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PRESENTACIÓN P

Energía

PRESENTACIÓN

Río Cabreira (Taramundi) – Jorge Jardón
(La Nueva España)

Iglesia de A Paicega (Pesoz) – Saltos del Navia, C.B.



P

Alimentación

Las centrales hidroeléctricas y embalses en su conjunto han servido para suministrar 
energía a toda la comunidad e incluso a industrias importantes y punteras como lo fue 
Duro Felguera en su día. El caudal regular de estas cuencas fluviales es una caracterís�ca 
óp�ma para su explotación energé�ca, factor que ha sido aprovechado por diferentes 
empresas en el transcurso del siglo XX, en especial en el valle del Navia, mediante obras de 
gran envergadura que transformaron el paisaje y la sociedad local.

La industria alimentaria se encargaría de todos los 
procesos relacionados con la cadena alimentaria y 
contaría con grandes exponentes durante la 
primera década del siglo XX, destacando 
principalmente dos �pos de industria alimentaria 
en la comarca: las conserveras y las fábricas de 
chocolate, ubicadas en su mayoría en la zona 
costera del noroccidente de Asturias.

En la actualidad siguen ac�vas varias conserveras, aunque en un número reducido. 
También ha proliferado la industria láctea, que posee un gran peso en la economía de la 
comarca, aunque no ha alcanzado aún la relevancia patrimonial para formar parte de este 
catálogo.

Presa de Arbón (Villayón – Coaña) – Jorge Jardón (La Nueva España)

Conserveras de Puerto de Vega (Navia)
Asociación de Mujeres La Romanela



P
Minería

Otras Industrias

Asturias es la comunidad de España donde el 

sector minero tuvo un mayor peso económico 

durante la primera mitad del siglo XX. En el área 

central asturiana, las cuencas mineras del Caudal 

y del Nalón fueron fundamentales para la 

explotación del carbón en el ámbito regional. No 

obstante, la comarca noroccidental de Asturias 

no se caracterizaría por las explotaciones 

hulleras, sino por los yacimientos de hierro, 

wolframio, plomo y zinc. 

Existen otras industrias arraigadas a la comarca, cuyo peso económico fue menor que el de 
las anteriormente citadas. Se trata, a modo de ejemplos, de la industria naval, las fábricas 
de tejas, las cur�doras, empresas tex�les, fábricas de cristal o una fábrica de cerillas. Todas 
ellas merecen su mención en estas páginas por haber sido ejemplos de un patrimonio 
industrial, si bien en algunos casos no llegaron a consolidarse.

Mina La Excomulgada (Samartín) – Memoria Digital de Asturias

La industria minera tuvo un menor peso en la zona noroccidental respecto al centro de Asturias, 

aunque supone un buen exponente de la diversificación de los yacimientos y del intento de la 

sociedad por modernizarse y abrirse paso en la explotación de sus recursos naturales.

Casona de Sestelo (Castropol) – Alejandro Braña
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NAVIA

CONSERVERA LA VENECIA EN PUERTO DE VEGA

1

Puerto de Vega es la villa marinera por 
excelencia del concejo de Navia. A 
comienzos del siglo XX poseía una gran 
ac�vidad pesquera lo que repercu�ó en el 
surgimiento de fábricas de conservas y 
salazón que, a lo largo de su periodo de 
funcionamiento, darían trabajo a más de un 
centenar de mujeres.

Durante el siglo XX se contabilizan once 
conserveras que mantuvieron su ac�vidad 
hasta mediados de siglo.

Sugerencia: Para conocer 
todo el pasado industrial de 
la villa, recomendamos la 
lectura del libro editado por 
la “Asociación de Mujeres La 
R o m a n e l a ”,  � t u l a d o 
“Nacimiento y ocaso de las 
conserveras en Puerto de 
Vega”. 

La fachada principal del edificio la componen tres cuerpos rematados por frontones 
escalonados con varios vanos acristalados que van in crescendo. El cuerpo central se remata 
por una estructura en forma de cubo que le otorga una mayor altura que a las naves 
laterales.

De entre todas, destaca por la importancia de la empresa y por el interés arquitectónico de 
su edificio “Conservas La Venecia”, fundada en 1941 y en cuyas instalaciones se trabajó 
sobre todo anchoa y bonito, aunque también otras especialidades como el chicharrón. Con 
una plan�lla de hasta setenta operarias, cerró sus puertas en el año 1962.

Este libro recoge los tes�monios orales de las trabajadoras de las 
conserveras que llegaron a estar en ac�vo en Puerto de Vega, 
junto con un CD que incluye las canciones que cantaban las 
trabajadoras.



A lo largo de su existencia trabajaron en la fábrica una media de treinta y cinco personas, con 
picos de hasta setenta mujeres. Fue ésta la empresa que más y mejores recuerdos dejó en la 
vida de Puerto de Vega, pues aún hay muchas personas que trabajaron en ella y que evocan 
con cariño tanto a sus empresarios como el magnífico ambiente fabril que había en la 
misma. 

Las instalaciones de la fábrica se ubican en lo que actualmente es la Casa de Cultura Príncipe 
Felipe, y se puede contemplar una representación de lo que cons�tuyó su maquinaria, 
expuesta de forma permanente en lo que en otros �empos fue el pa�o de la fábrica.

Sugerencia: El Parque 
Histórico del Navia �ene 
en la Puerta de Entrada 
de Puerto de Vega el 
p r i n c i p a l  ce nt r o  d e 
recepción del i�nerario 
“Historias del  Mar ”, 
integrando recursos 
vinculados a la vida

NAVIA

CONSERVERA LA ARENESCA EN PUERTO DE VEGA

2

Rosalindo González Álvarez, natural 
de San Juan de la Arena, pero 
casado con una mujer natural de 
Puerto de Vega, funda en 1925 la 
sociedad Conservas “La Arenesca”, 
dedicada fundamentalmente a la 
anchoa y al bonito, siendo la 
primera en Puerto de Vega en estar 
dotada con todos los adelantos 
t é c n i c o s  q u e  ex i s � a n  e n  e l 
momento de su fundación.

marinera en sus diversas acepciones: técnicas de pesca, 
transformación de los productos del mar, comercio de cabotaje, 
caza de ballenas o tradiciones de la vida marinera.



LONJA EN PUERTO DE VEGA
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pulpo, para luego avanzar con las técnicas de pesca de bajura y su 
evolución, entre otras temá�cas pesqueras.

una llama�va fachada organizada en tres calles, con elementos decora�vos como molduras 
y vanos. En la calle central se localiza un óculo sobre el que versa la inscripción “Lonja de 
Pescado” rematada por una espadaña en la que luce una campana.

La subasta en vivo en una lonja de pescados atrae a turistas y aficionados desde hace años a 
estas instalaciones, ofreciendo las de Avilés, Lastres y Puerto de Vega estas visitas guiadas.

NAVIA

Los primeros edificios des�nados a la 
subasta y venta de pescado aparecen a 
principios del  s iglo XX;  hasta ese 
momento, esas operaciones se realizaban 
en los propios muelles según llegaba la 
carga. 

Las lonjas son el punto neurálgico de cada 
puerto pesquero y en la de Puerto de Vega, 
vil la marinera de amplia tradición 
ballenera, podemos contemplar un 
e d i fi c i o  l e v a n t a d o  e n  1 9 2 8  c o n 

Sugerencia: La Cofradía 
d e  P e s c a d o r e s  d e 
Nuestra Señora de la 
Atalaya ofrece las visitas 
guiadas por la rula. 

La visita da comienzo 
con una proyección 
sobre el percebe y el



NAVIA - COAÑA

PUENTE DEL FERROCARRIL DE NAVIA
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Sugerencia:  Aparcar  e l 
vehículo en la dársena del 
puerto de Navia y con�nuar 
paseando junto al trazado 
del tren, hasta llegar a las 
viviendas para los empleados 
de la central de Arbón en la 
parte alta de la villa.

