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EL TRAZO  
 

Para obtener un documento que certifique el derecho a la residencia 

permanente en España, se debe demostrar que se ha estado viviendo 

legalmente en el país durante cinco años. 

Desde que se constituyó la Asociación Cultural Trazos del Salón 

han pasado cinco años y esperamos haber alcanzado ya ese „certificado‟ 

para que se cumpla la „ilusión‟ de nuestro mandato estatutario: crear 

un centro de arte contemporáneo en Plasencia, que alberque la 

colección del Salón de Otoño/Obra Abierta, de la Fundación Caja de 

Extremadura. 

Es necesario dotar a Plasencia, y al Norte de Extremadura, con 

un Centro de Arte Contemporáneo que sea referencia cultural. Crear un 

espacio destinado a las artes plásticas con exposiciones permanentes, 

temporales o itinerantes; con propuestas diversas que vertebren y 

permitan conocer la esencia de las artes plásticas. Un equipamiento 

ligado al momento del arte actual que atraiga la atención tanto de los 

creadores como de un público erudito o no. Un lugar que amplíe la 

oferta cultural, no como un servicio elitista sino como una 

alternativa de ocio para un público plural siempre ávido de nuevas 

experiencias, convirtiendo la ciudad, o al menos regenerándola, en un 

destino cultural y económico atractivo. 

Es un compromiso histórico adquirido por los propietarios de las 

obras y por los responsables municipales.  

Por eso, demandamos el establecimiento en esta ciudad de un 

Centro de Arte que albergue la exposición permanente de la colección 

de pintura (hoy también artes visuales) del Salón de Otoño/Obra 

Abierta, que tiene entre otras fortalezas: atraer, conectar y renovar 

el interés y la curiosidad por las artes plásticas y la cultura en 

general. 

¿Será este el año de los acuerdos entre instituciones (públicas 

y privadas) para crear y completar este equipamiento cultural? 

¿Encontraremos esta especie de mirlo blanco?  

Perseveremos y veremos. 

 

Asociación Cultural Trazos del Salón 
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EL ARCHIVO 

 
La calle del Sol de Plasencia y la Plaza Quemada 

  

 

Calle del Sol y la plaza Quemada 

 

El progresivo crecimiento económico y demográfico que se produjo en 

Plasencia a partir de la segunda mitad del S. XIX favoreció el 

desarrollo urbanístico por el acceso de la clase trabajadora a una 

vivienda propia, unido al deseo del conjunto de la sociedad a una 

mejora de “el ornato público”1, realizándose un urbanismo más racional 

y planificado. La planificación municipal de este crecimiento 

urbanístico se plasmó en el Plan de Ensanche del arquitecto Vicente 

Paredes Guillén2. Las ideas higienistas que habían ido penetrando en 

Plasencia junto con la pérdida del carácter defensivo de su cerca y la 

necesidad de la ciudad de expandirse fuera de su recinto medieval, 

propiciaron el rompimiento de sus murallas3.  

Los placentinos, tras una serie de epidemias sufridas a lo largo 

de esa centuria, consideraban que las murallas impedían que corrieran 

los aires, con el consiguiente peligro para los vecinos por la 

concentración de los aires corruptos o “miasmas”, que, según se 

manifiesta en las fuentes documentales, favorecían la propagación de 

las temibles epidemias. 

Es en este contexto cuando se produjo el 8 de octubre de 1884 un 

incendio de la casa de Ubaldo Simón Morgado, situada entre la calle 

del Sol y el callejón del Clavero. Vecinos e industriales de la calle 

del Sol, alegando la estrechez, dificultad de tránsito e insalubridad 

de esa calle “por la gran aglomeración de viviendas”4, solicitaron al 

Ayuntamiento que expropiase la casa quemada y se transformase su solar 

en una plazuela. En sesión del 13 de ese mismo mes, el concejal Sr. 

