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RESUMEN.  

 

La ciudad de Béjar, cabecera del antiguo Ducado del mismo nombre, es un caso atípico 

de ciudad industrial dentro de Castilla por su peculiar ubicación geográfica y ancestral 

dedicación a la fabricación de paños de lana de gran calidad.  

 

Con una tradición que se remonta a los tiempos de la Reconquista, no será hasta 

principios del siglo XIX cuando comience su verdadero auge, a raíz de la desaparición 

del poder ducal feudal y su control del monopolio del negocio textil en la ciudad, gracias 

al impulso de un reducido grupo de artesanos muy emprendedores influidos por la 1ª 

Revolución Industrial. 

 

Este trabajo pretende analizar tanto las causas del auge como, sobre todo, del posterior 

declive de esa industria y sus industriales, desde sus orígenes artesanales y gremiales a 

finales del siglo XVIII hasta la aplicación de las innovaciones de la 2ª Revolución 

Industrial a lo largo del XX, en medio de las continuas convulsiones políticas, y el 

nacimiento y consolidación de un movimiento obrero, luchador y muy politizado, cuyas 

actuaciones influyeron de modo determinante en la evolución de la industria y sus 

decisiones.  

La potente y endogámica burguesía industrial bejarana se enfrentará a toda clase de 

dificultades. La situación de finales del XIX persistirá y se agravará en el nuevo siglo 

entre 1900 y 1939, un periodo complejo y no estudiado en profundidad hasta ahora, al 

que por ello se le presta mayor atención.   

 

Este trabajo se aborda desde una perspectiva multidisciplinar, dado que realiza un 

análisis transversal de los temas políticos, tecnológicos, energéticos, financieros, 

empresariales, mercantiles y sociales que influyeron tanto en el auge espectacular como 

en la posterior decadencia, pues todos y cada uno de ellos jugaron en cada momento 

de su Historia un papel relevante.    

 

PALABRAS CLAVE: Industria textil, progreso, máquinas, movimiento obrero, burguesía 

industrial, crisis.   

 

 



 

ABSTRACT. 

 

The city of Béjar, centre of the old Duchy of the same name, is an atypical case of an 

industrial city within Castile, due to its peculiar geographical location and ancestral 

dedication to the manufacture of high-quality woolen cloths. 

With a textile tradition that dates back to the times of the Reconquest, this was not until 

the early 19th century that its true boom began. This was the result of the disappearance 

of the feudal ducal power and its control over the textile business in the city, thanks to 

the impulse of a small group of very enterprising artisans, riding the First Industrial 

Revolution. 

 

We intended to analyze both, the causes of the boom and especially the subsequent 

decline of that industry and its industrialists following an evolution from its artisanal and 

union origins at the end of the 18th century, to a powerful and endogamous industrial 

bourgeoisie it had become a century later. They would face all kinds of difficulties 

throughout the 20th century in the midst of the Second Industrial Revolution, continuous 

political upheavals, and the birth and consolidation of a struggling and highly politicized 

Workers' Movement, whose actions had a decisive influence on the evolution of the 

industry and its business processes. 

The situation at the end of the 19th century would persist, and worsen in the new century 

between 1900 and 1939, a period rich in complexity and not hereto studied in depth, to 

which we will pay special attention. 

 

Throughout this essay, cross-cutting political, technological, energetic, financial, 

business, commercial and social issues which caused both, the spectacular boom and 

the subsequent decline, are studied.  Each of these had a relevant role to play at every 

stage of this fascinating History.  

 

KEY WORDS: Textile industry, progress, machines, labor movement, industrial 

bourgeoisie, crisis. 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN.  

 

1.1. Justificación del tema elegido.  

 

La elección de este tema se debe al interés del autor por profundizar en el 

conocimiento de la peculiar evolución de la industria textil, desde su consolidación 

y auge a lo largo del siglo XIX hasta su posterior declive y decadencia en el siglo 

XX, en una ciudad atípica llamada Béjar, a caballo entre el Sur de Castilla y el 

Norte de Extremadura.  