XIX y que comenzó su construcción en la década de 1920, siendo la segunda más larga de 
FEVE en España, solo por detrás del ferrocarril de La Robla (León) a Bilbao. Conocido como 
el “Estratégico” al comunicar Ferrol con las fábricas de armas y explosivos de Asturias, sería 
construido por etapas realizándose entre 1944 y 1947 el tramo que atraviesa Navia.

Este puente del ferrocarril atraviesa la capital del concejo de Navia y su ría, con 
espectaculares vistas dada su elevación sobre el núcleo urbano y su proximidad a los 
restantes puentes que lo acompañan.

El puente de Navia fue construido 
para dar servicio a la línea FEVE Ferrol-
Gijón, proyectada a finales del siglo 

Los medios de transporte juegan un 
papel fundamental en el desarrollo 
industrial de la comarca. Sin duda 
alguna,  uno de los  medios de 
transporte más importantes de la 
industrialización europea fue el 
ferrocarril debido a la posibilidad de 
realizar transportes masivos de 
mercancías y personas a lo largo de 
toda la red ferroviaria.



NAVIA

VIVIENDAS DE EMPLEADOS DEL SALTO DE ARBÓN
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Sugerencia: Un paseo por la villa de 
Navia permite contemplar varios 
e l e m e nto s  d i s e ñ a d o s  p o r  e l 
destacado arquitecto Ignacio 
Á l v a r e z  C a s t e l a o ,  c o m o  e l 
recientemente remodelado cine 
Fantasio, así como obras de Manuel 
del Busto y Luis Menéndez-Pidal.

Las centrales hidroeléctricas de la comarca atrajeron a un gran número de personas a 
trabajar para su construcción y puesta en funcionamiento durante los años centrales del 
siglo XX. El alojamiento de los empleados se convir�ó en una prioridad para la empresa 
Electra de Viesgo S.A. que, siguiendo la estela de la minería, puso en marcha un nuevo 
modelo de relaciones con los empleados denominado “paternalismo industrial”, en el que 
la empresa provee de vivienda y otros servicios a sus trabajadores. 

Las viviendas para los empleados de la central de Arbón se localizan en Navia, diseñadas 
por el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y construidas en dos fases. Se trata de uno de los 
mejores ejemplos de vivienda obrera vinculada al Movimiento Moderno que tenemos en la 
comarca y forma parte de los edificios catalogados por la Fundación Docomomo Ibérico.



VILLAYÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ARBÓN
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Sugerencia: Las aguas mansas 
del Navia se embalsan en un 
entorno bucólico que cuenta 
con un apartadero de la 
car retera  y  un  pequeño 
sendero que nos acerca al 
a g u a ,  d o n d e  p o d r e m o s 
observar  embarcac iones 

El proyecto se centra en la arquitectura, abandonando las intervenciones plás�cas, como sí 
ocurre en Silvón o en Salime, por lo que en ésta prevalece la sencillez, las líneas puras y el 
uso del hormigón, �pico de la arquitectura del Movimiento Moderno.

Castelao proyecta una sala de máquinas donde la luz adquiere gran relevancia. Se trata de 
una nave de dimensiones alargadas y cubierta por sucesivas bóvedas fabricadas en 
hormigón para que la luz entre en el edificio, tanto por los laterales, como por la parte
cenital.                                                                         .

El aprovechamiento hidrográfico 
del río Navia se materializó en tres 
embalses en la zona asturiana: 
Doiras, Salime y Arbón que se 
fueron construyendo entre 1933 y 
1969.

La central hidroeléctrica de Arbón 
se localiza en el tramo bajo del río 
Navia y fue la úl�ma en ser 
construida.  Su proyecto fue 
realizado por el arquitecto Ignacio 
Álvarez Castelao junto con el 
ingeniero Juan José Elorza. 

amarradas. El lugar es ideal para un chapuzón en verano y para 
conectar con la naturaleza.



VILLAYÓN - COAÑA

PRESA DE ARBÓN
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Sugerencia: El embalse de Arbón es 
un enclave apto para la prác�ca de 
deportes náu�cos como remo, vela 
y pesca, para lo que cuenta con una 
zona en las inmediaciones del 
pueblo de Arbón conocida como “El 
Pantalán” equipada a tal fin.

El muro de contención de la presa de Arbón es el de menores dimensiones de los tres 
grandes embalses del Navia, aunque no por ello deja de impresionar la gran mole de 
hormigón a la que se le añade material suelto con núcleos impermeables que cobijan las 
compuertas que sirven de aliviaderos.

La modificación del paisaje en el valle resulta visible desde la propia presa, así como desde 
lugares elevados, como el pueblo coañés de Vivedro, donde paisaje e industria se fusionan 
ofreciendo vistas espectaculares.                         .           .                    .

El río Navia es el eje divisional de varios de los concejos a lo largo de su curso hacia el mar. Así 
como ocurre en el embalse de Salime cuyo muro de contención divide los concejos de Pesoz 
y Allande, de igual manera en el caso de la presa de Arbón el río marca la división municipal 
entre los concejos de Villayón y Coaña. 

Paraje ideal para el descanso y el disfrute de una vegetación con 
especies autóctonas. En este embalse no se permite la 
navegación a motor.



BOAL

CASA DE DIRECCIÓN Y VIVIENDAS DE EMPLEADOS DE DOIRAS
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Sugerencia: Doiras es un enclave 
que rezuma patrimonio industrial 
por todos los costados. A la salida del 
pueblo, dirección Grandas de Salime 
por la AS-12, podemos observar uno 
de los cas�lletes metálicos del 
an�guo teleférico El Espín – Salime. 

El primer ejemplo del paternalismo industrial que localizamos en la comarca debido a su 
cronología corresponde a las viviendas proyectadas en el pueblo de Doiras, asociadas a la 
presa. 

Las grandes centrales hidroeléctricas fueron financiadas con capital aportado por los 
grandes bancos del país; en el caso de Doiras, la construcción de la presa y las viviendas 
obreras fue sufragada por el Banco Bilbao Vizcaya, propiedad de la familia Ybarra. 

La familia Ybarra es un importante linaje vasco ligado a la industria y la banca, y la influencia 
de la arquitectura montañesa se plasma en las oficinas y alojamientos para el personal de 
dirección de la empresa.

En 1947, con la creación de la central de Silvón, se construyeron dos chalets en la misma 
parcela des�nados a alojar al jefe de la central y al jefe de obra. Con la conclusión de las 
obras, fueron asignados al jefe y subjefe de la central.  .                                                       .               

Los ingenieros italianos que se desplazaron a la comarca para la 
instalación del mismo se alojaron en este pueblo boalés, cuya 
historia quedará marcada por la construcción de los embalses.



BOAL

EMBALSE Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE DOIRAS
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La parte de la central que suscita mayor interés es el diseño 
de interiores que corrió a cargo de Castelao (mobiliario) y del 
ar�sta Antonio Suárez, quien proyectó una monumental 
vidriera y la representación religiosa de Nuestra Señora de 
la Luz.

En la década de 1950 se recreció cuatro metros el muro inicial de contención, resultando 
visible su línea de crecimiento (en la que exis�an unos pequeños vanos) momento en que se 
construyeron las ménsulas como elementos estructurales en voladizo. En esta misma 
década se construyó la nueva central hidroeléctrica de Silvón a unos cien metros del dique 
de contención, manteniendo unos cuatrocientos metros aguas abajo la central 
hidroeléctrica de Doiras, de los años treinta.

En los úl�mos años se ha construido un pantalán para aprovechar turís�camente el 
embalse con usos depor�vos y lúdicos. Dispone de dos puntos de amarre de 
embarcaciones, en el puente del Estado y en las cercanías de la propia presa.