Monge, tras aducir “la necesidad de regular la lineación de la calle 

Sol”, expresó que dicha casa “avanzada sobre la calle con relación a 

las demás” perjudicaba “al ornato público y al libre tránsito de 

vehículos”, por lo que era la ocasión propicia: 

                                                 
1
 Así se constata en la mayoría de las solicitudes de los vecinos para construir sus 

casas, aludiendo al beneficio que resultaría a la ciudad con la mejora del “ornato 

público”. 
2
 Este Plan de Ensanche fue propuesto al Ayuntamiento por el arquitecto Vicente Paredes 

Guillén y aprobado por la Corporación el 10 de septiembre de 1881. FLORES DEL MANZANO, 

F., Plasencia y su Comarca. Historia y Sociedad (1840-1902), Muñoz Moya Editores 

Extremeños, 2007, 248. Este Plan de Ensanche de Vicente Paredes, por acuerdo municipal 

de 8 de junio de 1899, quedó “sin vigor ni efecto por los graves inconvenientes que 

ofrece su realización y la falta de medios para llevarlo a cabo”. AMP, Libro de Actas 

Municipales de 1899, acuerdo de 8 de junio, fol. 120. 
3
 Conviene recordar que ya en 1791 el Visitador Basadre, en su objeción a la respuesta 

51 del Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, recomendaba “acabar de 

demoler la fortaleza” pues en su opinión “el castillo y la muralla solo sirven para 

impedir la bentilacion y hacer mal sana a la ciudad”. RODRIGUEZ CANCHO, M. y BARRIENTOS 

ALFAGEME, G., Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura a finales de los 

tiempos modernos. Partido de Plasencia, Badajoz, Asamblea de Extremadura, 1995, p. 641. 
4
 AMP, Libro de Actas Municipales de 1884, acuerdo de 13 de octubre, fol. 87. 
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De ser este el primer paso que se dé para apertura de una calle 

que saliendo a la carretera por este cómodo y fácil tránsito 

para el movimiento mercantil, tan dificultado como anteriormente 

se dijo y la de que la formación de dicha calle no podía 

presentar grandes inconvenientes puesto que su mayor parte solo 

habrá que expropiar corrales y casas de poco valor5. 

 

Debatido el asunto, se acordó expropiar el edificio siniestrado 

y nombrar como perito tasador al arquitecto Vicente Paredes Guillén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasación del arquitecto Vicente Paredes de casa expropiada para plazuela. 

1884. AMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de V. Paredes de la casa expropiada. 1884. AMP 

                                                 
5 
Ibídem, fol. 87. La preocupación municipal de poder acceder fácilmente desde el centro 

a la “Gran Vía”, proyectada por el Plan de Ensanche, va a ser una constante en esos 

años.  
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La celeridad de la puesta en marcha del expediente de 

expropiación se evidencia por el documento que se analiza en esta 

ocasión pues la fecha del informe del arquitecto Paredes es del 18 de 

octubre de 18846. En él nos revela que entre la casa incendiada y la 

contigua “estaba antiguamente la continuación de la calle Patalón”, lo 

que muestra que esta calle era más larga que en la actualidad y que 

con el discurrir del tiempo se fue usurpando ese espacio público por 

los particulares, como también ha ocurrido con muchas de las callejas 

que solía haber entre los edificios. Así mismo manifestaba que la casa 

constaba, antes del incendio, de piso bajo, principal y desvanes. En 

cuanto al valor de la casa quemada con sus anejos lo estimó en cuatro 

mil setecientas veinticuatro pesetas con sesenta y siete céntimos, 

tasación con la que se otorgó muy pronto su escritura, el 16 de 

noviembre de 1884. Esta rapidez en los trámites también queda 

reflejada en otras actuaciones municipales relativas a esta casa ya 

que igualmente el expediente de derribo es de noviembre de ese año, y 

al siguiente mes se compró por doscientas veinticinco pesetas y 

noventa céntimos el corral7 contiguo a la casa siniestrada para 

incorporarlo a la futura plazuela resultante. 