 

¿Qué sucedió para que la mayoría de aquellas magníficas fábricas del siglo XIX, 

encajadas milagrosamente en el escarpado cauce del Río Cuerpo de Hombre, que 

fabricaban unos paños de lana merina que se codeaban en calidad con los de los 

principales centros textiles europeos, acabaran cerrando y casi desapareciendo?  

 

Son muchas y variadas las razones argumentadas por unos y por otros, aunque 

poco estudiadas en detalle, especialmente en lo que respecta a la etapa 1900-

1939. Lo cierto es que, con ello, se perdió la mayor fuente de trabajo de toda 

una ciudad y su comarca.  

 

El tema no nos era del todo ajeno antes de emprender este trabajo. Ya habíamos 

leído prácticamente todo lo publicado editorialmente sobre la Historia de Béjar, y 

recabado numerosos testimonios familiares escritos y orales (de una familia de 

escribanos, médicos y abogados, no de fabricantes). Una familia, la del autor, 

que como integrante de la burguesía local conocía los detalles y estaba al tanto 

de las circunstancias de otras familias principales de la ciudad, todo ello dentro 

de una sociedad cerrada y endogámica, como era la clase alta bejarana. 

 

Es lástima que este trabajo de investigación no se haya realizado mientras   toda 

esa generación anterior permanecía viva, pues sus integrantes podrían haber 

aportado muchos datos que no están reflejados en documentos, ni se encuentran 

en los Archivos. 



 

Nuestro interés se centra en profundizar en el conocimiento del proceso de 

transformación que experimentó la ciudad de Béjar desde los tiempos del Antiguo 

Régimen, con una protoindustria artesanal poco evolucionada organizada en 

Gremios controlados por el poder ducal, hasta la liberalización y fuerte desarrollo 

industrial de la primera mitad del siglo XIX, liderado por ese mismo grupo, ahora 

convertido en una potente burguesía industrial.  

 

Esta situación se agravó en el último tercio de siglo, afianzándose un periodo de 

estancamiento que acabaría degenerando en el siglo XX en un declive progresivo, 

que continuará hasta el inicio de la Guerra Civil. Este último es el periodo histórico 

más reciente y sin embargo menos estudiado en profundidad hasta ahora, al que 

hemos dedicado especial interés.  

 

Para no herir sensibilidades, especialmente en lo referente al periodo 1920-1939, 

no se mencionarán apellidos concretos (salvo los que aparecen en documentos 

de Archivo que se citen textualmente), pues los descendientes de unos y otros 

siguen formando parte de la sociedad bejarana. Algunos viven todavía en Béjar, 

otros en distintos ciudades españolas o extranjeras, pero la mayoría de ellos 

manteniendo lazos y vínculos con la ciudad, que visitan regularmente durante 

algunos días de verano, y especialmente en la festividad de la Virgen del 

Castañar, en septiembre.1  

Si alguno de ellos llega a leer este trabajo, decirle que se ha elaborado con el 

mayor respeto hacia sus antecesores, tratando siempre de no criticar sus 

actuaciones, alabando sus aciertos e indicando los errores obvios —desde nuestro 

modesto punto de vista— y con la perspectiva que da el paso del tiempo.  

                                                           
1 N. del A. También en agosto se celebra desde hace décadas el Día del Bejarano Ausente a los que 
agasaja el Ayuntamiento de turno. La costumbre sigue vigente.  



Además, y cuando faltan documentos o interlocutores, solo nos queda elaborar 

hipótesis lo más lógicas posibles que nos ayuden a entender aquellos años, no 

tan remotos y aún recordados en la memoria colectiva de la ciudad.  

Ellos eran los propietarios de sus empresas y tenían todo el derecho de actuar 

en cada periodo como consideraron oportuno, con sus correspondientes aciertos 

y equivocaciones, sin tener demasiado en cuenta el concepto (bastante más 

moderno) de «responsabilidad social» en una ciudad en la que prácticamente el 

único trabajo disponible para la mayor parte de su población era el que 

proporcionaban sus fábricas. 