El aprovechamiento hidrográfico 
de la cuenca del r ío Navia 
comenzó con la construcción del 
embalse de Doiras entre 1929 y 
1933 a instancias de la 
empresa Electra de Viesgo S.A. 
Se trata del primero de los tres 
embalses construidos en la 
cuenca del Navia para su 
aprovechamiento eléctrico.

Sugerencia:  A escasos 
metros de la presa de 
Doiras, se localiza la central 
hidroeléctrica de Silvón que 
fue proyectada por  e l 
arquitecto Ignacio Álvarez 
Castelao y el ingeniero Juan 
José Elorza y construida 
entre 1955 – 1958.



EILAO

ESTACIÓN ÁNGULO DEL TELEFÉRICO EL ESPÍN - SALIME EN XÍO
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restos de una de las bases del teleférico, cubiertas en buena 
medida por la vegetación.

En el barrio de A Llomba se puede visitar exteriormente el Palacio 
Muxardín, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2013.

La industria no solo transforma el paisaje, sino la sociedad y los pueblos en los que se alojan 
los operarios encargados de este mantenimiento del teleférico; uno de los pueblos más
importantes en este tramo fue el de Zadamoño.                                                              .            .  
.                    

entre la estación de carga y la de descarga, y podía funcionar como estación intermedia o, 
en el caso de una avería en el trazado, podía servir como estación final para con�nuar por 
carretera el resto del recorrido de los materiales.

E l  pro longado trazado del 
teleférico, que unió El Espín con la 
presa de Salime, contaba con 
varias estaciones intermedias 
como la que se ubica entre los 
pueblos de Xío y Zadamoño. La 
e s t a c i ó n ,  c o m p l e t a m e n t e 
d e s m o n t a d a ,  c o n s e r v a  l a 
estructura de hormigón de la 
gran tolva y la an�gua edificación 
del centro de transformación.

Esta estación era un punto clave 
en el trazado del teleférico ya que 
se ubica a mitad de recorrido

Sugerencia: Adentrarse en el 
pueblo de Xío y dar un paseo 
contemplando las espectaculares 
vistas del río Navia a su paso por 
el concejo de Eilao.

Al lado de la capilla y en una finca 
par�cular, se pueden observar 



EILAO

PUENTE DE LLANTEIRO
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Sugerencia:  La ruta de 
sender ismo del  Puente 
Colgante, con una distancia 
de catorce kilómetros y apta 
para bicicleta de montaña, 
comunica Eilao con el pueblo 
de Llanteiro, y lleva al Área

Con una longitud de ciento quince metros, la 
estructura de hierro roblonado forma una 
celosía desde la que se contempla parte de 
la cuenca del Navia, haciendo las veces de 
mirador. El piso es de madera apoyado sobre 
viguetas metálicas. También posee dos 
grandes arcos de hierro de los que se sujetan 
los cables sobre los que está colgado; el 
puente es transitable sólo para peatones.

Las conexiones viarias resultan de gran 
importancia para el paso de personas y de 
mercancías. Con la inauguración del salto de 
Doiras en 1934, la compañía propietaria de 
la explotación, Electra de Viesgo S.A., debió 
mantener la comunicación de ambos 
márgenes del río Navia, por lo que construyó 
en Llanteiro un puente colgante a comienzos 
de la década de los años treinta. Luego, con 
la construcción de la central de Silvón y el 
recrecido del muro en 1953, se ensancha la 
lámina de agua al �empo que este puente . 

Recrea�va de Folgueiróu con su magnífica piscina en la que 
refrescarse en época es�val.

La senda discurre por bosques de castaños, pudiendo contemplar 
muestras de la arquitectura tradicional de la zona.  



PESOZ

POBLADO DE A PAICEGA
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S u g e r e n c i a :  T r a s  l a s 
reivindicaciones vecinales 
para la conservación de la 
iglesia de la Virgen de la Luz, 
el Ayuntamiento de Pesoz 
c o m p r ó  l a  m i s m a  a  l a 
empresa Saltos del Navia C.B., 
recuperándola para servir

En las inigualables vistas que se disfrutan desde este poblado se fusionan naturaleza e 
industria en uno de los elementos del patrimonio industrial más singulares de la comarca.

Tras la finalización de las obras del embalse, A Paicega quedaría progresivamente 
desatendido hasta quedar deshabitado, y el paso inexorable del �empo lo dejó en un estado 
de ruina permanente que le confiere un halo de misterio.

de la guardia civil, transformador eléctrico, depósito de aguas y escuela, así como iglesia y 
un hórreo que hacía las veces de can�na.

A Paicega es uno de los cuatro 
poblados que se crearon para 
albergar a los trabajadores del 
e m b a l s e  d e  S a l i m e . 
Permaneció ac�vo de 1948 a 
1956 y tenía capacidad para 
d o s c i e n t o s  o b r e r o s  q u e  
cubrían buena parte de sus 
necesidades con los servicios 
con los que contaba el poblado: 
economato, barbería, cuartel

como centro social del concejo al �empo que Centro de 
Interpretación de la construcción del embalse.



GRANDAS DE SALIME

POBLADO DEL SALTO
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Navia C.B.) así como a los chalets de los peritos y capataces.
Un paseo por los alrededores del poblado nos permite observar 
todas esas infraestructuras. En la imagen, las an�guas oficinas 
de administración de la empresa.

En 1978 se inaugura el poblado del Salto en Grandas de Salime en los terrenos adquiridos 
durante la construcción de la presa, y anexo a las oficinas y garajes que la empresa sigue 
manteniendo.

Tras la construcción del embalse de 
Salime, los empleados que quedaron 
trabajando en el mantenimiento de la 
central hidroeléctrica y sus familias 
residían en el poblado de Vistalegre; 
aunque el cierre de los servicios más 
elementales (hospitalillo, bar-�enda, 
escuela) mo�vó que los trabajadores 
solicitasen la creación de un grupo de 
viviendas en la capital de concejo de 
G ra n d a s  d e  S a l i m e  p a ra  s e g u i r 
accediendo a servicios básicos sin la   
necesidad de desplazarse.   

S u g e r e n c i a :  L a s 
edificaciones anexas 
al  poblado,  ta les 
c o m o  g a r a j e s  y 
almacenes, dan paso 
al edificio de oficinas 
d e  l a  e m p r e s a 
(actualmente archivo 
histórico de Saltos del 

Este bloque de viviendas fue proyectado por el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao, y es el 
mejor exponente de la arquitectura del Movimiento Moderno del concejo.



GRANDAS DE SALIME

CASA DIRECCIÓN DEL SALTO
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Sugerencia: En el año 2006 fue nombrado 
Hijo Adop�vo del concejo de Grandas de 
Salime el ar�sta Joaquín Vaquero Turcios 
(Madrid, 1933 – Santander, 2010) en un 
acto en el que se inauguró un parque con 
su nombre en las inmediaciones de la 
Casa Dirección, que había sido diseñada 
por su padre, Joaquín Vaquero Palacios. 
El parque cuenta con varios bancos donde 
descansar en un día de paseo por 
Grandas de Salime.

El paternalismo industrial que proporcionaba vivienda a los obreros de las empresas 
hidroeléctricas vinculadas a los embalses del Navia �ene su mayor exponente en la 
construcción de los chalets para la dirección de la empresa constructora de dichos 
embalses. Estos edificios son la cara visible de la empresa, lugar de residencia de los 
ingenieros y direc�vos más importantes de la en�dad, por lo que juegan un papel relevante 
de representación de la misma.

El caso de la Casa Dirección de Grandas de Salime supone uno de los ejemplos más 
representa�vos de la arquitectura al servicio de esta representa�vidad empresarial. 
Proyectada por Joaquín Vaquero Palacios a finales de la década de 1940, su diseño se inspira 
en las viviendas tradicionales de la zona, con el uso de los materiales autóctonos y cubierta 
de pizarra. La residencia cuenta con servicios tales como pista de tenis de �erra ba�da y 
estanque, en una parcela amurallada de unos diez mil metros cuadrados.