Todo ello contrasta con la tardanza municipal en la 

indemnización al Sr. Morgado ya que en octubre de 1890 tuvo que 

solicitar su pago. El ayuntamiento acordó “que se le pagase en cuanto 

lo permitan los fondos municipales”. 

La toponimia de “Plaza Quemada” vemos por tanto que tiene su 

origen en el incendio de la casa que antiguamente estaba situada en 

esa franja de terreno, y que por una rápida iniciativa vecinal primero 

y la voluntad municipal posterior, se consiguió un nuevo espacio 

público. 

 

Esther Sánchez Calle. Cronista Oficial de Plasencia 

 

                                                 
6
 AMP, Expediente de expropiación: Tasación del arquitecto Sr. Paredes de la casa de 

Ubaldo Simón Morgado, expropiada para la plazuela formada en calle del Sol. 18 de 

octubre 1884. 
7
 AMP, Escritura de compra-venta del corral contiguo al jardín y casa de la otorgante, 

doña Vicenta Villarreal Serrano, en calle del Sol 28, a favor de Ayuntamiento. 30 de 

diciembre de 1884. En esta escritura se manifestaba que dicho corral “antes fue calleja 

pública”. 
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PAISAJE Y TERRITORIO 

 
Plasencia, una ciudad en tránsito (II) 

Plasencia antes de Plasencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de la Magdalena 

 

Antes de la configuración y su momento de esplendor, existen restos 

arqueológicos que precedieron a su creación. Los primeros restos 

encontrados en la ciudad de Plasencia se encuadran en 

el Paleolítico, en el entorno de la zona de Miralvalle. Pero deben los 

valles del Alagón y del Jerte, partes del término municipal de 

Plasencia donde se encuentran materiales desde el Paleolítico Inferior 

estudiado por el profesor Manuel Santonja Gómez[1] y Mª Ángeles Querol. 

De hecho, durante la construcción de la autovía Ruta de Plata han 

aflorado nuevos materiales líticos de esta época histórica[2]. Los más 

próximos a la ciudad fueron encontrados en el yacimiento denominado 

Abrigo de Boquique, en una de las laderas de la dehesa de Valcorchero. 

Entre los útiles hallados destacaban los de material cerámico, 

identificados por Juan Cabré en 1929, cuando publicó su estudio sobre 

la cerámica en la época del Bronce en la Península Ibérica con la 

técnica de «punta en raya», una técnica cuyas primeras investigaciones 

ya fueron publicadas por  Vicente Paredes Guillén en su obra Historia 

de los tramontanos celtíberos en 1873, si bien la cerámica de esta 

cueva se populariza gracias una publicación de Pere Bosch i Gimpera en 

1920 en El neolitic i eneolitic de Catalunya: la cova de Boquique a 

Plasencia y la defensa de Joan Maluquer al mediar la década de los 

años cincuenta: 

 

En 1920, Pedro Bosch Gimpera daba a conocer un lote de cerámica 

prehistórica de gran interés, procedente de una localidad 

extremeña próxima a Plasencia (Cáceres), la llamada „cueva del 

Boquique‟. Se trataba de un lote poco numeroso de fragmentos 

cerámicos, que presentaban una técnica decorativa que hasta 

aquel momento no había sido individualizada en el registro 

arqueológico conocido de cerámicas antiguas españolas. Este 

procedimiento consistía en que el trazado de las incisiones se 

efectuaba sobre la superficie blanda del vaso antes de su 

cocción, no mediante líneas seguidas, sino por rayas en cuyo 

fondo aparecían una serie de hoyuelos, es decir, por punzón o 

estilete una técnica que más adelante se denominará de punto en 

raya, como si al arrastrar el sobre la superficie, de modo 

sucesivo se hubiera rehundido para crear voluntariamente una 

raya de sección longitudinal irregular.[3] 

