; cuando se beneficia del 
riego, sobre todo en la vega, las posibilidades se amplían hacia el maíz y el forraje. El 
ganado ovino sigue teniendo fuerte presencia pues, con cerca de 12.000 cabezas8, es el 
quinto municipio de Castilla y León en número de ovejas reproductoras. No obstante, el 
sector primario apenas da empleo suficiente para mantener una población que poco a 
poco se marcha buscando el acomodo, la relación social o las oportunidades laborales 
adecuadas a la formación cada vez más especializada de los jóvenes. Los servicios aún 
permiten mantener una proporción de población notable. Es en este contexto en el que, 
la sociedad que ha organizado históricamente este territorio es partícipe del empeño, 
tan de nuestro tiempo, de poner en valor el patrimonio y la gastronomía ofreciéndolo 
como un producto más a los visitantes, de lo que se espera un cierto resurgir econó-
mico. Pero también, y como en otros muchos espacios cotidianos, se encuentra con el 
hándicap del abandono y la falta de recursos económicos para acometer restauraciones 
y acondicionamientos. La villa de Valderas fue declarada Conjunto Histórico Artístico 
en 2008, y algunas de sus piezas clave se encuentran en buen estado de conservación, 
otras, sin embargo, no tienen la misma suerte, como los dos torreones del castillo que 
se ubican en lo alto del cerro, uno de los elementos de identidad local que están a la 
espera de una intervención urgente y que parece que no va a llegar a tiempo. Hasta ese 
momento, las ruinas del castillo y de otros elementos clave de la villa focalizan la mirada 
de la población local y de los visitantes, transmitiendo, al igual que buena parte de la 
comarca de Tierra de Campos, «una imagen de abandono y desolación potente e impre-
sionante, que perdura en la mente del observador» (Cascos Maraña, Molinero Hernando 
y Baraja Rodríguez 2018: 422).

Independientemente del reconocimiento institucional como BIC, tanto de la villa 
como del castillo, o como Fiesta de Interés Turístico Provincial para las romerías de San-
ta Cruz y del Pan y Queso, el alcance de los procesos de patrimonialización cultural ha 
sido muy limitado, y aún menor el natural, limitado a la inclusión del 20% del municipio 

7  Encuesta de infraestructura y equipamientos locales 2019. 

8  Junta de Castilla y León. Explotaciones ganaderas de ovino-caprino, Datos abiertos, 2019.
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dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Penillanuras-Campos Nor-
te. Por esta razón hablamos de paisajes ordinarios, familiares, alejados de una apariencia 
o fisonomía excepcional. Son los paisajes en los que se desenvuelve la existencia del 
ciudadano común y donde, por su condición dinámica, se están produciendo las mayores 
transformaciones. Es en estos espacios cotidianos donde, como se indicaba más arriba, 
resulta más legítimo apelar a la calidad de vida, al derecho a disfrutar de un entorno 
de calidad, como enfatiza el Convenio Europeo del Paisaje9, mediante una gestión te-
rritorial adecuada que integre el acondicionamiento, el respeto y la conservación de los 
elementos que aglutinan la identidad local. La labor de identificación de esos vectores 
permite emprender con garantías la selección de aquellos paisajes a escala local que 
resulten de interés patrimonial, por ser los que mejor sinteticen y transmiten unas señas 
de identidad que la población local y visitantes reconozcan y compartan.

5. MÉTODO Y FUENTES: RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE 
INSTAGRAM

El procedimiento metodológico seguido en el proceso de identificación de los atribu-
tos patrimoniales del municipio de Valderas parte de la selección de las fotografías con 
información espacial, de perfiles públicos, que tengan asociada la ubicación Valderas, 
Spain, o que aparezcan acompañadas de la geoetiqueta #valderas. El rango temporal es 
amplio, pues abarca desde agosto de 2012, cuando se publica la primera fotografía con 
información espacial de Valderas, hasta el día 15 de julio de 2020, y el resultado es de 
un total de 4669 fotografías originales descargadas no duplicadas. 

Tras la descarga, el siguiente paso consiste en la revisión manual de las publica-
ciones10, seleccionando para identificar los elementos identitarios locales de carácter 
material las fotografías que muestran intencionadamente el paisaje del municipio (fo-
tografías de tipo paisaje, sin personas). Seleccionamos 474 fotografías de tipo paisaje, 
publicadas por tres tipos de usuarios, pertenecientes a las categorías de población fo-
ránea, vinculada y local. La relación que evidencian personas locales y vinculadas con 
el paisaje constituye la vía para identificar sus elementos identitarios, pues en él se 
reconocen y se valoran ciertas características que lo distinguen de otros, despertando 

9  Consejo de Europa (2000): Convenio Europeo del Paisaje (versión española), Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