GRANDAS DE SALIME

POBLADO DE VISTALEGRE
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poblado de Vistalegre, la presa, las instalaciones de la obra 
a media ladera y el poblado de A Paicega en la cota 
superior.

Tras la finalización de las obras de construcción, los empleados del mantenimiento que 
con�nuaron trabajando en la central hidroeléctrica se trasladaron a estas casas con sus 
familias hasta la creación del poblado del Salto en la capital del municipio, mo�vando así el 
cierre de estas viviendas en 1978.

que A Paicega, poseía servicios como hospitalillo, bar, capilla, garajes o escuela. También 
había residencia de ingenieros y varios chalets para los empleados de la obra con un mayor 
rango socioprofesional.

En la actualidad, la única vivienda que queda en óp�mas condiciones es la an�gua Oficina-
Residencia de la comunidad, que se ha reconver�do en un establecimiento hostelero..........

Durante la construcción del embalse de 
Salime se crearon poblados para alojar a 
los obreros, quienes contaban con 
diferentes niveles de especialización en la 
empresa. Así, los ingenieros y el personal 
de oficina se alojaban en el poblado más 
cercano a la obra, conocido por el nombre 
d e  V i s t a l e g r e  y  q u e  a l b e r g a  l a s 
edificaciones mejor dotadas de los cuatro 
poblados.

Vistalegre se localiza en el término 
municipal de Grandas de Salime y, al igual

Desde ahí se puede divisar el

Sugerencia: Se propone un 
paseo hasta el  mirador 
ubicado en la curva a una 
cota superior, haciendo una 
pequeña parte del Camino de 
San�ago Primi�vo.



PESOZ - ALLANDE

PRESA DE SALIME
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el Salto de Salime (1955), conocido popularmente como “La boca 
de ballena” junto al que se localiza una escultura que representa 
la Virgen de la Luz; ambas obras de Joaquín Vaquero Turcios.

El embalse de Salime, construido entre 1945 y 
1955 por la empresa Saltos del Navia C.B., era 
la presa más grande de España, en cuya 
construcción se superaron varios récords 
europeos de hormigonado. El interior de la 
central hidroeléctrica, en el concejo de Pesoz, 
combina la integración de varias artes a par�r 
de la fusión de arquitectura, escultura, pintura 
y diseño de mobiliario por los ar�stas Joaquín 
Vaquero Palacios y su hijo Joaquín Vaquero 
Turcios, lo que convierte el interior de la

La construcción de los grandes saltos de agua 
del occidente asturiano tuvo su momento de 
mayor apogeo a mediados del siglo XX por la 
importancia otorgada a esta fuente energé�ca 
a nivel mundial. De ellos, el más importante 
del valle del Navia es el de Salime, en la 
confluencia de los municipios de Allande y 
Pesoz.

central en uno de los principales exponentes del Movimiento Moderno en Asturias. Esto da
lugar al conjunto de patrimonio industrial vinculado al agua más importante de la 
Comunidad.   

Sugerencia: Pasear por el muro 
de contención del  agua y, 
adentrándonos en el municipio 
de Allande, asomarse a los 
miradores volados sobre el 
aliviadero, proyectados por 
Joaquín  Vaquero Palac ios .
Con�nuar hasta el Mirador sobre



SANTALLA - OSCOS

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE FERREIRA
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Sugerencia: Vista de las 
a l m e n a s  d e l  m u r o  d e 
contención, cuyo acceso 
p e a t o n a l  s e  r e a l i z a r á 
conforme a las servidumbres 
de paso. Contemplar desde el 
Área Recrea�va de Ferreira

Conforme a la clasificación u�lizada para estas centrales en función de la altura de su caída 
de agua, la de Ferreira se corresponde con una de baja presión, al ser inferior a veinte 
metros de desnivel entre las láminas de agua superior e inferior respecto al muro de 
contención.

de contención, en contraste con la estrecha escorren�a aguas abajo del mismo. La planta 
eléctrica, unos trescientos metros aguas abajo del muro, en la margen izquierda del 
Agüeira, contó con una tubería forzada para suministro del agua a presión desde el muro de 
la presa, y en su interior el entronque del suministro de agua, la turbina hidráulica, el 
generador eléctrico y el tendido de suministro de energía hacia el exterior, des�nada a los 
pueblos vecinos.

El curso fluvial muestra una plácida 
lámina de agua, aguas arriba del muro

La central hidroeléctrica de Ferreira, 
construida en los años cincuenta del 
siglo XX en el curso del río Agüeira, 
aguas abajo del muro de la presa, 
abasteció de energía eléctrica a 
diversos pueblos de su entorno durante 
un período de tres décadas hasta su 
cierre a inicios de los años ochenta de 
ese mismo siglo.

el ensanchamiento del curso fluvial del río Agüeira, cuya altura 
alcanza la base de las dovelas del puente de acceso al pueblo de 
Ferreira.



SANTALLA - OSCOS

CURTIDORA DE PUMARES
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S u g e r e n c i a : 
P u m a r e s  f u e  u n 
n ú c l e o  c o n  u n a 
intensa ac�vidad 
fabril. Además de la 
cur�dora, había una 
ferrería, de la que 
q u e d a n  a l g u n o s 

Las fábricas de cur�dos fueron una 
constante en toda Asturias hasta bien 
entrado el siglo XX. En dichas fábricas se 
somete a las pieles a un tratamiento que 
las hace flexibles y las protege contra el 
deterioro, convir�éndolas en cuero o en 
productos de peletería.

El proceso de cur�do consta de cuatro 
fases: limpieza, cur�do, teñido y 
acabado. Antes de cur�rlas es necesario 
ablandar las pieles en baños alcalinos y 
salinos, por lo que se hace necesaria una

Por úl�mo, se �ñen las pieles con �ntas y aceites que reemplazan sus aceites naturales, 
proceso que genera una alta resistencia. Las operaciones de acabado son las de secar, 
reves�r, sujetar con estacas, sembrar, pegar y lavar las pieles para conseguir mayor una 
resistencia de las mismas y bajos volúmenes de efluentes concentrados.

infraestructura específica para este proceso. Esta cur�dora ubicada en Pumares contaba 
con hasta cuatro pozos para realizar este procedimiento, en el que se dejaban las pieles en 
el pozo salado durante unas dieciséis horas; posteriormente, se curte la piel con cur�entes 
minerales o vegetales después de re�rar los restos de pelos, grasa y sal.

restos y cuya ac�vidad se man�ene en la memoria de los 
habitantes del lugar.



SAMARTÍN - OSCOS

MINA LA EXCOMULGADA
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Sugerencia: Disfrutar a 
casi mil metros de al�tud, 
desde el barracón principal 
de los obreros o bien desde 
el mirador de la propia 
explotación minera, las 
amplias panorámicas con 
alcance hasta cotas del

Las jornadas estaban divididas en turnos de trabajo, por lo que se compar�an las mantas 
para el descanso. La ac�vidad minera atrajo a un gran número de trabajadores, llegando a 
contabilizar más de ciento treinta personas que prestaban servicio directo a la extracción de 
mineral.

Junto a la an�gua residencia del ingeniero jefe de la 
explotación se encuentran las galerías y el cargadero de 
mineral, siendo esta la única mina de Os Oscos que 
disponía de barracones para el descanso de los 
empleados, con literas, duchas, comedor y cocina; así 
mismo, los domingos acudía el cura a decir misa. La 
pensión en el barracón costaba entonces unas ocho 
pesetas de las once que se ganaban al día en esta mina.