Algunos descendientes de aquellas familias siguen llevando «el textil en la 

sangre» y han continuado con orgullo la saga familiar desde el siglo XVIII hasta 

el XXI, a pesar de los infinitos problemas, crisis y reconversiones sucesivas 

achacables a los gobiernos de una Monarquía inoperante, una corta Dictadura, 

dos Repúblicas, otra larga Dictadura, las reformas de la Transición, la entrada en 

la Comunidad Económica Europea y un nuevo periodo político de Monarquía 

Parlamentaria con plena adhesión a Europa, en un mundo cada vez más 

globalizado que afecta sobremanera al sector textil.  

Demasiado para unas empresas familiares medianas o pequeñas, con recursos 

financieros limitados, que no admitieron (quizá desacertadamente) socios 

capitalistas, asesores o gestores profesionales externos en momentos de 

dificultades.  

Pero ahí están y los que aún siguen al frente de sus telares, han conseguido 

sobrevivir a base de dimensionar adecuadamente sus negocios, modernizar sus 

fábricas y especializarse en algunos tipos de tejidos, fundamentalmente lanas y 

estambres de alta calidad, al fin y al cabo, lo que los expertos de Harvard 

llamarían su «core bussines» de toda la vida.  

En cualquier caso, todos ellos, grandes, medianos y pequeños, siempre tendrán 

nuestra admiración y respeto. 

 



CONCLUSIONES FINALES.  

El objetivo general de este trabajo ha sido el conocer la evolución histórica de la 

industria textil bejarana, desgranando las causas de su auge y estancamiento en 

las primeras y últimas décadas del siglo XIX, y examinando especialmente su 

declive a lo largo del primer tercio del XX, hasta el final de la Guerra Civil 

española.  

Se ha abordado a partir de una serie de fuentes, muchas de ellas inéditas o no 

consultadas hasta ahora, especialmente las referentes al periodo 1900-1939. 

Sirvan de ejemplo un conjunto de Protocolos Notariales relacionados con la 

industria y los industriales, así como los Boletines Informativos editados por la 

Cámara de Comercio e Industria de Béjar.  

Se ha estructurado el trabajo en dos grandes bloques, correspondientes a los dos 

siglos, y cada uno de ellos en capítulos que cubren los principales temas que 

afectaron directamente al objetivo del trabajo, todo ello respetando un orden 

cronológico para mejor comprensión de los procesos en las múltiples etapas, 

momentos y dificultades por los que atravesó el sector. 

Hemos identificado a los principales actores, individuales, colectivos e 

institucionales, que se dieron cita en aquellos procesos, convergiendo e 

interactuando entre ellos. 

Para toda la investigación, se ha adoptado intencionadamente una perspectiva 

multidisciplinar, combinando herramientas de análisis de la Historia Económica, 

la Historia Política, la Historia Social y la Historia de la Ciencia y la Tecnología. 

Dada la complejidad del tema, estas disciplinas han aportado, cada una de ellas, 

informaciones y metodologías que han resultado fundamentales para entender 

los procesos y acontecimientos, tanto en su contexto individual como de 

conjunto.  

La referencia a Cataluña, primera región textil y líder de la industrialización 

española, resulta continua y obligada para comprender el alcance de la industria 

textil de Béjar en el contexto nacional a lo largo de todo el periodo estudiado. 



 

Auge (1812-1870) 

Desde sus orígenes medievales, la industria textil artesanal bejarana experimentó 

en el siglo XVIII un primer ciclo de auge y crecimiento bajo el poder, control y 

monopolio Ducal, gracias a los siguientes factores: 

 La anterior transferencia de tecnología de los maestros flamencos para la 

fabricación de «paños finos» (1691), que generó una ventaja competitiva 

frente al resto de centros laneros castellanos, y abrió un nuevo mercado 

en la Corte, capaz de competir en calidad y precio con los paños 

importados de Francia y Holanda.     

 El comienzo de la fabricación regular de paños militares para el Ejército en 

(1775). 