10  Han sido excluidas fotografías con características reconocibles de otros lugares, como sucede con 
algunas realizadas en barrio de San José de Valderas (Alcorcón, Madrid), así como fotografías donde el cielo y 
distintos fenómenos meteorológicos (atardeceres, nubes, nieve, arco iris, etc.) son los protagonistas.
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sentimientos de vinculación al lugar. De manera concreta, la categorización de los usua-
rios se ha realizado a partir del análisis de la información disponible en sus perfiles y 
publicaciones, prestando especial atención a la localización de las fotografías, la fecha, 
la frecuencia por localización y los comentarios que acompañan a las fotos. La población 
foránea realiza, por lo general, una única publicación, que puede contener hasta diez 
fotografías representativas de su estancia en la localidad. Los usuarios correspondientes 
a la población vinculada muestran en su perfil publicaciones de sus lugares de residen-
cia o de los lugares que frecuentan. También, aunque publiquen varias de Valderas a 
lo largo del periodo definido, estas se concentran en días o periodos vacacionales. Los 
usuarios locales, por último, se identifican a través del análisis de la fecha, el número, 
los comentarios y la localización del conjunto de fotografías de sus perfiles, presentando 
las fotos de Valderas una mayor discrecionalidad temporal. Aparte de las fotografías de 
tipo paisaje, que hemos seleccionado para la identificación de los vectores materiales de 
patrimonialización, reservamos fotografías de personas, de actividades, de productos, de 
interiores, etc. publicadas por la población vinculada y local para identificar los vectores 
inmateriales y que completan el proceso de patrimonialización social en Valderas. 

Para acometer la tarea de identificación de elementos de identidad local de carácter 
material, seleccionamos las 247 fotografías de tipo paisaje que suman las publicadas 
por la población local y por la población vinculada. A esa selección le excluimos las 
10 imágenes del perfil de la Oficina de Turismo de la localidad11, por lo que su número 
desciende a un total de 237. A continuación, necesitamos corregir el sesgo causado por 
el sistema de geoetiquetado de Instagram. Sucede que las «ubicaciones» (utilizando la 
terminología de Instagram), tienen asociadas unas coordenadas en el sistema WGS84, 
que, en el caso de Valderas, Spain son 42.07649 -5.442. Este hecho nos impide conocer 
de forma automática y precisa el lugar desde donde han sido tomadas las fotografías, 
procediendo a georreferenciar manualmente las 237 fotografías de tipo paisaje selec-
cionadas, aunque finalmente para 8 de ellas no se ha logrado identificar el lugar de la 
toma de la instantánea, descartándolas del análisis. 

11  La cuenta tiene una intencionalidad que distorsiona el objetivo perseguido en este estudio, pues 
persigue la promoción de la localidad a través de imágenes de los monumentos más representativos de la villa. 
Excluimos del análisis 10 fotografías.

Seleccionadas Georreferenciadas Sin georreferenciar
Vinculado Local Total Vinculado Local Total Vinculado Local Total

Usuarios 18 19 37 18 19 37 3 2 5
Fotografías 106 131 237 100 129 229 6 2 8

�1

Tabla 1: Número de usuarios y de fotografías seleccionadas por tipo de usuario para la identificación de procesos de 

patrimonialización vernacular o social
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Georreferenciadas 229 fotografías para la identificación de los elementos de identi-
dad local de carácter material, se ha procedido a incorporar para cada una la dirección 
hacia la que la fotografía ha sido capturada (entre 0º y 359.99º) y las coordenadas de 
la posición del elemento fotografiado, así como el ángulo de visión de la fotografía, 
calculado por defecto usando la distancia focal equivalente a 35 mm de la imagen. Esta 
información nos permite ir más allá del propio elemento fotografiado, identificando, 
mediante la representación de los campos visuales, los espacios que participan del idea-
rio colectivo. Nos servimos de este material para identificar los elementos y espacios a 
los que la población local y vinculada asigna la cualidad de condensar las claves de la 
identidad local de carácter material. Son los ámbitos que hemos denominado «unidades 
espaciales de patrimonialización social».

Figura 2. Localización de los puntos de toma de las 229 fotografías georreferenciadas de tipo paisaje. Elaboración propia.

Figura 3. Campos visuales de las 229 fotografías analizadas de tipo paisaje. Elaboración propia.
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6. RESULTADOS: LAS UNIDADES ESPACIALES DE PATRIMONIALIZACIÓN SOCIAL

El análisis de los patrones determinados por la localización de las fotografías de tipo 
paisaje, y el campo visual de cada una de ellas, nos permiten identificar tres unidades en 
las que población local y vinculada concentra la asignación de valores patrimoniales de 
carácter material. Desde ellas se han tomado el 88 % de las fotografías. El 12% restante, 
pese a que presentan una mayor dispersión, refuerzan el valor de esta selección, pues 
enfatizan el carácter de cada una de las tres grandes unidades de paisaje: la vega, las 
terrazas fluviales de la margen derecha del Cea (la piedra) y la campiña arcillosa de la 
margen izquierda (la loma).