La mina La Excomulgada, en plena sierra de A Bovia, fue 
una explotación dedicada a la extracción de hierro, 
propiedad de la empresa vasca Lezama Leguizamón, 
comenzando su ac�vidad en 1950 y cesando la 
explotación ocho años después, debido a que el óxido de 
hierro contenía elevadas can�dades de fósforo. El 
mineral obtenido se exportaba a través del puerto de 
Ribadeo.

macizo central asturiano y de la cordillera cantábrica en el 
entorno lucense de Os Ancares.



MINA CARMINA

20

Sugerencia: La ruta de senderismo Las 
Minas, con inicio en A Garganta recorre 
unos treinta y seis kilómetros y lleva a 
varios enclaves mineros de Os Oscos.

La salida de mina Carmina se hace bien 
por el sendero ubicado por la ladera 
norte bajo tramos de bosque, mientras 
el sendero orientado al sur discurre 
sobre la escombrera de mineral, en 
ambos casos para llegar al vecino 
pueblo de  Vilarín de Tresmonte.

En las inmediaciones de la bocamina se encuentra maquinaria y equipamiento como una 
tolva, un lavadero con molino, decantadores y bandejas de flotación, además de una forja, 
una cuadra de caballerías para arrastre del mineral sobre tableros, el edificio del 
transformador, el compresor y los cimientos para soporte de equipos de tratamiento de 
minerales. 

La galería principal se abre en el frente del escarpe rocoso con una amplia perspec�va de la 
escombrera de mineral sita a su frente; desde esta explotación hubo un teleférico hacia los 
pueblos de Vilarín de Tresmonte (Samar�n) y As Talladas (Santalla), para el transporte del 
mineral una vez tratado y para el suministro de materiales.

Mina Carmina inicia su explotación a 
mediados del siglo XIX y permaneció en 
ac�vo hasta comienzos del siglo XX, 
retomando poster iormente  los 
trabajos entre 1950 y 1962 para la 
obtención de b lenda y  ga lena, 
principales minerales en la producción 
de plomo. Tras el cese en los trabajos, 
sería registrada por la sociedad 
Minero-Química Española, S.A. en 
1971, aunque sin que los trabajos se 
volviesen a retomar.

SAMARTÍN - OSCOS



MINA PENA TASCÓN
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Sugerencia: Para visitar las 
instalaciones mineras de 
Os Oscos es recomendable 
el uso de linternas, calzado 
de agarre y, a ser posible, 
casco; a pesar de estar 
museal izada,  e l  suelo 
puede resultar resbaladizo

Es entre finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX cuando la minera florece en Os 
Oscos, llegando a su momento de mayor 
esplendor al llegar la década de 1950. Aun 
así,  la primera documentación que 
menciona la explotación de Ovellariza data 
ya del siglo XV, momento desde el que la 
mina pasa a abastecer de hierro a las 
ferrerías locales.

Desde mina Pena Tascón se exportaban 
minerales des�nados a la siderurgia vasca.

VILANOVA - OSCOS

A pesar de ello, los grandes costes de explotación del mineral obligaron a la empresa a
echar el cierre en estas instalaciones.

Los ves�gios que aún se conservan se localizan a la entrada de una de las galerías que poseía 
este yacimiento, con una vagoneta y una tolva que nos dan la bienvenida.

 y la falta de guía acompañante hace que las precauciones que se 
deban tomar sean más exhaus�vas.

Para el disfrute de una jornada completa, se puede descansar en 
la pequeña área recrea�va inmediata, que cuenta con 
inmejorables vistas de Vilanova.
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Sugerencia:  Observar la 
s a l i d a  d e l  d r e n a j e  p o r 
gravedad de aguas interiores 
de la bocamina, mo�vado 
por la corta de manan�ales 
que atraviesan el roquedo.
Este  drenaje  se  real iza

La mina de Busdemouros, con una 
dilatada etapa de explotación, sería  
propiedad del Monasterio de Vilanova de 
Oscos durante los siglos XVIII y XIX, de la 
que se extraía principalmente hierro 
junto con una pequeña producción de 
cobre, des�nado al suministro de las 
herrerías del entorno, hasta su cierre en 
el año 1910.

Contó con un pequeño horno de 
fundición, con un vial de raíles de subida y 
bajada con un sistema de contrapesos 
mediante cargas y descargas alternas de 
mineral y de agua, con dos viales 
paralelos y un sistema de frenado en 
ladera. Ya en los úl�mos años de

MINA DE BUSDEMOUROS

explotación se realizaría el transporte del mineral a diversos establecimientos fabriles del 
entorno mediante camiones de reducido tonelaje.

Recoge la tradición oral que las galerías de Busdemouros eran de gran longitud, llegando 
con galerías cruzadas hasta el otro lado de la montaña, en las inmediaciones de Silvallá, en 
el vecino concejo de Taramundi.

mediante sistemas de bombeo que acompañan a las labores de 
perforación de la roca y extracción del mineral.

VILANOVA - OSCOS
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Curiosidad: A mediados de la 
década de 1940 se produjeron 
grandes sequías que impedían 
el funcionamiento de los 
molinos de regato.

El Conjunto Etnográfico de Molinos de O 
Mazonovo cuenta en sus instalaciones, 
entre otros elementos de gran interés 
etnográfico, con una pequeña central 
hidroeléctrica, puesta en funcionamiento 
en 1930 por Nemesio López-Cancelos. 
Esta pequeña central u�liza el agua del río 
Cabreira para la producción de energía 
eléctrica,  que su propietario ir ía 
mejorando con el transcurso de los años, 
a medida que los vecinos de los pueblos 
colindantes le solicitaban engancharse a 
la corriente que producía esta central.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE O MAZONOVO

TARAMUNDI

Con el transcurso de los años, Nemesio montó una nueva central en 1952, denominada 
“Chusco”, situada en el río Turía, de mayor envergadura que la primera. Esto permi�ó que 
vein�ún pueblos de la comarca contasen con luz eléctrica en sus casas, aunque este 
suministro llegó a su fin cuando Electra de Viesgo se hizo cargo del servicio eléctrico de 
la zona.

En la actualidad, la primi�va central que Nemesio puso en funcionamiento sigue 
abasteciendo la vivienda y los molinos del conjunto etnográfico de O Mazonovo.

seguía imprimiendo movimiento a las muelas de los molinos y al 
generador que suministraba luz al conjunto.

Es en ese momento cuando 
N e m e s i o  a d q u i r i ó  u n a 
máquina de vapor, que unida 
a la transmisión del molino,
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Curiosidad: La Ruta de As Mestas 
discurre por el  val le  del  r ío 
homónimo hasta una de las 
centrales hidroeléctricas, en este 
caso de �tularidad par�cular, 
observable desde el   propio 
sendero.

Diferentes cauces y ramales de 
agua que irrigan el concejo de 
Taramundi  acogen centrales 
hidroeléctr icas de pequeñas 
dimensiones, parte de ellas en 
s u g e r e n t e s  i � n e r a r i o s  d e 
senderismo.

El Conjunto Etnográfico de Os Teixóis 
a l b e r g a  u n a  p e q u e ñ a  c e n t r a l 
hidroeléctrica de agua fluyente 
primero desviada y luego devuelta al 
curso fluvial, en funcionamiento desde 
el año 1936 hasta 1989. Esta central, 
movida por el agua del río de As 
Mestas, supone uno más de los 
múl�ples centros de producción de 
energía eléctrica taramundeses 
des�nados al autoconsumo local.

Con una presa cuya rampa ronda los 
cinco metros de desnivel, cons�tuye

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE OS TEIXÓIS

un buen ejemplo de los saltos de agua construidos en los ramales del río Cabreira, con 
múl�ples centrales hidroeléctricas como, a modo de ejemplos, las de Chusco, Guxo, 
Logares, Mousende, O Mazonovo, Santa Marina, Ouria, Silvallá y Turía, suministradoras de 
energía para usos domés�cos y diferentes trabajos artesanos.