 

https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn1
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn2
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn3
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La datación de estas piezas arqueológicas ha variado desde el 

Neolítico hasta el Bronce Final y principios del Hierro, y hoy se 

adscriben a la Edad del Bronce, como evolución de la cultura del 

Manzanares, según Cleofé Rivero y Manuela Barthélemy en Los orígenes 

de los pueblos hispánicos. Prehistoria y Protohistoria de 

Extremadura (1978)[4].  O asociadas a las técnicas del campaniforme 

tipo Ciempozuelos, inexistente en Extremadura, con la superficie 

espatulada y una decoración geométrica, incisa de surcos muy finos y 

profundos. 

Al otro lado del Jerte, y frente al yacimiento de Boquique, 

existe otro denominado el Castro de El Berrocalillo o del „Alcornoque 

Solitario‟, entre la carretera de Montehermoso y la actual Autovía 

Ruta de la Plata, a tres kilómetros del centro urbano de Plasencia, 

con cerámica semejante a la obtenida en las capas medias y superior de 

Boquique. Almagro Gorbea fija su cronología en la Edad del Hierro, 

entre los siglo IV y III a.C.[5]. El río Jerte actúa en este yacimiento 

como flanco de protección para el desarrollo de un urbanismo irregular 

al tenerse que adaptar a la topografía, aunque es poco conocido por 

los escasos restos existentes. No obstante, quedan vestigios de una 

cerámica tosca y de tonos anaranjados y marrones, y todo el conjunto 

obedece a un patrón de lugar fortificado, de altura media y de planta 

triangular para controlar el territorio, con una muralla formada por 

lienzos rectos y una puerta retranqueada formando un pasillo.  En el 

siglo III evolucionó hacia un oppidum de sesenta y una hectáreas y 

media, hacia un centro nodal que poseyó un mayor desarrollo 

urbanístico, con una jerarquización más compleja que se abandonó en el 

siglo II al ubicarse el asentamiento en una zona más elevada 

aprovechando uno de los paramentos amurallados del antiguo lugar. El 

nuevo oppidum contó con cuatro puertas. 

Los contactos y relaciones entre estos dos yacimientos, el de 

Boquique y  El Berrocalillo, se establecieron con toda probabilidad a 

través del promontorio donde se sitúa la actual Plasencia, ya que es 

el único camino que conduce al paso del río donde era vadeable, por lo 

que se presupone que hubo un asentamiento similar, aunque quizá de 

menor entidad al de ambos núcleos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn4
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn5
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Por otra parte, adentrándonos en el Valle del Jerte se ubicó la 

denominada Citania de los Riscos de Villavieja, un ejemplo de los 

pobladores célticos en el norte de Extremadura, provenientes de los 

llanos entre el Tajo y el Guadiana o del Alentejo. Un enclave con 

construcciones circulares y tres puertas que hizo las veces de atalaya 

en la meseta existente en la Sierra de San Bernabé para controlar las 

tierras de La Vera, el Valle y la zona de Malpartida de Plasencia: «La 

existencia de fortificaciones, en especial de piedra como mejor 

adaptación a su entorno, puede ser una tendencia general de estos 

poblados explicable como consecuencia, en última instancia, de la 

nueva organización socio-económica del territorio»[6]. De esta manera, 

con la llegada de los pueblos indoeuropeos se introducen una serie de 

tradiciones culturales relacionadas con los «campos de urnas», uno de 

cuyos asentamientos estuvo en el recinto urbano de la propia ciudad de 

Plasencia, en el entorno de la parroquia de San Pedro; centro que 

fueron despoblándose lentamente: 

 