Aumentó la producción y el número de telares, pero el crecimiento resultó 

frenado por la existencia de un único tinte, el del Duque, por el que 

obligatoriamente tenían que pasar todas las piezas de paño para su tintura y 

acabado final. Fue el método fiscalizador de control, pues a toda la producción 

de la ciudad se le aplicaba el correspondiente impuesto para las arcas ducales (la 

«alcabala» medieval).  

A partir de 1812, con el fin del poder ducal, comenzó un nuevo ciclo de 

crecimiento, ahora impulsado por un reducido grupo de artesanos, los mismos 

cuyas familias se convertirán en los grandes fabricantes de la era 

contemporánea: 

 Aumentó el número de obradores, telares, lavaderos de lanas, tintes y 

batanes, creándose una auténtica infraestructura fabril en la ciudad.  

 Se abrieron puntos de venta en la capital, aprovechando la existente Red 

de Carreteros, que transportaban los paños a lo largo del eje Norte-Sur 

para distribuirlos y venderlos en otras regiones del Oeste del país.  

La «Era Industrial Bejarana» comenzó hacia 1824, marcada por los hitos 

siguientes: 



 Aunque algo tardíamente, Béjar se incorporó a la 1ª Revolución Industrial, 

importando maquinaria para hilado a la vez que construyendo edificios en 

los márgenes del río Cuerpo de Hombre, los llamados «Edificios 

Hidráulicos o Edificios Maquinosos», con saltos de agua y ruedas de 

cárcavo que, mediante ejes, ruedas, poleas y correas, movían la 

maquinaria instalada.  

 Desde esa fecha y hasta 1850 aumentó progresivamente el parque de 

maquinaria de todo tipo y el número de edificios, que reemplazaron su 

antigua denominación de Talleres por la más moderna de «Fábricas de 

Paños».  

 Aquellas familias de artesanos, ya presentes en el Catastro del Marqués 

de la Ensenada evolucionaron, se enriquecieron y conformaron una selecta 

burguesía industrial, que en un proceso endogámico se retroalimentó y 

fortaleció, social, económica e industrialmente. En este trabajo, aportamos 

una gran cantidad de datos y detalles sobre la estructura societaria, 

capitales invertidos, mentalidad y formas de actuar del empresariado de 

la época. 

 Se crearon las «Sociedades Fabriles Mercantiles» de carácter familiar, una 

estructura empresarial que permanecerá inamovible hasta mediados del 

siguiente siglo, cuando se creen nuevas y auténticas Sociedades 

Anónimas. Aquellos protagonistas fueron grandes emprendedores que 

supieron combinar hábilmente el emprendimiento y la inversión que 

demandaba el momento, con su tradicional conservadurismo burgués. 

Ese modelo, eficaz en su momento, acabará pasando factura por su 

obsolescencia empresarial.  

 El trabajo incorpora una descripción detallada del área financiera, nunca 

realizada hasta ahora, que aporta novedosa información sobre la forma 

de proceder en aquel contexto de ausencia total de la Banca, tanto por 

parte de la clase trabajadora en momentos de apuro, como por los 

industriales y clase acomodada. 

Alrededor de 1860 se importaron los primeros telares mecánicos, que requirieron 

más energía para su funcionamiento. Toda la industria textil europea, y con ella 



la industria catalana, con unos orígenes artesanales y familiares similares a la 

bejarana, se había sumado plenamente a la Revolución Industrial, incorporando 

máquinas de vapor para mover los nuevos telares mecánicos y maquinaria 

auxiliar para el resto de los procesos.  

Béjar no pudo sumarse a esta nueva etapa porque no disponía todavía de línea 

férrea que transportase hasta allí el carbón necesario para alimentar las calderas 

de las máquinas de vapor. Su peculiar ubicación geográfica comenzó a evidenciar 

los inconvenientes que llevaba asociados. 

Este déficit de energía, junto con otros factores analizados, frenó el fuerte ritmo 

de crecimiento que hasta entonces había mantenido la industria textil bejarana.  