En la actualidad, la central de Os Teixóis cuenta con dos dinamos, uno de ellos aún en ac�vo,  
traído en el contexto de la con�enda civil de un navío des�nado al desguace en la vecina 
Galicia.

TARAMUNDI
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Sugerencia: La vía verde de San 
Tiso de Abres recupera parte del 
recorrido del an�guo ferrocarril 
minero. La ruta se inicia al lado 
de la an�gua estación (hoy 
reconver�da en oficina de 
turismo) de San Tiso, siguiendo el 
trazado del río Eo y cruzando seis 
túneles. En este transcurso nos 
encontraremos con restos de una 
an�gua central hidroeléctrica y 
varias casetas de almacenaje del 
carbón.

Los transportes fueron uno de los 
e l e m e n to s  p r i n c i p a l e s  p a ra  e l 
desarrollo de la industria en todas las 
Comunidades. En la mayoría de los 
casos la minería necesita el ferrocarril 
para sacar la producción de los 
ya c i m i e nto s  h a sta  l o s  p u e r to s 
marí�mos del  Cantábrico. 

En la comarca noroccidental uno de los 
casos más destacados es el ferrocarril 
que puso en funcionamiento la 
Sociedad Minera de Vilaodrid, que

FERROCARRIL A VILAODRID

SAN TISO DE ABRES

par�a del yacimiento de hierro de la citada localidad lucense y atravesaba el municipio 
asturiano de San Tiso de Abres hasta su llegada al cargadero de Ribadeo. 

Tras la decadencia de la industria minera se produjo el cierre de la mina y, por consiguiente, 
el desmantelamiento de este ferrocarril en el año 1964. En la actualidad, el trazado del 
ferrocarril ha sido recuperado como Vía Verde que discurre durante trece kilómetros por 
Asturias y Galicia, pudiendo finalizar esta ruta ante los hornos de hierro restaurados de A 
Pontenova (Galicia).
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Sugerencia: La integración de una 
instalación fabril pionera, la línea 
férrea para el transporte de mineral, 
de paquetería y de pasajeros, junto a la 
central hidroeléctrica con dinamos 
fabricados en Alemania, darían lugar a 
un proyecto industrial singular. 

Ciertos proyectos industriales presentan 
singularidades merecedoras de mención, aún 
cuando su conclusión se viese truncada por 
circunstancias sociopolí�cas de la época. Tal 
sería el caso de la fábrica de cristalería para la 
industria óp�ca, cuya nave se levantó en la 
entrada a O Chao, capital del concejo, a 
comienzos de los años veinte. El proyecto 
correría a cargo de un emprendedor vecino de 
San Tiso.

La edificación fabril, de unos trescientos ochenta 
metros cuadrados de planta, dos alturas y 
fachada principal con orientación sur, presenta 
una cuidada fábrica de piedra, situada al pie de la 
línea férrea Vilaodrid – Ribadeo, próxima a la 
estación de San Tiso. Se ubicaría en disposición 
de recibir la descarga de materiales desde el 
propio ferrocarril al interior de las dependencias

PROYECTO DE INDUSTRIA ÓPTICA

SAN TISO DE ABRES

fabriles. Complementaria a esta instalación, la denominada Estación Hidroeléctrica 
Pequeña, ubicada aguas arriba del Eo, aportaría el suministro de fuerza motriz al proceso 
industrial.

La con�enda civil mo�varía la inhibición del proyecto fabril, la emigración a América del 
promotor local, la ocupación del edificio como acuartelamiento primero, luego escuela 
infan�l, vivienda de maestros, talleres de producción de zapatos y de aperos ganaderos, 
con usos residenciales en la actualidad.

Diversos elementos del ferrocarril como los túneles y la propia 
estación, muestran trabajos de ingeniería integrados en 
espacios de elevado valor medioambiental.
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Curiosidad: En el año 1973 se 
produjo el hallazgo de una 
importante carga de dinamita 
en una de las columnas del 
puente que había permanecido 
oculta desde la Guerra Civil. La 
carga se encontraba escondida 
en la parte izquierda del 
puente, en sen�do a Galicia, ya 
que se intentó derribar por la 
comunicación que permi�a con 
la comunidad vecina durante el 
conflicto bélico.

L a s  co n ex i o n e s  e nt re  p u e r to s 
marí�mos son de especial importancia 
entre las villas que se asoman a la 
desembocadura del río Eo. Hasta 
mediados del siglo XIX, la única vía de 
acceso a Galicia desde Vegadeo era por 
Abres, si bien con la construcción del 
puente del Príncipe Alfonso, conocido 
popularmente como puente de Porto, 
se produjo una mejora sustancial en el 
traslado de personas, mercancías y 
animales a la región vecina, así como 
un ahorro de �empo y recursos en el 
viaje.

PUENTE DEL PRÍNCIPE ALFONSO

VEGADEO

El ingeniero Salus�ano González Regueral proyecta la construcción del puente y dirige las 
obras durante los cinco años que tardó en construirse. El 14 de agosto de 1863, en una 
intensa jornada de celebración, se inaugura el puente sobre el río Eo, una infraestructura 
que marcó un hito construc�vo en su época y que sirvió de conexión entre Asturias y Galicia 
hasta la construcción, más de cien años después, del puente de los Santos.
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Curiosidad: Se conserva el 
logo�po de la marca, que 
consis�a en la figura de una 
mujer alada en ac�tud de tocar 
la trompeta y apoyada en un 
único pie sobre una esfera. 

Con origen en el mundo clásico 
griego y romano, esta figura 
supone una representación 
alegórica de la Fama.

Las fábricas de chocolate surgieron de manera 
prolífica entre finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, impulsadas por pequeños comerciantes 
autóctonos. La industria alimen�cia representaba 
en este momento en Asturias más del 80% respecto 
al total industrial regional.

La mayoría de las fábricas de chocolate se localizan 
cercanas a puertos marí�mos en los que se 
desembarcó el cacao, siendo Vegadeo el municipio 
que contaba con mayor número de empresas 
chocolateras con un total de diez. En algunos de 
estos establecimientos no solo se fabricaba 
chocolate, sino que también se hacían bombones, 
caramelos, se molía azúcar, se tostaba café o se 
hacían turrones.

CHOCOLATES VIJANDE

VEGADEO

En una de las arterias urbanas más importantes de Vegadeo se hallaba la fábrica Vijande, 
fundada por Eduardo Vijande en el año 1888 y en cuya fachada se pueden contemplar los 
azulejos con la inscripción "Fábrica de Chocolate Eduardo Vijande", uno de los fabricantes 
más famosos de la zona.
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Sugerencia: Un pequeño 
paseo rodeando el entorno de 
la fábrica, ubicada en el 
centro de Vegadeo, para 
observar la zona del pequeño 
embarcadero que aún se 
conserva.

La fabricación de cur�dos fue una de 
las señas de iden�dad de Vegadeo 
durante el siglo XIX debido a la cercanía 
del agua, la ganadería de la zona, los 
caleros cercanos como “La Sorpresa” y 
la abundancia de bosques autóctonos 
de robles. 

En 1823 se construye a orillas del 
Suarón la cur�dora “Casa del Campo”, 
fundada por Pedro Zabala, industrial 
procedente del País Vasco. El edificio, 
de planta irregular, casi trapezoidal, 
poseía su propio molino de corteza

CURTIDORA EL CAMPO

VEGADEO

movido por caballería y un muro de atraque propio para pequeños barcos de carga. Los 
primeros propietarios vendieron la fábrica a Gertrudis Villarquille, madre del úl�mo 
propietario de ésta, que la mantuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX.

Arquitectónicamente el punto de mayor interés se localiza en la torre, de planta poligonal y 
rematada por una cubierta de pizarra con forma hexagonal.