…durante el Hierro Inicial se aprecia un paulatino abandono de 

los lugares en alto en favor de sitios camuflados en el paisaje 

que buscan las márgenes escarpadas de los ríos; ello les asegura 

también una buena defensa natural, pero acarrea una notoria 

pérdida de control visual sobre el terreno circundante proceso 

que continúa durante el Hierro II porque gran parte de ellos se 

asientan en puntos de menor altitud que la penillanura, aunque 

se observa de forma paralela un reforzamiento de la arquitectura 

defensiva. En el siglo 1 d. C. los castros se han abandonado y 

surgen en los terrenos más llanos asentamientos rurales romanos 

sin ningún tipo de preocupación defensiva y de clara vocación 

agrícola, que responden a una estrategia de ocupación del 

espacio muy diferente a la que había caracterizado a la Edad del 

Hierro.[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en este momento, cuando la población se asienta en tierras 

más bajas, se inicia el debate sobre la mítica Ambroz, término que ya 

se menciona en el Privilegio Fundacional que Alfonso VIII otorgó a la 

ciudad: „in loco qui antiquius vocabatur Ambroz urbem edificio cui 

Placentia, ut Deo placeat et hominibus, nomem imposui‟[8].  En el siglo 

XVII, Fray Alonso, en su intención de vincular los orígenes de la 

ciudad a los tiempos mítico-clásicos, habla del solar de Plasencia en 

el que „antiguamente estuvo una gran ciudad de griegos, llamada 

Ambracia, fundada por gente de Macedonia y Ambracia, que le pusieron 

el mismo nombre que tenía la ciudad de donde ellos partieron‟[9]. Su 

deducción tiene su origen en dos inscripciones existente. La primera 

se halla en la calle del Rey, donde se lee „Pagus Ambriacensis‟, y la 

segunda en Cáparra con las palabras „Saltus Ambriacensis‟[10]. De esta 

manera identifica el lugar de la ciudad con la antigua Ambroz, que se 

correspondería con el término Ambracia. Pascual Madoz, en su 

https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn6
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn7
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn8
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn9
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn10
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Diccionario, cuando describe el término del lugar, y en desacuerdo con 

Fray Alonso, señala Ambracia en Adeanueva del Camino y separa los 

términos Ambroz y Ambracia basándose en los estudios de Miguel Cortés 

y López en el tomo III de su „Diccionario Geográfico e Histórico de la 

España Antigua‟ y de Juan Francisco de Masdeu en el volumen 

XIX de „Historia crítica de España, y de la cultura española‟. En 

cuanto a los cronistas de la ciudad anteriores a Fray Alonso, ninguno 

menciona las inscripciones lapidarias, ni Luis de Toro ni Francisco de 

Coria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, las teorías sobre el primer asentamiento son 

múltiples, desde su origen griego o romano, como defendió Luis de 

Toro, hasta su procedencia musulmana, tal como afirmaron Alejandro 

Matías o José Luis Rodríguez Peña. Sea como fuere, el núcleo primitivo 

fue conquistado en 1178 y era conocido como Ambroz; un lugar 

fronterizo que garantizaba un estatus territorial y un impedimento 

para cualquier frente que se abriese entre las tierras del Duero y el 

Tajo entre castellanos, leoneses y musulmanes. 