La inversión en las fábricas se paralizó. Algunos investigadores achacan la 

paralización de la inversión a la desviación de capitales hacia fincas y propiedades 

inmobiliarias, aprovechando los procesos de Desamortización. Este es uno de los 

muchos tópicos que arrastra la historiografía bejarana, puesto que fue más un 

«efecto» que una causa, y en cualquier caso los capitales de aquellos industriales 

quedaron a buen recaudo a la espera de tiempos mejores. 

 

Estancamiento (1870-1914) 

Fueron estos, y no otros, los motivos por los que se produjo el fin del largo 

periodo de auge y el inicio de otro intermedio, no todavía de declive como 

apuntan algunos autores, pero sí de estancamiento, ampliándose la distancia ya 

existente frente a sus competidores, la industriosa Cataluña, que sí pudo y supo 

aprovechar la nueva fuente de energía proporcionada por la máquina de vapor, 

y con ella, reemplazar masivamente los telares manuales por mecánicos, 

incrementando con ello su productividad. Los estudios cuantitativos comparativos 

incluidos en este trabajo demuestran estas afirmaciones.  

Béjar, sin duda, perdió unos años decisivos y se quedó tecnológicamente 

atrasada y rezagada a la espera de encontrar soluciones energéticas para poder 

continuar con la modernización de sus fábricas.  



En cualquier caso, las fábricas siguieron produciendo paños militares y algunos 

de uso civil (p.ej. su famoso paño para capas), pero en el último tercio de siglo 

sufrieron dos serios contratiempos generados por su mejor cliente: el Ejército. 

 El fin inesperado de la 3ª Guerra Carlista (1877), que les sorprendió con 

un gran stock de paño militar de color verde botella, invendible en el 

mercado civil. Algunas empresas medianas quebraron, y las grandes 

sufrieron importantes pérdidas.  

 Con las Guerras Coloniales, el Ministerio de la Guerra cambió los 

uniformes de la tropa y oficialidad al famoso «rayadillo», tejido fabricado 

con algodón y lino. La industria catalana salió favorecida. Béjar, que solo 

fabricaba tejidos de lana, perdió en ese momento una parte importante 

del total del mercado militar. 

Son dos hechos que no tienen nada que ver con los problemas energéticos, pero 

que sin duda debemos considerar como generadores del inicio del periodo de 

estancamiento. 

Resultado de ello fue el inicio en 1877 de un proceso de emigración de los 

trabajadores del sector textil a otros puntos de España y al extranjero, en busca 

del trabajo que ya faltaba en Béjar. Comenzó a generarse un malestar social en 

la ciudad, germen del asociacionismo y posterior movimiento obrero y lucha de 

clases.  

Este proceso migratorio, con altos y bajos, no cesará hasta 1936. Por su influencia 

social en la vida de la ciudad, lo hemos analizado con cierta profundidad, 

completando los datos meramente estadísticos existentes, con documentos del 

AHMB y artículos y noticias en prensa que, no solo los confirman, sino que nos 

permiten entender mejor el impacto socio-económico de este proceso tan 

significativo. 

A todo esto, el ansiado ferrocarril, origen y causa principal de los problemas, no 

llegaría a la ciudad hasta una fecha tan tardía como 1896.  

 



Al iniciarse el siglo XX, la burguesía industrial se dividió en dos grupos. En el 

primero de ellos se integraron «los doce grandes históricos», fabricantes que 

decidieron vivir permanentemente en Madrid, y que serán los que tomen las 

grandes decisiones y marquen las pautas a seguir. El segundo estuvo formado 

por los medianos y pequeños empresarios que marcharon a remolque de los 

primeros.  

Otra de nuestras conclusiones es que este hecho en ese gran grupo social, 

siempre tratado de modo anecdótico o peyorativo, tuvo más importancia de la 

que pueda parecer a simple vista, pues el grupo de los grandes, con sus 

decisiones empresariales, no siempre acertadas, marcará el devenir futuro de la 

industria en su conjunto, y con ello el de la ciudad.   

Se ha prestado especial atención al tema energético, siempre mencionado, pero 

nunca estudiado en profundidad, obteniendo datos novedosos que ayudan a 

entender el cómo y el porqué de los hechos y actuaciones.  