La fábrica está incluida en
el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias desde el 
año 1997 y en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias 
desde el año 2018.
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Curiosidad: Con la rehabilitación del calero 
se re�ró parte del muro perimetral para que 
el horno se pudiese observar desde la 
carretera, como símbolo y elemento de 
bienvenida a la entrada del concejo. 
También cuenta con aparcamiento y una 
zona verde con paneles explica�vos en los 
que se cuenta la historia de este horno de 
cal, que forma parte del Inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias desde 2015.

La cal ha tenido a lo largo de la historia asturiana notable importancia, con numerosos usos 
que van desde los vinculados a la construcción tradicional (elaboración de morteros, 
blanqueo de paredes) y los relacionados con el abono de �erras (reducción de su acidez), sin 
olvidarnos de su u�lización en las industrias siderúrgica y química. Estos usos de la cal 
explican la gran proliferación de caleros, sobre todo en el entorno de la ría del Eo, siendo el 
de mayor relevancia el conocido como calero “La sorpresa”.

Desde el siglo XIX se va imponiendo un modelo de horno de cal de marcha con�nua, fruto de 
avances técnicos que posibilitan el uso de menos combus�ble, logrando mayor producción 
y con una menor carga de trabajo. Podemos decir que estamos ante un calero de �po 
industrial, no en vano fue denominado fábrica.

La Sorpresa se construyó a finales del siglo XIX por la familia Mon del lugar de A Pruida, 
vendido a los pocos años a San�ago Rico, que lo mantuvo en ac�vo por más de cuarenta 
años. Mantuvo su ac�vidad hasta 1963, cuando los caleros de la zona en su mayoría ya 
estaban en desuso.

FÁBRICA DE CAL “LA SORPRESA”

VEGADEO
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Curiosidad: En 1984 el Principado de 
Asturias compra la casona y reconstruye el 
edificio para instalar en él una escuela-
taller que generase oportunidades para los 
jóvenes de la comarca; su funcionamiento 
comenzaría en 1988. En el año 2006 pasa 
de nuevo a manos privadas, y su nuevo 
propietario instala una verja en la entrada  
de la propiedad con un pentagrama que 

Castropol es poseedor del edificio industrial 
con una de las historias más interesantes de la 
comarca, dados los múl�ples usos que en él se 
desarrollaron: la Casona de Sestelo. 

El edificio, de notable interés arquitectónico, 
fue una fábrica de papel entre 1859 y 1920. 
Posteriormente, Ángel Pérez adquiere la 
propiedad a la que le añade una segunda 
planta y encarga al ingeniero militar Carlos 
Ginovart la construcción de una pequeña

CASONA DE SESTELO

central hidroeléctrica para producir y comercializar energía eléctrica en la zona, primero 
daría servicio a Presno, y más tarde a Piantón y Vegadeo; esta central funcionó sin 
interrupción hasta la década de 1970.

Durante el transcurso de la Guerra Civil, la Diputación Provincial envía a esta casona a 
trescientos niños del Orfanato de Oviedo. Para adecuar sus instalaciones a los nuevos usos, 
se construyó un pabellón de dos pisos de madera, anexo a la casona, que disponía de 
dormitorios y aulas para la enseñanza. Además, se instaló en la parte izquierda del río un 
lavadero industrial. 

La casa con�nuó acogiendo niños huérfanos hasta el año 1951, cuando la Diputación 
Provincial la decidió clausurar, momento en el que la familia de Ángel Pérez volvió a 
recuperar la propiedad.

representa la canción favorita de su esposa: “Bu�erfly 
Mornings”.
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Sugerencia: Pasear por la 
senda peatonal ubicada 
en el paseo costero que 
une el calero “La Sorpresa” 
con el puente de Vegadeo, 
at ravesando  la  l ínea 
municipal que separa los 
concejos de Vegadeo y

Aunque conocido como puente y apeadero 
de Vegadeo por la cercanía a esta villa, 
municipalmente ambos elementos se 
localizan en el concejo de Castropol, siendo 
el puente la línea divisoria entre Asturias y 
Galicia. Se trata del puente que con�núa el 
trazado de la vía Ferrol - Gijón y que salva el 
paso sobre la ría del Eo. 

PUENTE DEL FERROCARRIL DE VEGADEO

y dos metros de longitud, soportada por seis tramos rectos de vigas apoyadas en sus 
respec�vos pilares. Dichos pilares, de doce metros de altura, son de hormigón, poseen 
sección rectangular y están cimentados sobre la marisma. Para su establecimiento fue 
necesario el uso de campanas estancas, necesarias para asentar en firme la estructura 
perforando el estrato superior de suelo inestable. A ambos lados de la vía férrea se 
disponen sendas barandillas metálicas.

La apertura del tramo de ferrocarril Viveiro – Vegadeo que incluye este puente fue abierto al 
tráfico el 22 de junio de 1968.

Castropol, contemplando las espectaculares vistas de la ría 
del Eo.

La estructura fue levantada en hormigón 
armado, con una vía que circula en ambos 
sen�dos, sin electrificar, de ciento cuarenta



CASTROPOL 33

Curiosidad: En el horno se cocía el 
mineral de hierro para extraer las 
impurezas. Por su parte posterior (la 
boca del horno) las vagonetas 
ver�an el mineral a través de un 
cargadero,  hoy  oculto  por  la 
vegetación, mientras por su parte  
infer ior  se  sacaba e l  mineral 
depurado a los camiones para su 
transporte.

Las grandes compañías de la industria minera 
asturiana, principalmente vinculadas a la 
explotación mineral de las cuencas de los ríos 
Nalón y Caudal, también realizaron pequeñas 
incursiones en la comarca noroccidental 
asturiana como en el caso de las minas de A 
Grandela.

En 1948, Fábrica de Mieres S.A. se hace con los 
derechos de explotación de las minas de hierro 
de la zona. Sobre esta concesión, que se 
ex�ende por los concejos de Tapia, Castropol y 
Vegadeo, se abrieron varias labores: Mina La 
Veneira, Mina José Antonio El Valle y Minas de 
A Grandela en las cercanías del pueblo de Tol.
Estas úl�mas contaban con tres galerías a 
dis�nto nivel de extracción y un horno de 
calcinación. 

Las minas estuvieron ac�vas hasta 1952, 
pudiendo encontrarse, entre otros minerales, 
muestras de pirita, siderita, hema�ta y cuarzo 
en los restos de la escombrera.

MINAS DE A GRANDELA

Los trabajadores del horno u�lizaban

botas con suelas de madera, ya que las de goma se quemaban. 
Estos trabajadores percibían un salario de veinte pesetas al día.
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Sugerencia: Un paseo por el 
Puerto de Tapia lleva al faro 
más occidental de Asturias, el 
único localizado en una isla, 
conocida como Isla de Tapia. La 
isla se comunica con �erra 
firme mediante un espigón de 
cien metros de longitud. 

Los puertos resultan importantes 
infraestructuras comerciales para la 
importación y exportación de materias 
primas y productos manufacturados 
de la industria. También son puntos de 
gran importancia logís�ca para la 
industria alimentaria vinculada a las 
fábricas conserveras.

El Puerto de Tapia de Casariego fue 
construido entre 1870 y 1880, cuya 
financiación promovió Fernando 
Fernández-Casariego, marqués de

PUERTO DE TAPIA

Casariego; el fallecimiento de éste llevó a su sobrino a culminar la obra que su �o había 
comenzado. Los diferentes proyectos diseñados para acomodar sus funciones a este 
entorno corrieron a cargo del ingeniero José Álvarez Castelao.

El Puerto de Tapia supone una amplia construcción de cuatro muelles realizados en 
granito de procedencia gallega. Los diques fueron bau�zados como el muelle de Fora, el 
muelle del Rocín, el dique de Entreislas y el muelle de Terra, entorno donde se ubica la 
casa de su benefactor Fernando Pérez Casariego.