 Las unidades espaciales de patrimonialización social, identificadas por orden de 
concentración de fotografías tomadas dentro de ellas, son las siguientes:

1. El núcleo de población, que representa el 45.8 % de las fotografías analizadas.

2. El sector central de la vega de Valderas, comprendido entre el núcleo de po-
blación, la ermita de Otero, la cañada Zamorana y la carretera Valencia, con el 
22.3 %.

3. El espacio popularmente conocido como El Molino, representado por el 20 % 
de las fotografías de tipo paisaje analizadas.

Figura 4: Localización de las fotografías de tipo paisaje analizadas y delimitación

de las tres unidades de patrimonialización social. Elaboración propia.
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6.1. EL NÚCLEO DE VALDERAS: LUGAR DE VIDA Y CONCENTRACIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES RECONOCIDOS INSTITUCIONALMENTE

El núcleo de población de Valderas es el lugar desde el que se toma casi la mitad de 
las fotografías publicadas en Instagram. Este protagonismo se debe tanto a ser el lugar 
de vida y habitación en el que discurre el día a día de la población, como a la concen-
tración de elementos de valor patrimonial que justificaron en su momento la declara-
ción de parte del núcleo como Conjunto Histórico Artístico. En esta primera unidad, la 
distribución por tipo de usuario revela una menor consideración por lo cotidiano de la 
población local (el 37 % de las fotografías), frente al interés de la población vinculada 
(el 63 %). Pese a sus dimensiones acotadas, la concentración de tomas permite diferen-
ciar ciertos espacios que suscitan particular interés: 

Figura 5: Vectores materiales de patrimonialización de Valderas identificados a partir de las 229 fotografías 

georreferenciadas de tipo paisaje. Elaboración propia.
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· Los promontorios de La Altafría y de Los Castillos, y la culminación del borde 
septentrional del cerro sobre el que se asienta la villa (popularmente identi-
ficado como Los Miradores).

· El resto del núcleo urbano, compuesto por el caserío tradicional y las cons-
trucciones más recientes al sur y este de la villa.

Figura 6: Panorámica general del perfil de Valderas desde la vega del Cea, sobre la que destacan los torreones del 

castillo y el campanario de Santa María del Azogue. D. Herrero y E. Baraja.

Figura 7: Vista general del caserío de Valderas desde «Los Castillos» (831 m), sobre el que resalta la verticalidad de la 

Iglesia de San Juan y los silos de cereal. Al fondo el perfil de las lomas y tesos de Tierra de Campos, de entre los que 

destaca el Teso de San Vicente (835 m). D. Herrero y E. Baraja.
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El espacio de La Altafría-Los Castillos-Los Miradores posee un protagonismo deter-
minante. Tres motivos avalan esta afirmación: primero, desde aquí se toma cerca de la 
mitad de las fotografías capturadas en el núcleo de población, pues ofrece excepcio-
nales vistas panorámicas sobre la vega del Cea (al norte, figura 8) y sobre los tejados 
de la villa, enmarcados por las campiñas cerealistas de Tierra de Campos (al sur, figura 
7); segundo,  este espacio –a veces, simplemente su perfil- aparece representado en la 
mayoría de las fotografías tomadas desde el exterior del núcleo de población; y, tercero, 
acoge en su interior un elemento tangibles de gran significación colectiva, el castillo, 
compuesto por dos torreones y el lienzo de muralla que los une, que además de estar 
institucionalmente reconocido como BIC, concentra la mayor carga simbólica y de iden-
tidad local del municipio.

Del análisis de las fotografías compartidas en la red Instagram y tomadas en el resto 
del núcleo urbano se pueden hacer las siguientes consideraciones:

· La población vinculada tiene predilección por las plazas monumentales (Pla-
za Mayor y Plaza Ramón y Cajal), los edificios singulares de reconocido valor 
patrimonial y otros elementos puntuales como zaguanes, puertas, portalo-
nes, balcones y elementos vegetales ornamentales. Todos ellos dentro del 
espacio reconocido como Conjunto Histórico Artístico. El único elemento que 
aparece fotografiado en más de una publicación fuera del Conjunto Histórico 
es el silo de cereales, perteneciente a la antigua Red Nacional de Silos que 
era gestionada por el Servicio Nacional de Trigo. 