Dentro de esta polémica también cabe mencionar al jesuita 

Jerónimo Román de la Higuera, quien en “Historia del Colegio de Santa 

Anna y San Vicente mártir, de la Compañía de Jesús que fundó el 

Ilustrísimo y Reverendissimo Señor D. Gutierre de Carvajal, obispo de 

la misma ciudad y en la edición anotada del Itinerarium Antonini Pii”, 

considera que los antiguos pobladores de Plasencia fueron vetones y 

fija claras diferencias entre Cáparra y lo que después sería 

Plasencia. Aunque, dada su mala fama de historiador, hemos de tomar 

esta referencia como un „falso cronicón‟, que solo trata de sumar 

noticias que ilustraran la historia religiosa de la España antigua, 

como refiere Javier Burrieza Sánchez. Jerónimo de la Higuera aporta en 

sus escritos «noticias de sus propias fuentes o de otros eruditos, 

haciendo surgir una serie de tradiciones sobre los orígenes de 

ciudades, iglesias y monasterios»[11]. De hecho, los historiadores 

latinos Estrabón, Pomponio Melo, Plinio y Ptolomeo nunca mencionaron 

los topónimos Ambroz o Ambracia; si ubicaron Cáparra Ptolomeo y 

Plinio. Tampoco es mencionada Ambracia en el Itinerario de Antonino 

Augusto del siglo III, al señalar la vía de la Plata en el Iter ab 

Emerita Asturicam. Pero se tiene conocimiento de una vía secundaria 

que partía en la mansión Rusticiana para seguir a lo largo del valle 

del Tiétar, y de ahí se desprendía otro ramal hacia el norte que 

pasaba por Ambroz, en dirección norte hacia el Valle del Jerte: 

 

La vía de la Plata es la ruta más importante, pero aparece 

acompañada por otras dos vías subsidiarias que gozaron también 

de cierta relevancia. En sentido paralelo discurre la Calzada 

del Valle del Jerte de la que se conserva un tramo en el puerto 

de Tonavacas y se dirige a Barco de Avila. Parte de Rusticiana y 

https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn11
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aprovecha en su recorrido un claro accidente tectónico que le 

proporciona cotas mínimas de tan sólo 500 m.[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es, pues, a partir de la época Imperial cuando  la llegada de 

inmigrantes de distintas partes de Hispania  se afincan en la actual 

provincia de Cáceres, atraídos por las posibilidades comerciales que 

brindaban los núcleos asentados a lo largo de la vía de la Plata, como 

eran Cápera, Norba, Túrmulos, Rusticiana y ad Sorores y por las 

fértiles tierras y abundante ganadería del Ager Norbensis, Caurium, 

Turgalium, Augustobriga y villas circundantes, potenciando el lugar 

donde se fundó Plasencia: 

 

Una vez conseguida, la paz romana, con la declaración de César 

Augusto, la seguridad de las vías de comunicación favoreció el 

comercio. Esta prosperidad económica se vio reflejada en las 

ciudades que aumentaron su población y embellecieron sus 

edificios. Dado la ubicación de Cáparra como cruce de caminos y 

junto a un río, ofrecía grandes extensiones para la ganadería y 

la siembra de grano, así como, unas vegas muy fértiles a poca 

distancia, que serían de aliciente necesario para que se 

establecieran los habitantes de los poblados de los 

alrededores.[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del siglo III comienzan las invasiones de francos y 

alamanes. Continúan en el siglo V las invasiones de los suevos y 

hérulos, hasta la llegada de los visigodos, hacia el 472, al mando de 

Eurico. En las recientes excavaciones llevadas a cabo en la iglesia de 

la Magdalena, se ha descubierto que el ábside principal está 

delimitando otro más antiguo y pequeño fechado posiblemente en época 

visigoda e incluso paleocristiana. 

https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn12
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn13
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Sin duda, los musulmanes debieron de instalarse en Plasencia 

habida cuenta de su enclave estratégico como cruce de caminos, alguno 

de los cuales tiene origen musulmán. La existencia de una atalaya de 

vigilancia estaría justificada por la implantación de una guarnición 

reducida de monjes-soldados, semejante a la de Monfragüe, que 

vigilaban los movimientos fluctuantes de los repobladores cristianos, 

afirmación que entraría en consonancia con Francisco de Coria cuando 

comenta los tiempos de la conquista del solar de la ciudad por Alfonso 

VIII en los que „no avía de presente población ninguna ni tampoco la 

avia avido de antes sino tan solamente una torre o atalaya‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La existencia de población árabe en la Plasencia prealfonsina ha 

quedado reafirmada con las excavaciones llevadas a cabo tanto en el 

enclave de la antigua Mota, después solar de la judería vieja y del 

convento de Santo Domingo, como en el Rincón de la Magdalena, enclave 

cercano al anterior y que posiblemente formaba parte del mismo núcleo 

poblacional. 