En un origen, el faro era un edificio amurado de planta cuadrada 
de una sola altura, con pa�o central y aljibe; su cubierta era de 
pizarra a dos aguas. El 1 de sep�embre de 1859 comenzó a 
proyectar su luz para la navegación.
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Curiosidad: La altura y estrechez de la 
c h i m e n e a  i m p o s i b i l i t a r o n  l a 
construcción de la misma de una sola 
vez, por lo que se tuvo que realizar en 
dos fases.

En la primera fase, se instaló la base y 
se construyó hasta la mitad, dejando 
secar la infraestructura; en la segunda, 
se elevaría la otra mitad y el remate de 
la chimenea. Para la proyección de la

Tapia posee un rico pasado industrial 
que abarca la explotación minera, 
pasando por la ac�vidad conservera y la 
industria marí�ma. De entre todas estas 
industrias destaca la tejera de A Roda, 
en las cercanías de El Cabillón, por la 
singularidad de su elevada chimenea y 
su ubicación en una de las parroquias 
interiores del concejo.

La tejera comenzó su ac�vidad en el año 
1945 cuando sus socios fundadores 
instalaron la empresa en uno de los

TEJERA DE A RODA

solares que la Casa del Convento poseía en A Roda, en las cercanías de una cantera de 
arcillas. Durante su periodo de ac�vidad, la tejera producía una media de entre doce mil y 
trece mil ladrillos diarios de tres �pos: machetón, tabiquero y de bloque, llegando a contar 
con hasta una veintena de trabajadores. El proceso de secado de los ladrillos requería de 
cuatro o cinco días antes de poder introducirlos en el horno para su cocción, que 
únicamente u�lizaba cortezas de pino como combus�ble. 

La ac�vidad empresarial llegó a su fin en 1967 tras no poder incorporar métodos más 
modernos para la fabricación de ladrillos.

chimenea, se tuvo que acudir a un especialista en este �po de 
construcciones.
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Sugerencia:  Al norte del 
Puente de A Corveira, como 
un servicio vecinal vinculado 
al ferrocarril, en esa 
misma época se construiría 
la fuente del Seixo, con el 
trabajo de pedreros venidos 
de Galicia. E s t a  f u e n t e  
consta de manantial de 
suministro, abrevadero para 
el ganado y lavadero. El 
acceso se hace a pie, por 
servidumbres de paso 
vecinales. 

El  Puente de A Corveira  ser ía 
construido para dar servicio a la línea 
FEVE Ferrol-Gijón en la década de 
1920, con�nuando con el trazado que 
comenzamos observando en Navia y 
que nos lleva hasta Vegadeo.

La línea atraviesa una zona de di�cil 
orogra�a con valles orientados norte-
sur transversales a su recorrido 
predominante  este-oeste, por lo que

PUENTE DE A CORVEIRA

los puentes, túneles y rampas forman parte relevante del trazado de la vía. El Puente de A 
Corveira salva el paso del ferrocarril sobre el río Porcía en su transcurso por el concejo de El 
Franco, en su límite con el de Tapia, en un alarde técnico sin precedentes en la comarca.

La sucesión de pilares levantados en piedra y arcos de medio punto construidos en 
hormigón armado irrumpe en un paisaje plenamente rural, que desde los años 1920 inició 
un proceso de transformación a través de esta vía férrea y que culminó con la inauguración 
de la línea a inicios de los años setenta del siglo XX.
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Curiosidad: El cargadero 
de Concha de Porcía se 
construyó en 1913 para 
facilitar la exportación 
del mineral (dos mil 
toneladas en diez horas 
de trabajo); sin embargo, 
en 1920 se produjo el 
naufragio del carguero

Porcía alberga el conjunto de minas de hierro más 
importante del noroccidente de Asturias, mineral 
explotado históricamente por íberos y romanos, y en el 
siglo XIX por la Sociedad Minera de Porcía, propiedad del 
Marqués de Hoyos.

La producción extraída se des�nó a la siderurgia 
asturiana y el resto se exportaba a Inglaterra por barco, a 
través del cargadero ubicado en la ensenada de la playa 
de Porcía. El momento de mayor apogeo de producción y 
rentabilidad de las minas de Porcía se produjo en la 
primera década del siglo XX, llegando a contar con ciento 
treinta y dos empleados en el año 1912.

Existe una laguna documental en los años en torno a la 
Guerra Civil, hasta que estas minas aparecen como

MINAS DE PORCÍA

propiedad de la Fábrica de Mieres S. A., posteriormente integrada en HUNOSA.

Tras el cierre de estas minas, el cable, las instalaciones y los cas�lletes fueron desmontados; 
por su parte, la pila en la que se asentaba la estación terminal de descarga sobre el mar fue 
demolida en la década de 1980, aún visible en parte durante las bajamares.

Valkenburg (de bandera holandesa) como epílogo de su 
ac�vidad.

A finales de los años sesenta se desmantelan sus instalaciones, 
contemplándose hoy día las bases de hormigón donde 
descansaban los cas�lletes y maquinaria del cable, así como la 
base del cargadero durante la bajamar.
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Curiosidad: En el centro de la 
ensenada se localiza “el 
asno”, estructura portuaria de 
mampostería con un pajón 
(noray de madera) para el 
amarre de las embarcaciones 
atracadas en el muelle de 
Guñín.

Además, sirve como cálculo 
visual de la altura de las 
mareas y punto de referencia 
p a r a  l a s  co m p e � c i o n e s 
depor�vas aquí celebradas; 
con el �empo, “el asno” se ha 
conver�do en un emblema del 
puerto de Viavélez.

Viavélez es el puerto comercial más 
importante del concejo de El Franco 
desde el siglo XVIII, y en el siglo XIX era, 
junto con el de A Lieira (Castropol), uno 
de los as�lleros más importantes del 
occidente de Asturias. Se trata de un 
puerto tradicional construido en 
mampostería y el único en Asturias que 
conserva, en prác�camente su totalidad, 
los muros originarios construidos con 
esta técnica.

PUERTO DE VIAVÉLEZ

El Porto pasó por varias etapas a lo largo de su dilatada historia: tuvo un periodo ballenero, 
fue sede de destacadas carpinterías de ribera y un eje fundamental para la exportación de 
madera y de cal de la comarca, así como vía de entrada de minerales como el hierro 
procedente del País Vasco.

En los años cuarenta del siglo XX se levantaron los muros de protección de su entrada, cuya 
construcción fue simultánea y cuyos nombres son: Muro de Fora o Guñín de Fora; Muro de 
Dentro o Guñín de Dentro; y Muro del Medio o Correal.



COAÑA 39
FARO DEL CABO SAN AGUSTÍN
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Sugerencia: Un viaje a pie 
desde el embarcadero de El 
Espín hasta Coaña (casi seis 
kilómetros) contemplando 
el río Meiro y las bases del 
teleférico que permanecen 
en pie, y que soportaban las 
estructuras de madera que 
hacían posible el viaje

RESTOS DEL TELEFÉRICO EL ESPÍN - SALIME

Los medios de transporte son fundamentales en la industria para proveer las obras de 
materiales y para exportarlos, principalmente hacia los puertos marí�mos. Entre los 
medios de transporte disponibles en la comarca resulta singular por su relevancia histórica 
el teleférico que unía el puerto de El Espín con el embalse de Salime, recorriendo los 
concejos de la margen izquierda del río Navia, salvando una distancia de casi treinta y seis 
kilómetros.

La importancia de esta obra de ingeniería, la de mayor longitud de España en su momento, 
queda patente en los restos que aún se conservan en la actualidad, siendo el concejo de 
Coaña el que posee mayor número de estos.

Este disposi�vo metálico fue incorporado al Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias 
en el año 2018.

del clínker (principal componente del cemento) hasta  Salime.
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Consejería de Cultura, Polí�ca Llingüís�ca y Turismo
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Paisajes de la Industria
ACCEDE A NUESTRO MAPA VIRTUAL

“Asturias,
naturaleza industrial”
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