· A diferencia de la anterior categoría, la población local desatiende la mo-
numentalidad de la villa, institucionalmente reconocida, a excepción del 
Castillo y del Antiguo Seminario, los dos únicos edificios de reconocido va-
lor patrimonial que son fotografiados en más de una ocasión por diferentes 
usuarios.

· Más allá de los elementos patrimoniales identificados, encontramos que 
ambos colectivos fotografían de forma recurrente los carteles de entrada 
al pueblo, que no presentan ninguna singularidad señalética o formal, pero 
tienen una marcada intención de subrayar la primera seña de identidad del 
núcleo: su nombre.

Además de los elementos de identidad local identificados mediante las fotografías 
de paisaje seleccionadas, cabe reseñar manifestaciones culturales y otros elementos de 
gran significación local que se concentran en el núcleo de población, empezando por 
el que singulariza a la villa a escala regional e incluso nacional, el bacalao «al estilo 
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Valderas» preparado con ajo, aceite y pimentón y servido en la característica cazuela de 
barro con el aceite borboteando. Le siguen otros productos locales como el vino rosado, 
el mosto «Caño», el queso curado, «la rosca» de pan, el embutido, la repostería e incluso 
tapas que son especialidad de algunos bares como el bacalao rebozado y las patatas. 
Otras manifestaciones culturales son el mercado semanal, los festejos taurinos, las ac-
tividades culturales y deportivas, los ritos de paso como los quintos, rituales litúrgicos 
y de bendición de campos, carnavales, desfiles de peñas y «el tapeo» en los bares. Otra 
manifestación identificada, pero que se concentra en el borde del escarpe, es el acto 
de contemplar el paisaje, la voluntad de mirar el territorio. En estos espacios tanto la 
población local, la vinculada, como los visitantes se detienen a valorar e identificar dis-
tintos elementos en función de sus inquietudes y de su relación con el lugar.

6.2. LA VEGA DEL CEA: ESPACIO DE TRÁNSITO Y RELACIÓN

La segunda unidad está claramente delimitada en el imaginario colectivo de la po-
blación a partir de los siguientes elementos: el escarpe del pueblo, la ermita de Otero, 
la cañada Zamorana y la carretera Valencia, cubriendo un espacio de aproximadamente 
270 hectáreas. Esta unidad es atravesada de este a oeste por el río Cea, y le cruzan en 
distintas direcciones una densa red de caminos (mermada tras las intervenciones de 
concentración parcelaria de 2010). En esta unidad identificamos las siguientes referen-
cias patrimoniales materiales, convenientemente categorizadas, pues es en ella donde 
los patrones de los dos colectivos más se diferencian:

· La población local toma fotografías desde cualquiera de las carreteras y ca-
minos que delimitan y vertebran la unidad, desde la ermita de Otero, los 5 
puentes que cruzan el río y, de forma puntual, desde viñedos y huertas. El 
campo de visión y el punto de enfoque de muchas de ellas están situados so-
bre el perfil que dibuja la villa sobre el cerro, que rompe la horizontalidad de 
la llanura y del que sobresalen los campanarios de las iglesias, los torreones 
del castillo e incluso el silo de cereales. Los otros elementos sobre los que la 
población local pone el foco son de muy diferente naturaleza: la ermita de 
Otero y las cepas de un majuelo situado cerca de ella, el complejo en ruinas 
de la antigua fábrica de harinas «La estrella de Campos», el río, los puentes, 
árboles aislados, casetas abandonadas y… hasta la cada vez más inusual es-
tampa de un hato de ovejas desplazándose por la cañada.

· Las fotografías publicadas por la población vinculada muestran que estas 
personas apenas se adentran en la unidad, pues están tomadas en su mayoría 
desde las carreteras perimetrales y desde alguno de los miradores de la villa. 
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En consecuencia, el campo visual de las fotografías tomadas dentro de la 
unidad es más limitado, enfocando los puentes, la propia calzada de las ca-
rreteras y los torreones del castillo. Las únicas fotos tomadas desde el interior 
de la unidad corresponden a un mismo usuario, que, situado en el puente de 
Varela, se esfuerza por no introducirlo en el encuadre de las fotografías que 
hace a la lámina de agua del río.

Las manifestaciones culturales identificadas para esta unidad, a partir de las foto-
grafías de personas, actividades, productos, etc. son de muy diversa índole. Destacan las 
romerías de Santa Cruz y de Pan y Queso, a la que acompaña, a partir del análisis de las 
fotografías, el comensalismo colectivo, baile, actos litúrgicos y consumo de productos 
típicos de cada una de las romerías como son: las avellanas y el roscón para la primera, y 
el pan y el queso en la segunda, acompañando en ambas romerías del vino rosado. Tam-
bién identificamos prácticas como el cultivo de huertas y el pastoreo del ganado ovino 
(Figura 8) y actividades como el paseo. En relación con esta última práctica, y por las fo-
tos que los usuarios publican, destacamos la especial atención que presta la población a 
las plantas ruderales de los linderos y las cunetas de caminos como el de los Maragatos. 
Son numerosas las fotos también de actividades que anualmente se organizan como el 
«descenso del Cea» en barcas de autoconstrucción o la «marcha cicloturista» que va des-
de el núcleo de población hasta la ermita de Otero y regresa recorriendo la Zamorana.