A pesar de los asentamientos de origen céltico que hubieron de 

existir en el solar placentino y sus inmediaciones, denominado como 

región de Ambrasco, y cuyo centro de mayor importancia fue el 

de Ambroz, ya nombrado en el fuero fundacional de Plasencia. Sobre 

esta cuestión se ha lanzado distintas teorías acerca de los primeros 

pobladores: unos hablan de un origen griego, otros de un núcleo romano 

y otros de habitantes musulmanes que se establecieron en Ambroz, un 

castillo o, quizá, una fortaleza fundada por Obeida-Ven Amza en la 

segunda mitad del siglo VIII. Sea como fuere, en el año 1178 el rey 

castellano Alfonso VIII arrebató a los musulmanes este enclave 

situado, por un lado, en lo que se conoce como La Mota y por otro en 

el alto de San Antón, y reconquistado de nuevo entre 1196 y 1197, 

donde se erigió un nuevo alcázar o fortaleza. José Benavides Checa lo 

resumía de esta manera: 

 

…se dice que D. Alonso la edificó en la frontera del reino, y 

quiso mesa obispal, donde antes se veia una aldea llamada Ambruz 

y muda esta nombre en el de Plasencia, para pronosticar que 

seria agradable y daria placer á los santos y á los hombres.[14] 

 

Una aldea que llegó a ostentar cierta importancia como centro 

neurálgico de la zona y Alfonso VIII recuperó comenzando su 

fortificación y cambiando, según la transcripción del maestroescuela 

Juan Correa y Roldán en 1579 del privilegio fundacional, el nombre de 

Ambroz por Plasencia: „El caserío nunca alcanzó mucho auge… hasta que 

Alfonso VIII la conquistó definitivamente y allí edificó Plasencia‟[15]. 

 

 

Javier Cano Ramos. Historiador 

 

https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn14
https://javiercanoramos.blogspot.com/2022/09/blog-post_10.html?spref=fb&fbclid=IwAR0YcQ80kr6qI4xrv7HvF0BWWN0dK3gdpQ6_WViXd2bJDqzovxmD__nTas4#_ftn15
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NOTAS DE FACEBOOK 

 

4 de diciembre de 2023 

El Extremadura recoge en sus noticas Trazos III. 

 

https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2023/12/04/trazos-

salon-muestra-artistas-plasencia-

95412003.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XO

Z-zX2e4MxHKY 

 

14 de diciembre de 2023 

Misterpiro es el autor de la portada del número conmemorativo de los 

90 años con Extremadura, del diario Hoy. 

 

https://www.hoy.es/extremadura/anos-extremadura-20231214080559-

nt.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-

zX2e4MxHKY#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=cp&vli=extremadura 

 

16 de diciembre de 2023 

El belenismo es una manifestación popular/artística que utiliza 

técnicas específicas del arte y la construcción, intentando reproducir 

un paisaje (y pasaje) y buscando provocar unas sensaciones similares a 

la contemplación de una obra de arte. 

El tiempo de Navidad nos ofrece la posibilidad de un recorrido 

por este 'arte efímero' en nuestros pueblos y ciudades. 

(Belén napolitano. Familia Roco-Orantos. Parador de Plasencia) 

 

https://www.facebook.com/trazosdelsalon/ 

 

19 de diciembre de 2023 

Deseamos Feliz Navidad 2023 con esta felicitación realizada por 

Misterpiro para Trazos del Salón. 

 

https://www.facebook.com/trazosdelsalon/ 

 

21 de diciembre de 2023 

En Navidad y hasta marzo se puede visitar esta exposición de 

Luis Roldán con imágenes poco vistas, porque muchas están al 

culto religioso, y de paso recordar que su hija Luisa La Roldana 

es una de las grandes escultoras belenistas de España. 