Unos pocos años antes del inicio de nuevo siglo, el Ayuntamiento de Béjar, por 

una parte, y el gran emprendedor José Rodríguez Yagüe, por otra, apostaron por 

la nueva energía disponible, la electricidad, llevando a cabo sendas instalaciones 

generadoras, a las que seguirían otras iniciativas para uso general.  

A la vista de los buenos resultados obtenidos, todos los fabricantes que disponían 

de salto de agua cambiaron sus anticuadas ruedas de cárcavo por modernas 

turbinas generadoras de electricidad. Podemos afirmar que, antes de 1920, casi 

todas las fábricas estaban electrificadas, generando no solo energía para su 

maquinaria, sino también para otro factor tan importante como fue la iluminación 

de sus naves, lo cual les permitía ampliar las jornadas de trabajo e incluso aplicar 

el trabajo nocturno.  

En este apartado incluimos un estudio novedoso de los caudales del río Cuerpo 

de Hombre, así como de las potencias disponibles en cada fábrica.  

De facto, la etapa de las máquinas de vapor no existió en Béjar, que pasó de la 

energía hidráulica directamente a la electricidad, manteniéndose el problema que 



ya sufrían con sus instalaciones anteriores: en los meses de estío, el caudal del 

río Cuerpo de Hombre se reducía a mínimos, igual que sigue ocurriendo hoy en 

día.  

El ansiado proyecto de regulación de caudales del Pantano de Navamuño (1903), 

tampoco estudiado hasta ahora, no se llevó a cabo por las circunstancias 

analizadas en el capítulo correspondiente.  

Otro tema importante, ya detectado por la Profª. Rosa Ros para un periodo 

anterior, que se mantuvo inalterable en el ahora estudiado, es la no existencia 

simultánea de una burguesía comercial paralela a la industrial, como si sucedió 

en Cataluña. La red comercial bejarana tenía un alcance geográfico muy corto, 

limitándose a Madrid y a algunos puntos de Galicia.  

En este sentido, podemos afirmar que «Béjar siempre supo fabricar buenos 

paños, pero no cómo venderlos». 

La labor comercial que realizó en el último tercio del siglo XIX Hijos de Viuda de 

Galindo —los hermanos Galindo Pamo—, vendiendo paños en toda España y en 

Portugal, aun siendo de volumen moderado, no tuvo continuidad al disolverse la 

sociedad y dedicarse sus miembros a otros negocios.  

En esta situación, los industriales prácticamente se decantaron por el mercado 

seguro de los paños militares (que acabará resultando no tan seguro), 

abandonando poco a poco el mercado civil, cuya fabricación local quedó en 

manos de unos pocos medianos y pequeños fabricantes.  

Simultáneamente, apareció en 1907 la primera Casa de Banca en la ciudad, tema 

hasta ahora relegado por la historiografía y que ha sido posible reconstruir gracias 

a la documentación oficial conservada en el Archivo Histórico del Banco de 

España, complementada con información de tipo publicitario y comercial de 

prensa de la época. Dada su importancia hemos dado continuidad temporal a su 

evolución hasta los años posteriores a la Guerra Civil. 

Toda esta etapa nos lleva hasta los hechos transcendentales de la Gran Huelga 

de 1913-1914, que han sido analizados en profundidad desde ópticas diferentes 



a las de otros investigadores, indagando tanto las causas como las consecuencias 

que tuvo para las dos partes involucradas: patronos y obreros. 

 

Declive (1914-1936) 

Del análisis pormenorizado de la documentación disponible, surge una de las 

conclusiones más importantes de este trabajo: la Gran Huelga constituyó un 

verdadero punto de inflexión, marcando un antes y un después en la historia de 

la industria de Béjar inaugurando un nuevo ciclo, en este caso de inmovilismo y 

contracción, que perdurará en las siguientes décadas hasta la Guerra Civil.  