Figura 8: Un hato de ovejas pasta en la vega del Cea, entre la Altafría (778 m) -lugar de toma de la fotografía- y el 

río Cea (720 m), un espacio intensamente transitado por la población local. Al fondo, la plataforma

del interfluvio Cea-Esla ocupada por la Dehesa de Trasconejos (790 m) y el Monte del Duque (800 m),

y entre ambos espacios la sucesión de terrazas fluviales. D. Herrero y E. Baraja.
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6.3. EL MOLINO: LA LECTURA EN CLAVE NATURAL DE UN ESPACIO MULTIFUNCIONAL

La tercera unidad se corresponde con el espacio de aproximadamente 3,2 ha cono-
cido popularmente como El Molino. Es una isla fluvial artificial delimitada al oeste por 
el Cea y al este por el cauce molinar, que proveía agua del río a un molino reconvertido 
más tarde en fábrica de luz y abandonado finalmente a mediados del siglo pasado. Las 
condiciones naturales de la vega propiciaron que allí convergiera la función molinar 
y energética, la ganadera y la forestal (plantaciones de chopo). Esta unidad, a la que 
incorporamos el camino que le da acceso, en su conjunto, es fotografiada por ambos 
grupos de usuarios en proporciones similares, pero los significados que se le asignan 
difieren, como podemos apreciar mediante el análisis de los elementos fotografiados.

· La población local otorga valores identitarios a las formas heredadas de las 
funciones pretéritas de este espacio (pista de acceso, puente, una chimenea, 
caño, etc.) dejando en segundo plano los elementos de dominante natural. 
Entre los elementos fotografiados por este segmento de población encon-
tramos dos de especial significación: el Caño Teja y el azud. Este último ele-
mento, que generaba una característica caída de agua, fue derruido en 2017 
por la Confederación Hidrográfica del Duero, desproveyendo a la población 
de un hito que concentraba en gran medida la identidad de esta unidad y del 
municipio en su conjunto. Sin embargo, el número de fotografías (tanto las 
tomadas desde ese lugar, como las que lo tienen como protagonista) no se 

Figura 9: Cauce del río Cea superando el espacio que hasta 2017 ocupaba el azud (izquierda),

dejando seco el canal de derivación (derecha). D. Herrero y E. Baraja.
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han visto mermado como consecuencia de su destrucción, pero sí el encuadre 
que, en lugar de estar centrado en la caída, se dirige ahora hacia la lámina 
de agua, tanto hacia arriba como hacia abajo de los escombros resultantes 
acumulados tras la operación.

· La población vinculada, en cambio, centra su atención en la vegetación y la 
lámina de agua casi exclusivamente, y lo hace no en el punto donde se sitúa 
el azud, como sucede con la población local, sino en un antiguo abrevadero 
natural, lugar amplio y de cómodo acceso tanto para vehículos como para 
quienes desean bañarse en el río. Otro aspecto muy revelador es que las per-
sonas vinculadas desplazan el encuadre ante cualquier atisbo de elemento 
antrópico, como la pista de asfalto que cruza el paraje longitudinalmente.

Los elementos que han llegado hasta nuestros días, como el azud semiderruido, el 
cauce de derivación o los espacios abiertos que servían de pasto y abrevadero, conve-
nientemente reinterpretados en clave ambiental, están sustituyendo las funciones tradi-
cionales por otras, identificadas de forma nítida a partir del resto de fotos descargadas. 
Hablamos de nuevas funciones como el comensalismo, que es de carácter colectivo en 
acontecimientos organizados por la población local como son la «Feria de Abril» y «la 
paellada», y de carácter individual, especialmente en periodo vacacional. Otras mani-
festaciones claramente identificables son las del baño y el paseo, en las que participan 
por igual personas locales y vinculadas. También encontramos una foto que evidencia la 
continuidad de la práctica del pastoreo de ovejas en este espacio.