 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Pedro-Roldan-brilla-Museo-

Bellas-Sevilla-video_0_1852615232.html 

https://arsmagazine.com/pedro-roldan-en-el-bellas-artes-de-

sevilla/?fbclid=IwAR1CUDGxrOcnW7_vxEIUKgk1G6XJssDV8l3bsiW8EGmmm2RzcYKr

M24CGZI 

 

28 de diciembre de 2023 

A algo como esto aspiramos en Trazos del Salón con la reivindicación 

de un Centro de Arte y de la colección Salón de Otoño/Obra Abierta. 

Lo traemos por si no nos hemos explicado bien ante los 

responsables de llevarlo a buen fin en estos últimos cinco años. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famp.elmundo.es%2Fandalucia 

 

29 de diciembre de 2023 

Aspecto de la exposición „El poso del tiempo‟ de Lorenzo Lumeras, en 

el Museo Pérez Comendador-Leroux, de Hervás (Cáceres). Arquitectura en 

la Europa siglos XIX y XX su belleza, su decadencia en vías de 

restauración. 

 

https://www.facebook.com/trazosdelsalon/  

https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2023/12/04/trazos-salon-muestra-artistas-plasencia-95412003.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-zX2e4MxHKY
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2023/12/04/trazos-salon-muestra-artistas-plasencia-95412003.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-zX2e4MxHKY
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2023/12/04/trazos-salon-muestra-artistas-plasencia-95412003.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-zX2e4MxHKY
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2023/12/04/trazos-salon-muestra-artistas-plasencia-95412003.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-zX2e4MxHKY
https://www.hoy.es/extremadura/anos-extremadura-20231214080559-nt.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-zX2e4MxHKY#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=cp&vli=extremadura
https://www.hoy.es/extremadura/anos-extremadura-20231214080559-nt.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-zX2e4MxHKY#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=cp&vli=extremadura
https://www.hoy.es/extremadura/anos-extremadura-20231214080559-nt.html?fbclid=IwAR2ahF1kHqwFxcJHWdaRWQQ5sdY3zG4nUNtBim1NUO8v_XOZ-zX2e4MxHKY#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=cp&vli=extremadura
https://www.facebook.com/trazosdelsalon/
https://www.facebook.com/trazosdelsalon/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Pedro-Roldan-brilla-Museo-Bellas-Sevilla-video_0_1852615232.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Pedro-Roldan-brilla-Museo-Bellas-Sevilla-video_0_1852615232.html
https://arsmagazine.com/pedro-roldan-en-el-bellas-artes-de-sevilla/?fbclid=IwAR1CUDGxrOcnW7_vxEIUKgk1G6XJssDV8l3bsiW8EGmmm2RzcYKrM24CGZI
https://arsmagazine.com/pedro-roldan-en-el-bellas-artes-de-sevilla/?fbclid=IwAR1CUDGxrOcnW7_vxEIUKgk1G6XJssDV8l3bsiW8EGmmm2RzcYKrM24CGZI
https://arsmagazine.com/pedro-roldan-en-el-bellas-artes-de-sevilla/?fbclid=IwAR1CUDGxrOcnW7_vxEIUKgk1G6XJssDV8l3bsiW8EGmmm2RzcYKrM24CGZI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famp.elmundo.es%2Fandalucia
https://www.facebook.com/trazosdelsalon/
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‘Restauración’ 

Fotografía 

Andy Solé 

2009  
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LA VIÑETA DE JAIRO 
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD 2023 

 

 

Felicitación de Navidad creada por Misterpiro para Trazos del Salón. 
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Imagen de portada: „Nopal V‟, de Albano 

Logotipo: Salvador Retana 

Edita: Asociación Cultural Trazos del Salón. Plasencia 

2023 

 

Correo electrónico: trazosdelsalon@gmail.com 

Facebook: Trazos del Salón 

Instagram: trazosdelsalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