Fue lamentable, puesto que, según nuestro análisis, la industria se encontraba 

en 1914-1920 en una posición óptima, con autogeneración de energía suficiente 

para incrementar el número de telares mecánicos, energía susceptible además 

de ser completada durante los estíos con motores diésel (como se hizo 

posteriormente). Es decir, la industria textil de Béjar podría haberse lanzado a un 

nuevo ciclo de crecimiento, posicionándose a medio plazo en el mercado como 

segundo centro fabril textil de España, por detrás de la ya inalcanzable Cataluña, 

pero por delante de Alcoy. Pero los industriales responsables optaron por el 

inmovilismo. 

En estos primeros años del siglo XX, los principales empresarios del textil 

bejarano vivían en Madrid e invertían sus capitales en Bolsa, en sectores pujantes 

y muy rentables (banca, compañías de ferrocarril, telefónicas, siderúrgicas, etc.), 

así como en el sector inmobiliario.  

A la vista de sus actuaciones, nuestra conclusión es que las fábricas, heredadas 

de sus padres, ya no eran el objetivo principal ni de sus vidas ni de sus 

economías, como lo habían sido para sus antecesores familiares. Las mantenían 

operativas cuando recibían pedidos del Ejército, y las cerraban cuando finalizaban 

esa fabricación. Los costes de producción (materia prima, tintes, mano de obra) 

habían aumentado notablemente, mientras que los precios que pagaba el Ejército 

no lo habían hecho proporcionalmente. Los beneficios netos eran, en 



consecuencia, muy inferiores a los de antaño, y ello determinó el objetivo de los 

propietarios: mantendrían sus fábricas abiertas mientras no generasen pérdidas, 

pero no seguirían invirtiendo capital en ellas. 

Su dedicación cuasi exclusiva a los paños militares les generó un revés cuando el 

Ministerio de la Guerra decidió cambiar el color de los uniformes, del azul 

tradicional al caqui. Aún estaba presente el recuerdo de los grandes stocks que 

se quedaron sin vender al finalizar súbitamente la III Guerra Carlista, y ahora se 

encontraban de nuevo con el mismo problema. Tras una serie de gestiones con 

el Ministerio consiguieron retrasar varios años la implantación de la nueva norma 

para poder dar salida a sus stocks. En esta ocasión, tuvieron suerte. 

Mientras tanto, la industria catalana, muy activa industrial, empresarial y 

comercialmente, aprovechó los buenos tratos que ya tenía con el Ministerio de la 

Guerra a raíz del suministro de uniformes para los Ejércitos Coloniales (de 

algodón-lino, el famoso rayadillo), y en 1924 consiguió la adjudicación del tejido 

para los uniformes de diario de la tropa (de algodón), quitándole a Béjar otra 

nueva parte importante de su negocio.  

Béjar contratacó en vano, intentando convencer al Ministerio de las bondades de 

la lana frente al algodón, a pesar de su mayor precio. 

A la vista de la situación laboral en la ciudad, con altísimas tasas de paro por la 

falta de pedidos en las fábricas, y ante la ausencia de repuestas a las peticiones 

de ayuda e inversiones, hemos llegado a la conclusión de que, de algún modo, 

Béjar fue relegada e ignorada por razones claramente políticas, tanto durante la 

Dictadura de Primo de Rivera, como a lo largo de la II República.   

Fue en 1935 cuando la industria sufrió un nuevo golpe con los cambios 

introducidos por el Ministerio de la Guerra, cambios sin duda inducidos por la 

industria catalana, conocedora de los puntos débiles de sus competidores.  

En este punto, podemos establecer varias conclusiones que cierran este periodo 

ya agónico: 



 La industria bejarana acabó pagando muy caro su inmovilismo, su 

dedicación cuasi exclusiva al mercado militar y su nula inversión 

comercial, apostando además ante las contrariedades por gestiones 

políticas que no les dieron fruto alguno. 

 De 1920 a 1936, Cataluña jugó bien sus bazas, industriales, mercantiles 

y políticas: acorraló empresarialmente a Béjar a niveles de no poder ni 

concursar en las Subastas de Suministros convocadas por el Ministerio de 

la Guerra. 

 

De no haber ocurrido la sublevación militar de julio de 1936, es altamente 

probable que la industria textil de Béjar hubiese acabado a muy corto plazo, 

cerrando definitivamente sus fábricas y desapareciendo.  