Pese a su indiscutible protagonismo, los elementos de identidad social no se limitan 
a las tres unidades espaciales definidas. Resulta igualmente revelador conocer los vec-
tores patrimoniales del resto del término municipal a partir del 12 % de las fotografías 
restantes. De ellas, solo la quinta parte han sido tomadas por la población vinculada, 
y en su totalidad han sido realizadas desde algunas de las carreteras de acceso a la 
villa. Identificadas las actividades o motivaciones que acompañan a la fotografía, co-
rroboramos que la población vinculada realiza las capturas de forma exclusiva desde 
espacios de cómodo acceso, como lugares públicos del pueblo, puentes y parajes a los 
que se accede por vías asfaltadas. En cambio, las fotografías de paisaje realizadas por 
la población local por el resto del término (las cuatro quintas partes) representan una 
distribución homogénea entre los espacios que se corresponden con la vega del Cea, la 
campiña arcillosa de Tierra de Campos y las terrazas fluviales del Cea. Todas ellas son 
reveladoras del fuerte carácter e impronta de estas tres unidades de paisaje. De la vega 
se toman fotografías del río y una vista general de la horizontalidad del lecho mayor del 
Cea, de los pagos de Las Nieblinas y de Rastrapajas. De Tierra de Campos, dos usuarios 
locales representan la amplia vaguada del vallejo del arroyo de Valdefuentes, y alguno 
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de los tímidos realces de tesos que se extienden por el paisaje de campiña. En las terra-
zas fluviales, identificamos fotos de palomares, de la dehesa y de una de las casillas de 
la antigua vía de tren que unía Medina de Rioseco y Palanquinos. Más allá de esa mate-
rialidad, en el resto de las fotografías que no son propiamente de paisaje encontramos 
referencias a prácticas como la pesca, la vendimia, el pastoreo y la caza, y celebraciones 
locales como «el domingo tortillero», que consiste en un acto de comensalismo colectivo 
el domingo previo a Domingo de Ramos en cualquier parte del término acompañado de 
tortilla de patata.

7. IDENTIFICACIÓN DE PAISAJES PATRIMONIALES VERNACULARES A PARTIR DE 
LA SUMA DE LOS ELEMENTOS DESTACADOS POR ALONSO PONGA

Las referencias bibliográficas y trabajos de divulgación del profesor Alonso Ponga 
sobre Valderas son numerosas, y en ellas atiende desde el poblamiento (Alonso Ponga 
1981), las fiestas y religiosidad popular (1992, 1999a, 1999b), la arquitectura del tapial 
y el adobe (Alonso Ponga 1990, 1994, 2009a), el patrimonio vitivinícola (2009b, 2009c) 
y otros campos culturales (1984, 1992). A partir de su lectura han sido identificados 
(Tabla 2) y cartografiados (Figura 10) los elementos patrimoniales que de forma expresa 
Alonso Ponga señala para Valderas. Además de permitirnos conocer en qué elementos 
se ha fijado, la suma de éstos con las aportaciones extraídas de Instagram nos permitiría 
avanzar en la identificación de paisajes patrimoniales de especial significación local.

Los elementos patrimoniales identificados por Alonso Ponga (Figura 10) se concen-
tran en los cerros de la margen izquierda del Cea, desde donde se puede seguir la evo-
lución del poblamiento desde finales del cuarto milenio antes de cristo hasta la actua-
lidad (1981); el sector de la vega circunscrito al itinerario de la romería de Santa Cruz 
(1999a); y en menor medida, en el espacio de cultivo situado sobre las terrazas del Cea 
(2009a). Si lo comparamos con los resultados extraídos del estudio de las fotografías de 
Instagram identificamos la coincidencia en la identificación de dos de las tres unidades 
de especial significación en la identidad local: el núcleo de población y el sector central 
de la vega del Cea (Figura 6).

Para el núcleo de Valderas, el profesor Alonso Ponga identifica tanto los elementos 
de carácter monumental institucionalmente reconocidos, como otros elementos verna-
culares, y que de forma general son identificados por alguno de los grupos de usuarios 
seleccionados. Dado que este espacio goza ya de reconocimiento institucional centra-
mos la atención hacia los dos paisajes patrimoniales de carácter vernacular restantes: el 
sector central de la vega del Cea, a la que se incorpora la parte superior del promontorio 
y el escarpe; y el paraje del Molino.
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Vectores patrimoniales y sus tipos en los paisajes de 
Valderas a partir del análisis de fotografías de tipo 
paisaje extraídas de perfiles públicos de Instagram.

Vectores patrimoniales y sus tipos en los paisajes de 
Valderas a partir de referencias bibliográficas de Alonso 
Ponga sobre Valderas.

Vectores materiales Vectores materiales

1. Elementos de carácter puntual 1. Elementos de carácter puntual
Edificios de carácter defensivo: torreones del castillo y 
lienzo que los une, arco de las Arrejas y arco de Santiago

Edificios de carácter defensivo: torreones del castillo y lienzo 
que los une, arco de las Arrejas y arco de Santiago.

Edificios religiosos: Ermita de Otero, Iglesia de Santa 
María del Azogue, Iglesia de San Juan, Santuario de la 
Virgen del Socorro y Antiguo Seminario de San Mateo

Edificios religiosos: Ermita de Otero, Iglesia de Santa María del 
Azogue, Iglesia de San Juan, Santuario de la Virgen del 
Socorro y Antiguo Seminario de San Mateo.

Edificios civiles: casas solariegas construidas en piedra y 
ladrillo y viviendas humildes construidas en tierra

Edificios civiles: palacios blasonados, casonas de ladrillo, casas 
humildes de tapial y adobes.

Edificios e instalaciones de carácter industrial: antigua 
fábrica de harinas de Varela y azud del molino

Estancias en las viviendas para la elaboración del vino 
(bodegas y lagares) y guardar el grano (silos).

Edificios con funciones agropecuarias: silo, cooperativa 
de vinos, caseríos, palomares y casetas de huerta

Edificios con funciones agropecuarias: cooperativa de vinos, 
unidades de explotación agrícola (caseríos), palomares, 
guardaviñas, casetas de era.

Infraestructuras de comunicación: casilla del tren burra,  
el puente del molino, el puente viejo, el puente colgante, 
el puente del puerto y el puente de hierro

Yacimientos arqueológicos: Los Villares, Altafría, Castro 
(Castillo), Trasderrey, Pobladura, Monte de Pobladura y 
Manzules.

Infraestructuras relacionadas con el agua: el caño teja y 
abrevaderos.

Elementos aislados: cruz de los Maragatos.

2. Elementos lineales 2. Elementos lineales
El curso de agua del río Cea y cauce molinar del Molino Ejes de comunicación: cañada Zamorana, camino de Los 

Maragatos, Carrevalencia, camino de la Reverencia.Ejes de comunicación: cañada zamorana entre Otero y 
carretera de Valencia, camino de Los Maragatos, 
Carrevalencia, camino del Molino, camino de los 
Castillos y carreteras de La Bañeza y de Valencia entre 
Valderas y la Zamorana.

3. Áreas 3. Áreas
Entramado urbano de la villa Entramado urbano de la villa.
La Dehesa de Trasconejos Viñedos.
Las huertas y regadíos tradicionales
Viñedos
Recinto del Molino

Vectores inmateriales Vectores inmateriales
Romerías: Santa Cruz y Pan y Queso. Romerías: Santa Cruz y Pan y Queso.
Fiestas, celebraciones y acontecimientos populares: 
Bendición de campos por la Virgen del Socorro y 
procesión del 8 de septiembre, Semana Santa, Feria de 
Valderas, Fiestas del Socorro, Carnaval, Carnaval de 
Verano, Toro de Cajón, encierro campestre, celebración 
de los quintos, desfile de peñas en la Feria y en el 
Socorro, Descenso del Cea, Marcha Cicloturista, Paellada 
del Molino, etc.

Rogativas y bendición de campos: San Isidro y Virgen del 
Socorro. 
Otros ritos: hogueras y procesiones. 
Tradición oral: leyendas y canciones populares. 
Artesanías y oficios: vinculados con el cultivo de la vid y 
elaboración del vino. 
Fiestas populares y mercado. 
Cooperativismo vitivinícola.

Mercado semanal de los lunes.
Gastronomía: bacalao al estilo Valderas, vino rosado, 
mosto, queso, pan, embutido y repostería
Práctica del tapeo por los bares de la localidad.

El acto de contemplar la vega desde La Altafría, Los 
Castillos y/o Los Miradores.
Prácticas como la vendimia, la pesca, la caza, el cultivo 
de la huerta y el pasto de ganado.

Tabla 2. Vectores patrimoniales y sus tipos en los paisajes de Valderas a partir del análisis de fotografías de tipo paisaje 

extraídas de Instagram y a partir de las referencias bibliográficas de Alonso Ponga sobre Valderas. Elaboración propia.
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Al primero, al sector de la vega situado bajo el promontorio de la villa Alonso Ponga 
se refiere como el «Campo de Valderas», calificándolo como «un espacio simbólico y 
real», capaz de condensar la identidad local a un nivel equiparable al del propio núcleo 
de población para la población local12, al que hay que sumar la especial significación 

12  Encrucijada por lo tanto de senderos, tupida telaraña de símbolos profundos que debemos 
desentrañar. Lugar donde se dan la mano las propiedades eclesiásticas del cabildo con las del común, de 
Valderas y del Otero. Lugar de todos y de nadie. Espacio del que arranca o en el que mueren los caminos. 
Alonso Ponga 1999a: 84.