 

Periodo transitorio (1936-1939) 

Con la Guerra Civil comenzó un nuevo periodo transitorio. Mientras que Cataluña 

quedaba en «Zona Roja», Béjar se benefició de su localización desde un principio 

en «Zona Nacional». Con todas sus fábricas y obreros militarizados fabricando 

paño para el Ejército sublevado, se acabó el desempleo persistente. 

Por primera vez en muchas décadas, su ubicación geográfica, aliada con un 

nuevo factor externo, la estrategia militar, jugó a su favor y no en su contra. Los 

industriales celebraron la nueva situación, y los obreros, sumisos, la aceptaron: 

estaban lejos del frente y tenían trabajo y sustento a pesar de las dificultades 

generales por la situación bélica en el país.  

Ya a mediados de 1937 se produjo un hecho que tendría gran repercusión 

posterior. Al quedar el país dividido, según iba ocupando territorio el Ejército 

sublevado, se registró un desabastecimiento total en paños civiles. Los 

comerciantes habituales se quedaron sin los suministros de sus proveedores 

catalanes. Para el mantenimiento de sus negocios, miraron hacia Béjar y 

comenzaron a realizar pedidos de novedades. Los fabricantes, no sin 



dificultades, consiguieron llegar a un acuerdo con los mandos militares y 

comenzaron a fabricar de nuevo un porcentaje del total de su producción de 

paño de uso civil, porcentaje que, a falta de datos, hemos estimado en el 

apartado correspondiente. 

Al finalizar la guerra, sin cambios en el mercado interior y limitadas las 

importaciones, Béjar se dotó poco a poco de una nueva red de distribuidores en 

todo el país, que será la base de un nuevo ciclo expansivo al sumarse al mercado 

militar, ahora prácticamente al 100% en sus manos, el mercado civil. que había 

quedado abandonado, por causas de fuerza mayor, por la competencia catalana.  

Este es uno de los grandes tópicos historiográficos con el que discrepamos. 

Nuestra conclusión es que los fabricantes de Béjar no recuperaron el mercado 

civil, fue el propio mercado, por causas de fuerza mayor, el que recuperó a Béjar 

como fabricante y proveedor. Empresarialmente hablando, no es lo mismo.  

  

La posguerra.  

Durante los años siguientes, hasta su gran declive y casi desaparición en los 

años 70, los fabricantes bejaranos prestaron atención al área comercial de sus 

negocios, aprovechando bien la nueva situación de autarquía reinante en el 

primer franquismo para afianzar una red comercial que se mantuvo, en su mayor 

parte, durante el segundo franquismo.  

Por último, es nuestro deseo incidir en uno de los procesos que comentamos 

anteriormente. Desde 1936 las fábricas (excepto THESA) siguieron funcionando 

con la electricidad generada en sus propios saltos, complementada con motores 

diésel durante los estíos. Se incrementó así significativamente el número de 

telares y la maquinaria auxiliar, lo cual confirma nuestra hipótesis que, de haber 

querido, ya en 1918-1920 pudieron haber hecho exactamente lo mismo. 

El suministro externo de electricidad suficiente para toda la ciudad de Béjar y su 

industria no se realizará hasta 1953, por los inconvenientes, una vez más, de su 

ubicación geográfica. La gran diferencia fue que la nueva generación de 



industriales que tomó el relevo fue capaz de salvar esos inconvenientes, guiada 

por el deseo de prosperar e innovar, renaciendo de sus cenizas y retomando las 

inversiones tecnológicas necesarias, no cubiertas por sus padres. 

Béjar, después de su auge y declive volvió a ser, aunque temporalmente, lo que 

antaño fue y nunca debió dejar de ser: una pujante y laboriosa ciudad industrial 

en el Sur de Castilla.  

 

———————————— 
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NOTA FINAL.  
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académica correspondiente, al autor en:  
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o en la Secretaría del IECyT (Instituto de Estudios de la Ciencia y 

Tecnología de la USAL), C/ Espejo 2 (Edificio I+D+ì), Salamanca. 
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