Figura 10: Vectores de patrimonialización de Valderas identificados a partir de las 

referencias publicadas por Alonso Ponga. Elaboración propia.
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que otorga a los promontorios de La Altafría y Los Castillos13 por sus componentes pa-
trimonial, visual y simbólica14.

El paisaje patrimonial del Molino solo es identificado a partir del trabajo de aná-
lisis de las fotografías de Instagram. Sucede esto porque este espacio no participa de 
ninguna manifestación cultural vinculada a la sociedad agraria tradicional abordadas 
por Alonso Ponga, ni de procesos de patrimonialización institucional «desde arriba». El 
proceso de patrimonialización de este espacio es reciente, favorecido por la lectura en 
clave natural de espacios cotidianos próximos al núcleo de población. La comparación 
de los vectores y unidades de patrimonialización, tanto extraídos de Instagram como 
identificados por Alonso Ponga, demuestra que la aplicación Instagram identifica de 
forma completa los paisajes que poseen un valor identitario atribuido por la población 
local, o lo que es lo mismo, identifica los paisajes patrimoniales vernaculares.

8. CONCLUSIÓN

Las fotografías publicadas en Instagram por perfiles públicos son un recurso apro-
piado para la identificación de los elementos de identidad local en paisajes cotidianos, 
así como para conocer la vinculación de distintos colectivos con diferentes espacios. 
Para poder aprovechar su potencial son requeridos numerosos procesos paralelos no 
automatizables, como la identificación de los elementos representados, la georrefe-
renciación de las imágenes, la definición del campo de visión y la clasificación de los 
usuarios entre otras tareas. Este estudio es una aproximación que aborda Instagram 
como una nueva herramienta a disposición de los investigadores que se preguntan sobre 
la espacialidad de distintos fenómenos o la relación de los individuos con el lugar entre 
otras cuestiones, que sin duda, requiere en adelante mayor detenimiento y reflexión.

13  Los cerros de la Altafría y Castillo, espacios considerados comunales, se han revalorizado con 
otros edificios y lugares públicos […]. Pero La Altafría y Los Castillos no son solo baluartes defensivos. Uno, la 
fortaleza, defendía y amparaba la Villa contra los ardores guerreros de los enemigos de Valderas. El otro, La 
Altafría, es la plataforma desde la que se bendicen los campos y el casco urbano en los días de Letanías. Alonso 
Ponga 1999a: 81.

14  El paisaje desde los castillos habla de la geografía y de la historia de los hombres y sus quehaceres 
y cuenta la riqueza de las tradiciones de una sociedad compleja. Alonso Ponga 2009a: 100.

Desde arriba [cerro sobre el que se asienta la villa] se intuye, se ve y se revive cuando alguien lo explica, 
una red de caminos ahora invisibles pero que cobran vida cíclicamente con los rituales de la «pastorcica» a su 
ermita. Se pone de manifiesto el antiguo modelo de vida de los pueblos y villas de amplio terrazgo en la mayor 
parte de la comunidad autónoma de Castilla y León. El campo, este campo de Valderas, se puebla de leyendas 
de tradición oral que reflejan realidades históricas de otro tiempo. Alonso Ponga 2009a: 98.
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La aproximación sobre la herramienta presentada muestra que sirve de complemen-
to a otras técnicas convencionales para la identificación de procesos de patrimoniali-
zación social para el fin perseguido, así como para delimitar y caracterizar con mayor 
acierto aquellos paisajes cotidianos que contienen elementos de especial valor patrimo-
nial, que no tienen por qué estar institucionalmente reconocidos ni presentar cualidades 
estéticas excepcionales. Esta cuestión se pone de manifiesto en el paisaje patrimonial 
del «campo de Valderas». Este paisaje lo compone el sector central de la vega el Cea y 
el escape del promontorio sobre el que se asienta la villa. En él convergen miradas in-
ternas y externas, actividades agrícolas y ganaderas, infraestructuras de comunicación 
e hidráulicas que dieron lugar a complejos industriales como el de la antigua fábrica de 
harinas o a puentes de muy diversa factura; también acoge instalaciones defensivas y ha 
sido escenario de acontecimientos históricos, pero en esencia, es un espacio dinámico, 
vivido y funcional. También acoge asentamientos históricos y ejes de comunicación con 
notorio protagonismo en la construcción de dicho paisaje a lo largo del tiempo, recono-
ciéndose según afirma Alonso Ponga, «un espacio simbólico y real». Aunque se precise y 
siempre sea recomendable acudir a aportaciones de expertos como las de Alonso Ponga 
en este caso, y de trabajo de campo y de archivo, Instagram permite abordar con un 
notable grado de satisfacción el estudio de los procesos de patrimonialización social en 
paisajes cotidianos.
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